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• Salvo que Ud 

recorra 24 Km~ 
• cada vez que enc:ien • 

• de el motor Ud es un • 

• aulomovilist• que • 
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• paradas y •rr•n· . • • 
• cada~ producenóx.. • 

• do en el motor Pro· • 
• teja lo usando el NUEVO • 

• tueb~~~·;~Ne;~o : . . OXIDO . . . . . 

Más del 65% de los recorridos que se ha· 
cen ahora son de menos de 24 Kms. Ud . 
no puede librarse de manejar parando y 
arrancando. Pero sí puede evitar ya, el 
óxido que esto forma en parles vitales del 
motor. El NUEVO aceite ESSO EXTRA 
ANTI-OXIDO retarda la oxidación y 
reduce el desgaste de las válvulas . 
Hasta ahora, ningún lubricante había 
ofrecido suficiente protección con· 
Ira el óxido. Pero ya hay un NUEVO 
aceite que protege contra el óxido 
y cumple los requisitos máximos 
de los fabricantes de automóviles. 

ahora en su Estación de Servicio ESSO j 

• 
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El Bloqueo Marítimo en la 

Política y en la Estrategia 
Flor el Almirante de Escuadra 

GDJSEPPE FIORAVANZO 
(De la "Rivista Marittima" XCV- 12). 

Este artículo recuerda en una rápida síntesis los orígenes y las 
concepciones del bloqueo marítimo visto ya como medio estratégico en 
tiempo de guerra o bien como instrumento de presión política en tiempo 
de paz. Se refiere luego a los bloqueos actuales en el recinto de la historia 
del mundo. 

Defin iciones ~ varios ti~os de 
bloqueo.-

EI episodio complejo de Cuba, 
resuelto por la vía diplomática con 
gran alivio para la humanidad ente
ra, ha llevado nuestro pensamiento a 
los orígenes del bloqueo marítimo y a 
su característica como instrumento de 
la política para ejercer presión sobre 
la voluntad del adversario, variable 
-en su forma aplicativa- según 
que se haya recurrido a él en tiempo 
de paz o en tiempo de guerra, y se
gún las circunstancias políticas, geo
gráficas o económicas en que se en
cuentren los dos adversarios. 

El bloqueo marítimo responde, 
como es sabido, al criterio de inter
ceptar las comunicaciones marítimas 
de un país o de una coalisián en una 
zona de condensación en las proximi
dades de las costas y de los puertos, 
efectuando de ese modo la economía 

máxima de los medios empleados con 
tal objeto. 

Como contrapartida, el país blo
queado ejecuta la estrategia de la in
terferencia sobre las comunicaciones 
del bloq ueador, con la guerra de cor
so, que en un tiempo era efectuada 
con buques de superficie y que hoy lo 
es también con submarinos y con avio
nes. 

Si se trata de paralizar a las 
fuerzas militares en sus bases, la a
plicación del bloqueo en tiempo de 
guerra no puede dar lugar a ninguna 
objeción con implicaciones políticas 
consiguientes. 

En cambio, si se trata de inter
ceptar el tráfico comercial, entonces 
pueden presentarse las más graves 
complicaciones, porque los neutrales 
-en defensa de la 1 ibertad de los 
mares- pretenderán continuar y 
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mantener sus relaciones económicas 
con el país a que pertenecen las fuer
zas bloqueadas. (Véase "Le Blocus et 
la Guerre sous-marine" por el Capi
taine de Frégate A. Laurens, Jefe de 
la Sección Histórica del Estado Mayor 
General de Marina de Francia . pág. 
29), mientras que por su parte el blo
queante quiere asegurarse de que los 
países ajenos a la controversia no 
contrabandeen mercaderías que pue
dan serie útil al país bloqueado para 
acrecentar su capacidad de resisten
cia. (op. cit . pág. 127) . 

Con el objeto de conciliar estas 
dos posiciones, el siglo pasado, des
pués de seculares controversias e in
cidentes internacionales, se sintió la 
necesidad de codificar, en una serie 
de convenciones constituída en una 
especie de gentium corpus iuris, los 
principios y las normas que debían (o 
mejor dicho "que hubieran debido") 
regular el ejercicio del bloqueo, los 
derechos y los deberes del bloquean
te, del bloqueado y de los extranje
ros (o sea de los neutrales). 

Además, en otras conferencias 
(Véase la Conferencia Naval de Lon
dres del 26 de Febrero de 1909, Ca
pítulos 1 y 11) se ha tratado de preci
sar el concepto de "contrabando", 
pero nunca se ha llegado a obtener u
nanimidad de opiniones sobre lo que 
se debe entender por contrabando, 
siendo ello materia muy variable, se
gún las condiciones económicas y pro
ductivas del país bloqueado. 

De todos modos, bajo un princi
pio que es desde luego básico, todos 
los Estados se han mostrado acordes : 

y es que para crear la obligación del 
respeto, y el rechazo del delito inter
nacional de violación del bloqueo por 
parte de las naves que tratasen de 
forzarlo, éste deberá ser declarado, 
delimitado y efectivo . 

La efectividad es una cuestión 
de hecho que se real iza cuando las 
fuerzas bloqueadoras cumplen su mi
sión con modalidad tal que ninguna 
nave mal intencionada pueda atrave
sar la línea de vigilancia, sin ser vis
ta. En el pasado, de noche y con nie
bla era difícilmente obtenible la efec
tividad, a menos que no se dispusie
se de tantas unidades que pudiesen 
estar cruzando a brevísimos interva
!os, la una de la otra: hoy con el ra
dar y con el reconocimiento aéreo pro
visto de radio-localizadores, se puede 
conseguir y comprobar más fácilmen
te la efectividad en caso de contro
versia : muy difícilmente podrían ha
ber violaciones cuyo éxito sería una 
prueba de la inefectibilidad del blo
queo. 

Traídos a la memoria estos con
ceptos, que, por lo demás constituyen 
el patrimonio cultural de los lectores 
de esta Revista, decimos que la idea 
del bloqueo no podía haber surgido 
de la mente del hombre antes de ha
ber tenido éste el instrumento para 
hccerlo. 

Este instrumento no podía ser 
sino la nave de cualidades náuticas, 
apta para poder cruzar por delante de 
las costas adversarias con cualquier 
clase de tiempo, y de una autonomía 
tal de poder permanecer largo tiempo 
en la mar sin necesidad de frecuen
tes regresos para reabastecerse. 
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Por este motivo la estrategia del 
bloqueo nació en el período de la ve
la y era incompatible con el anterior 
período del remo. 

Sustituyendo el buque de vela 
por una nave de propulsión mecáni 
ca, sus cualidades marineras no de
cayeron, pero su autonomía en el 
tiempo disminuyó en la relación de 
meses a días. Por consiguiente, la es
trategia del bloqueo se condicionó a 
la necesidad del reaprovisionamiento 
periódico de combustible, necesidad 
que no podía ser satisfecha sin una 
base cercana de aprovisionamiento: 
lo que equivale a decir, sin una es
pecial relatividad de posiciones entre 
el bloqueador y el bloqueado. 

Tan sólo con la propulsión ató
mica se le ha restituído a las naves 
las características de autonomía en 
t iempo, propia de los buques de vela, 
acrecentando sin embargo en mucho 
la a utonomía en el espacio por la ve
locidad incomparablemente mayor 
que pueden alcanzar. 

Los progresos obtenidos por las 
a rmas han influído mucho sobre la 
modalidad de su ejecución. 

Cuando la defensa de las costas 
estaba confiada a la artillería hasta 
cerca de la mitad del siglo pasado y 
después por los campos de minas fon
deadas a poca profundidad, los bu
ques bloqueadores podían mantenerse 
navegando frente a las costas y a los 
puertos bloqueados, (bloqu'eo táctico, 
cuyo último ejemplo lo hemos tenido 
en el bloqueo de Cuba durante la gue
rra h ispano-america na en 1898). 

Cuando apa recieron los torpede
ros, las naves tuvieron que mantener
se algo más alejadas, teniendo para 
su protección una línea de cazatorpe
deros en posiciones más avanzadas 
(bloqueo estratég ico, efectuado duran
te la guerra ruso-japonesa en 1904-
1905). 

Finalmente, la llegada de los 
submarinos, de los aviones y de las 
minas de gran profundidad obligó a 
las naves bloqueadoras a situar su lí
nea de crucero a distancias de algu
nos centenares de millas de las costas 
adversarias (bloqueo de vigilancia o 
más sencillamente vigilancia, efectua
da durante la primera y la segunda 
guerra mundial). 

En los tiempos del bloqueo tác
tico, y de cierto modo también duran
te los del bloqueo estratégico, no se 
bloqueaba grandes extensiones de li
toral: bastaba concentrar las divisio
nes de las fuerzas bloqueadoras en las 
cercanías de los centros militares o 
comerciales que se quería bloquear. 

Pero cuando hubo necesidad de 
adoptar la práctica de la vigilancia, 
no sólo se terminó por bloquear el li
toral desde una gran distancia, sino 
que la vigilancia militar y la comer
cial se confundieron en una sola ope
ración. 

No obstante, conditio sine qua 
non para la posibilidad de la vigilan 
cia fue la conveniente ubicación geo
gráfica del país bloqueador respecto 
a la del país bloqueado. Así, en la 
Primera Guerra Mundial los Imperios 
Centrales estuvieron a islados del res
to del mundo po r la posición geográ-
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fica bloqueadora de la Entente, la cual 
pudo conseguir su objetivo teniendo 
sus fuerzas vigilantes (en crucero o 
en potencia) en los límites de los ma
res interiores europeos (Mar del Nor

te y Mar Adriático), los cuales baña
ban los territorios de Alemania y de 
Austria-Hungría: en la Segunda Gue
rra Mundial se presentó análoga si
tuación para Alemania (Mar del Nor
te) y para Italia (todo el Mediterrá
neo, el cual Inglaterra podía "vigilar" 

por el simple hecho de que Gibraltar 
y Suez estaban en su poder). 

De esta manera, todavía las fuer

zas navales de los países vigilantes te

nían libertad de movimiento en el in
terior de las amplias zonas en las cua

les se ejercía ra vigilancia : pero esta 

libertad no podía conducirlos a la vic

toria porque el objetivo esencial que 

se deseaba conseguir (conservar o re

cuperar las comunicaciones marítimas 

con el resto del mundo, con el objeto 

de no perder la guerra por extenua

ción) estaba aguera y no adentro de 

las zonas vigiladas. 

Está claro también que la estra

tegia de interceptar el tráfico puede 

causar efectos resolutivos solamente 

en el caso en que el adversario no se 

valg,a por sí mismo. 

En cambio, en los grandes océa
nos no sería a pi icable la vigilancia, y 
no lo sería precisamente por motivos 

geográficos: en efecto-' la lucha entre 
los EE. UU. y el Japón asumió la 
forma de una estrecha competencia 
bélica, sumamente dinámica por la 
conquista gradual de posiciones que 

les permitiesen llevar la ofensiva al 
corazón del adversario. 

La gran partida fue ganada por 
los EE. UU . que con la ocupación su
cesiva de los archipiélagos esparcidos 
en el Pacífico, redujo al Japón a su 
territorio metropolitano solamente, 
cortándole también aquellos abastecí· 
mientos esenciales que había logrado 
procurarse en la primera fase de la 
guerra, adelantando sus conquistas 
hasta la 1 ndonesia. 

¿Tendrá un porvenir la estrate
gia del bloqueo:> - Parece que la res
puesta ha de ser negativa . 

Ya durante la Segunda Guerra 

Mundial la ofensiva aérea había al

canzado una capacidad destructiva 

tal que aseguraba el derrumbe por a

gotamiento de los beligerantes blo

queados, derrumbe que hubiera acon

tecido igualmente como consecuencia 
del asedio marítimo, pero a un pla
zo mucho más largo. 

Ahora bien, las ofensivas desde 
el aire causan una destrucción de un 
poder tal que ya no sería necesario 
en tiempo de guerra, recurrir a la pre
sión económica del poder marítimo 
para obtener el derrumbamiento del 

adversario. 

En cambio, el poder marítimo 
mismo, en su especialidad de sus 
grandes por!aviones y de los submari
nos atómicos armados con proyectiles 

dirigidos de gran alcance, ejercerÓI su 
presión en una forma del todo nueva 
e impropia del bloqueo, que podría
mos llamar bloqueo destructor, con el 
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naufragio total del derecho de gen
tes. 

Solamente en conflictos limita
dos y combatidos con armas conven
cionales, podría encontrar a pi icación, 
en determinadas situaciones, la tradi
cional estrategia del bloqueo. 

Hasta aquí hemos tratado de las 
diversas maneras de bloquear con el 
empleo de la fuerza. Entre estas ma
neras podemos incluir también las de
mostraciones navales, de las cuales en 
varias circunstancias se valieron en el 
pasado las grandes potencias para 
plegar en tiempo de pa:z: a su volun
tad (es decir a sus intereses) a los 
países de modesto potencial bélico y 
de poca importancia política. Ingla
terra sobre todo, en el período de 
oro de su splendid isolation, asegura
da por su Marina del two powers stan
dard, las empleó ampliamente. Obje
to de estas demostraciones navales 
(no solamente británicas) fueron es
pecialmente las naciones sudamerica
nas (Venezuela) y la China Imperial. 

El reciente bloqueo de Cuba ha
bría podido entrar en esta categoría 
de demostraciones coercitivas, si el ré
gimen de Fidel Castro no hubiese es
tado respaldado por la URSS. 

Hay sin embargo, otras formas 
de bloqueo económico, que por inicia
tiva inglesa han sido aplicadas en es
te último período histórico. 

Durante la Primera Guerra Mun
dial por ejemplo, Inglaterra indujo a 
los neutrales a contribuir al transpor
te de sus aprovisionamientos nacio-

nales desafiando la insidia de los sub
marinos alemanes, con la amenaza de 
no suministrarles carbón para nave
gar; por entonces todos los depósitos 
de carbón esparcidos por el mundo es
taban prácticamente en manos ingle
sas. 

Durante la guerra 1 talo-etiópica, 
Inglaterra fue la iniciadora, ante la 
Sociedad de las Naciones, de las fa
mosas sanciones contra nosotros. (Ita
lianos). 

Mientras nosotros éramos no be
ligerantes, durante los primeros nue
ve meses del conflicto 1939-1945 
Inglaterra escogió varias maneras de 
obstaculizar nuestro tráfico, y no so
lamente el nuestro. 

Finalmente, una forma de blo
queo sui géneris asimilable de cierto 
modo a los métodos ingleses de los 
que ya hemos hablado, fue el bloqueo 
continental proclamado por Napoleón 
en 1806 contra la Gran Bretaña. 

Todas estas formas de bloqueo 
no son precisamente de estrategia mi
litar, sino de estrategia política, ten
dientes a obtener efectos análogos, 
sin recurrir al empleo de la fuerza. 

Los más famosos bloqueos marítimos 
de la h!stor!a . -

En el capítulo precedente hemos 
tenido ocasión de recordarlos preci
sando algunos bloqueos importantes. 
Vamos a examinar ahora sus caracte
rísticas con la amplitud permitida a 
la extensión normal de un artículo. 

a) La práctica de la estrategia 
del bloqueo, que llegó a ser doctrina 
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en el arte de la guerra marítima, fue 
iniciada por la Gran Bretaña en 1756 
como aliada de Prusia al comienzo 
de la Guerra de los Siete Años cuan
do el Almirantazgo, valiéndose de su 
gran superioridad naval, decidió pa
ralizar en sus puertos a las naves 
francesas que combatían contra Pru
sia en apoyo de Austria, la cual tam
bién tenía el apoyo de Rusia, de Po
lonia y de Suecia. 

De este modo, lo intervención 
del poder naval británico fue eficaz 
para conseguir el objetivo de cerrar 
los mares a las naves de guerra y 
mercantes francesas, y de tener en 
cambio abiertas las vías marítimas de 
abastecimiento para Prusia, lo cual 
venció en la guerra. En consecuencia, 
Inglaterra pudo obtener de la Francia 
la cesión de varias colonias, entre e
llas el Canadá. 

Este primer ejemplo de bloqueo 
fue de naturaleza militar y comercial 
a un tiempo, y tuvo como resultado 
determinar la victoria del más fuerte 
en la mar con un mínimo de dispen
dio de energías sin llegar a entrar en 
batalla contra el enemigo. 

b) Después de la Guerra de los 
Siete Años y hasta la Guerra Anglo
francesa del período de lo Revolución 
y del Imperio Napoleónico, Inglaterra 
adoptó los métodos de bloqueo y de 
control de tráfico que determinaron 
las dos Leyes de los Neutrales consti
tuídas por iniciativa de Rusia en i 780 
y 1800. 

En 1775 las colonias inglesas 
habían tomado las armas contra su 

patrio de origen para librarse de las 
perjudiciales consecuencias del Acta 
de Navegación y de lo pretención del 
gobierno británico de prohibir a sus 
propios colonias tener industrias ca
paces de hacerle lo competencia o 
las inglesas,. 

El Acta de Navegación, dictado 
por 01 iverio Cromwell en 1651 y a
brogada ton sólo en 1849, establecía 
que en Inglaterra y en sus colonias 
todas las importaciones deberían ser 
transportados en buques ingleses o 
del país productor de las mercaderías 
importados, y que las colonias ingle
sas no podrían vender sus productos 
fuera de lo madre patria . 

En 1780 Inglaterra declaró el 
bloqueo comercial contra Francia co
mo represalia por la ayuda que ésta 
enviaba a los insurgentes de las co
lonias americanas. Pero se trataba 
de un bloqueo ficticio, por el cual, 
cualquier buque francés encontrado 
en navegación podría ser capturado y 
hundido, si bien a fines de la Guerra 
de Siete Años se empezó a afirmar el 
principio de que "para que un bloqueo 
fuese reconocido como válido, y por 
consiguiente acatado, debía de ser 
efectivo". 

En el mismo año de 1780, el 
Juez Marriott de la Corte del Almi 
rantazgo, había justificado la actitud 
arbitraria (complicada por otros á:rbi
tros todavía) de su país declarando 
que -"puesto que la Gran 9retaña 
bloqueaba naturalmente todos los 
puertos de España y de Francia, ella 
(Inglaterra) tiene el derecho de apro-
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vechar de esta situación como de un 
don acordado por la Providencia". 

Este concepto derivado del que 
estaba entonces en vigor respecto a la 
soberanía por "derecho divino" cau
saría risa hoy al hombre más profano . 

Esta declaración provocó la reac
ción inmediata de Catalina 11 de Ru
sia, la cual proclamó solemnemente 
los principios de guerra al tráfico, que 
constituyeron la base para la codifi 
cac ión elaborada en el siglo XIX y re
conocida en adelante por el mundo 
entero: (el bloqueo efectivo para ser 
legítimo: derecho de los neutrales de 
traficar libremente, salvo el contra
bando de guerra : la intang ibil idad de 
las naves neutrales escoltadas por bu
ques de guerra de su propio país, los 
cuales en nombre de su gobierno de
claren que su carga no contiene con
trabando, etc.). 

Precisamente, para imponer a In
glaterra la observancia de los princi
pios contenidos en esta declaración, 
Rusia constituyó la primera "Liga de 
los Neutrales" (a la cual se adhirie
ron Dinamarca, Suecia, Holanda, Pru
sia, Austria, Portugal y el Reino de 
los dos Sicilias) en apoyo o lo libertad 
de navegación de España y de Fran
cia contra las pretenciones inglesas. 
Aunque España, Francia y los Estados 
Unidos eran beligerantes también se 
adhirieron o lo declaración del "de
recho de los Neutrales". 

La unanimidad de consentimien
to a la iniciativa de Catalina 11 indu
JO o Inglaterra a consejos más mo
derados. 

e) Pero una vez estallada lo Re
voiL:ción F ronceso, 1 ngloterro volvió o 
su antiguo sistema hasta el punto de 
provocar o la Segundo Liga de los 
Neutrales (Rusia, Prusia, Dinamarca 
y Suecia), romperlo, uno escuadra in
glesa al mando de Nelson bombardeó 
el 2 de Abril de 1801 en pleno paz 
Copenhague y destruyó la flota Da
nesa. Esta ha sido lo demostración 
naval más "despreocupado" que re
cuerda la historia. 

d ) Ante la actitud inglesa, Napo
león, en respuesto a un decreto bri 
tá nico que declaraba el bloqueo de 
los puertos franceses desde Brest has
ta el Elba, decretó estando en Berlín, 
el 21 de Noviembre de 1806 el famo
so bloqueo continental, verdadero o
fensivo económica contra lo Gran Bre
ta ña . Los dos cláusulas fundamenta
les contenidos en lo declaración del 
bloqueo decían que ningún producto 
i.1glés podría entrar en puertos euro
reos y que ninguno nove que hubiese 
estado anteriormente en algún puerto 
inglés, podría acercarse luego al con
tinente (principio del viaje contínuo, 
invocado por Inglaterra durante lo 
Guerra de los Siete Años, rea~arecido 
cJuronte la Primero Guerra Mundial , 
y aplicado al revés de Napoleón en 
contra de Inglaterra) . La decisión de 
Napoleón puede ser interpretado, 
más que como un atentado contra la 
libertad de los mares, como la ten
tativa más grandiosa paro limitar la 
libertad de los puertos, no pudiendo 
Francia limitar lo libertad de los mo
res en contra del enemigo después de 
haber perdido en Trofolgor (1805) to-
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da posibilidad de contrastar a la Gran 
Bretaña el dominio de los mares. 

Ante la actitud de Napoleón, 
dueño de la Europa en ese momento, 
Inglaterra repitió el gesto de 18011-
con el objeto de intimidar a todos los 
países que confinaban con el Bálti
co- bombardeando nuevamente Co
penhague con la consiguiente ocupa
ción de la ciudad y captura de la flo
ta danesa y respondió proclamando el 
bloqueo (ficticio naturalmente) de todo 
el continente y garanti zado a los bu
ques neutrales la entrada a los puertos 
europeos, con tal de que hubiesen to
cado previamente en algún puerto in
glés; los que hubiesen desacatado la 
la imposición de entrar en algún puer
to inglés estarían incursos en captu
ra por parte de la poderosa fuerza 
británica que cruzaba los Mares. Na
poleón reaccionó con las medidas de 
represalia contenidas en el Decreto 
de Milán del 17 de Diciembre de 
18')7, medidas contenidas en las dis
posiciones de considerar fuera de la 
ley a toda nave que se hubiese some
tido a los disposiciones británicos. 
Inglaterra reaccionó o su vez, y la ás
pera contiendo duró hasta lo caída de 
Napoleón. 

Cuando desafiando a Inglaterra, 
los Estados Unidos reanudaron con 
sus buques el tráfico con la Francia 
y entre Francia y sus colonias, se de
rivó de ello la Guerra Anglo-nortea
mericana de 1812-1 813, guerra que 
los Estados Unidos llamaron la "Se
gunda Guerra de lo Independencia" . 
De independencia económica y co
mercial, es lícito decir, así como la 

primera fue lo guerra para conseguir 
lo independencia político. 

e) Después de estos casos, la pri
mera operación grandiosa de bloqueo 
se verificó durante lo Guerra de Cece
sión norteamericano (1861-65). En 
esa guerra, lo Marina Militar había 
permanecido' en manos de los Estados 
del Norte con el Gobierno de Was
hington (Presidente Lincoln), de ma
nera que los Estados del Sur no tuvie
ron, para actuar en lo mar, otra al
ternativo que armar en corso el ma
yor número de buques mercantes . 

Lincoln, para prevenir el recono
cimiento de la legitimidad de los cor
sarios sudistas, declaró rebeldes a los 
Estados del Sur. Inglaterra y Franc ia 
respondieron que habiendo ya recono
cido o los Estados del Sur lo calidad 
de beligerantes no podían aceptar el 
punto de visto de los Estados del Nor
te. Así Jefferson Davis, Presidente 
de los Estados del Sur o Confederados 
(mientras que los.del Norte se llama
ban Federales) pudo anunciar el otor
gamiento de "cartas de mar" (paten
tes de corso) a todos los particulares 
que, sometiéndose a los vínculos esta
blecidos por los convenciones interna
cionales, intentaban operar como cor
sari os patentados contra el tráfico de 
los Federales durante la Guerra. 

Los corsarios sudistas fueron nu
merosos y activísimos, extendiéndose 
hasta muy lejos en el Atlántico y en 
el Pacífico y aunque en cuatro años 
no hicieron sino 239 presas, causaron 
tal molestia al tráfico de los Federa
les, que hicieron subir enormemente 
el monto de los fletes marítimos . 
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Por su parte, los Estados del Nor
te, para poder bloquear eficazmente 
las 1600 millas de la costa de los Es
tados del Sur, se vieron obligados a 
incrementar su Marina de Guerra, que 
en 1861 comprendía 72 buques, con 
nuevas construcciones y transforma
ciones de buques mercantes, destinan
do a fines militares casi todo el perso
nal de su marina mercante, que debió 
prácticamente suspender su tráfico : 
tanto más que para sustraerse a la 
captura de una buena parte de sus 
buques cedieron cerca de 800 unida
des a los Estados Neutrales. (Ingla
terra aprovechó de la ocasión sustitu
yéndose a los Estados Unidos en las 
líneas de navegación servidas hasta 
entonces por la bandera norteameri
cana. Sucedió que la marina mercan
te norteamericana que en 1860 con
taba con 5 ,3 millones de toneladas, 
contra 5,7 de la marina británica, ca
yó prácticamente a cero. 

Cuando terminó la guerra, los 
norteamericanos ocupados en la ta
rea de reconstrucciones y de consol i
dación interior y en la utilización de 
la riqueza de su territorio, ya no pen
saron más en el mar y perdieron casi 
todo su poder marítimo. Solamente 
en la guerra de 1914-1918 y ahora 
con la de 1939-1945 fueron vueltos 
a llamar por los acontecimientos de 
importancia m·ilitar y económica de 
las vías marítimas, llegando a ser la 
primera potencia naval del mundo). 

Inglaterra, cuya industria algo
donera se alimentaba con el algodón 
de los Estados del Sur, que estaban 
entonces en su producción máxima , 

acordó de pronto su ayuda a los Con
federados no limitándose al platónico 
reconocimiento de su legítima beli 
gerancia, sino dando también par lo 
bajo todo el apoyo posible a sus bu
ques corsarios: construyó más bien, 
algunos de ellos en sus astilleros, 
mandándolos directamente desde 
puertos ingleses a practicar el corso 
con tripulaciones -naturalmente
sudistas, y trató de ayudar a los bu
ques que forzaban el bloqueo de los 
nordistas. (Una buena parte de es
tos buques sudistas fue armada di
rectamente a expensas de los comer
ciantes ingleses). 

De entre estas formas de ayuda, 
la que ejerció mayor influencia en la 
legislación internacional fue la cons
trucción en astilleros británicos de 
cinco buques corsarios, de los cuales 
el más célebre fue el "Aiabama" que 
corseó de 1 862 a 1 86"4 (los otros se 
llama ban : "Aiexandra", "Florida", 
"Georgia" y "Shenandoah"). La 
Francia solic itada por los Sudistas pa
ra hacer otro tanto, declinó la invita
ción a consecuencia de las protestas 
del Gobierno de Washington . 

Este asunto produjo una serie de 
gestiones diplomáticas que, una vez 
terminada la Guerra de Secesión, con
cluyeron en un tratado de arbitraje 
estipulado en Washington el 8 de Ma
.yo de 1871 que fijó las normas sobre 
las cuales cinco árbitros internacio
nales reunidos en Ginebra sentencia
ron el 14 de Setiembre de 1872 que 
Inglaterra debía pagar a los Estados 
Unidos una indemnización de quince 
millones y medio de dólares por los 
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daños que su parcial conducta les ha
bía causado. (Estas normas han pa
sado a la historia como normas de las 
Reglas de Washington y desde 1874 
en adelante fueron vueltas a tomar y 
a desarrollar por el "Instituto de De
recho Internacional" y constituyeron 
la base de la moderna legislación so
bre los derechos y deberes de los neu
trales en la guerra marítima). 

En definitiva, la Guerra de Se
cesión se caracterizó por un bloqueo 
comercial ejercido por los Federales 
contra los Confederados sin necesidad 
de que se instituyera un bloqueo mi 
litar, por la inexistencia de fuerzas 
navales sudistas. 

Los Confederados perdieron la 
guerra por agotamiento económico, si 
bien tuvieron una fuerte prevalencia 
inicial que fue agotándose a medida 
del desgaste provocado por las contí
nuas bata !las terrestres victoriosas, 
hasta que la suerte cambió a causa de 
la posibilidad que tuvieron los del Nor
te de apoderarse del mar, de construir 
y también de armar un fuerte ejérci
to que después de cuatro años pudo 
dar el golpe de gracia al ejército su
dista, agotado junto con toda la po
blación en hombres y en medios por 
efecto del bloqueo marítimo llevado 
a cabo con un plan estratégico que 
h.: e llamado el "plan del Anaconda", 
nombre de la serpiente que mata con 
su apretón mortal. 

f) El bloqueo de Cuba iniciado el 
21 de Abri 1 de 1898 cuando los Esta
dos Unidos le declararon la guerra a 
España, de !a cual Cuba era una co
lonia, presenta algunas analogías con 

el reciente episodio; entonces como 
ahora, el objetivo de los Estados Uni
dos fue el impedir el aumento de las 
fuerzas y de los preparativos milita
res de la Isla : defensivos en 1898 
(que en las condiciones de la técnica 
de ese tiempo no podían ser otros), e 
intencionalmente ofensivos en 1962 . 

Declarado el bloqueo de Cuba, 
(inicialmente tan sólo comercial) el 
mismo día del comienzo de la gue
rra , la modesta flota norteamericana 
(que tal era entonces) no logró inter
ceptar a la todavía más modesta flo
ta del Almirante Cervera que ven ía 
de España con el objeto de romper el 
bloqueo de la Isla; porque Ce rve ra 
pudo llegar a Santiago de Cuba , en 
el extremo sudorienta! de la Is la 
mientras que los buques norteamer i
canos cruzaban al N . O. de las aguas 
de la Habana . 

La guerra, como es sabido, con
c luyó en Julio de 1898 después de la 
destr:.Jcción de la escuadra del Almi 
rante Cervera en el combate naval 
que tuvo lugar el 3 de Julio cuando 
ésta trató de forzar el bloqueo táct i
co establecido por los norteamerica
!10S delante · de Santiago. Sus naves 
descubrieron a la escuadra del Almi 
rante Cervera en ese fondeadero e l 
29 de Mayo, en el cual se encontra
ba desde hacía 14 días sin haber e
fectuado ninguna operación naval. 

g) En la Guerra Ruso-japonesa , 
el bloqueo de la flota rusa en el Extre
mo Oriente por parte de la japonesa, 
tuvo un carácter exclusivamente mili
tar y fue mantenido formando una 
base de apoyo de las fuerzas japone-
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sas en la isla de Elliat, cerca de 70 
millas al N. E. de Puerto Arturo (don
de se encontraba la flota rusa), base 
situada en la extremidad de la penín
la de Liao-tung. 

El bloqueo impedía a los rusos 
interferir sobre los transportes de tro
pas del Japón a la Manchuria, teatro 
terrestre de la guerra. 

El objetivo de la flota japonesa 
era destruir la flota rusa del extremo 
Oriente antes de que llegase de la 
Rusia europea la otra flota zarista (la 
flota del Mar Báltico), para tener li
bertad de acción contra ésta. Los ja
poneses consiguieron plenamente su 
objetivo y la guerra terminó cuando 
esta segunda flota fue destruída en 
la batalla naval de Tsushima el 27 de 
Mayo de 1905 . 

h) En las dos guerras mundiales 
se verificó el bloqueo más colosal de 
la historia (con la exclusiva modali
dad --de vigilancia, como hemos dicho 
en el capítulo precedente) por parte 
de quien poseía fuerzas navales pre
valentes. 

Como hemos indicado, la VIgi

lancia tuvo por objeto -consiguién
dolo- impedir el libre empleo de los 
grandes océanos a los países "vigila
dos"; éstos -y de una manera es
pecial Alemania- reaccionaron en el 
campo del trMico comercial con algu
nos corsarios de superficie y con un 
empleo intenso e indiscriminado de 
submarinos. 

(Como es sabido, en las opera
ciones contra el tráfico marítimo ad-

versario participaron también algunos 
submarinos italianos que tuvieron en 
Burdeos su base de operaciones. Los 
buques italianos, aunque en pequeño 
número (desde mediados de 1941 en 
adelante no fueron sino una escena 
de eficientes unidades) consiguieron 
resultados notables hundiendo ade
más medio millón de toneladas de 
buques adversarios. Es de notarse 
también que a pesar del bloqueo an
glo-sajón a Europa, unos 20 buques 
mercantes italianos afrontaron en 
1941-1942 la travesía del Atlántico 
que fue llevada a cabo felizmente por 
15 de ellos. Otros tres buques mer
cantes llegaron a Europa desde el Ex
tremo Oriente, uno -el buque motor 
"Orseolo"- hizo con felicidad la tra
vesía Kobe -Burdeos- Extremo O
riente, dando la vuelta al mundo. 
Desde el Extremo Oriente regreso 
después a Burdeos; a pesar de haber 
sido torpedeado en el Golfo de Gas
cuña logró llegar igualmente a puer
to con un cargamento de caucho) CN . 
de la D.). 

Además conviene poner en evi
dencia una diferencia sustancial en
tre la conducción estratégica de la lu
cha por parte de Alemania entre las 
dos guerras mundiales. 

En la primera, las fuerzas nava
les principales alemanas, constituyen
do una flota de primer orden, no pu
dieron librarse de la servidumbre geo
gráfica del Mar del Norte, porque el 
objetivo inicial de las fuerzas terres
tres fue París, que después de todo, 
no lo lograron, porque fueron deteni
dos en el Marne . 
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En la segunda, la estrategia te
rrestre fue sabiamente concebida, es
tableciendo directrices de avanzada 
que llevaban a la ocupación de toda 
la costa francesa primero y noruego 
después : así las fuerzas navales ale
monas habrían tenido lo posibilidad 
de operar en el océano desde bases 
de posiciones geográficas toles que 
no podrían ser "vigiladas" por la Ma
rino británico; puesto que la floto a 
lemana de 1940 estaba todavía en de
sarrollo y ton débi 1 que no podía dis
frutar del éxito de las operaciones te
rrestres. 

En uno palabro : 

-Primera Guerra Mundial : estra
tegia terrestre equivocada al ser
vicio de una M.arino grande. 

-Segunda Guerra Mundial : estra
tegia terrestre correcto al servi
cio de una Marino pequeña. 

i) En cuanto o los bloqueos con 
finalidad puramente económico ejer
cidos sin que hubiese estado de gue
rra entre quien bloqueaba y quien su
fría las consecuencias del bloqueo, re
cordamos ahora el asedio económico 
sufrido por ltal ia durante la Guerra 
de Etiopía y las restricciones aplica
dos por Inglaterra al tráfico de los 
Neutrales durante los primeros meses 
del segundo conflicto mundial. 

El asedio económico contra Ita
lia fue decretado el 18 de Noviembre 
de 1935 por lo Sociedad de las Na
ciones por 52 votos a favor y 4 en 
contra, en o pi icación del artículo 16 
del Pacto constitutivo de la Sociedad, 
por el cual el Estado declarado agre-

sor de otro Estado miembro de la So
ciedad, podía sufrir sanciones por de
cirlo así disciplinarias : era el caso de 
Italia, en que fueron aplicadas las ya 
ccnocidas sanciones económicas. 

Lo rapidez con que fue concluí
da lo guerra en sólo siete meses no 
puso en incomodidad sensible a nues
tro país. Terminada la conquista de 
Etiopía el 12 de Mayo de 1936, las 
sanciones fueron revocados el 16 de 
Julio del mismo año. 

En cuanto a las restricc iones al 
principio del conflicto de 1939-194-5, 
ellas tuvieron como punto de partida 
lo declaración del Gobierno británico 
del 7 de Setiembre de 1939 (o sea 
cuando yo existía un estado de gue
rra entre el Imperio Británico y Ale
mania), concerniente a la definición 
de lo que Inglaterra había considera
do contrabando de guerra absoluto y 

contrabando condicional. Práctica
mente todo era considerado contra
bando absoluto o habría terminado 
en la práctica por ser considerado co
mo tal, con el objeto de provocar el 
aniquilamiento de Alemania que, por 
motivos de su pos1C1on geográfica, 
no podía comunicarse con el resto del 
mundo, sino a través de los Neutrales 
y del Nordeuropa. 

A la discriminación inicial de 
contrabando, Inglaterra agregó des
pués medidas cada vez más restricti
vas de la l1bertad de tráfico, toles 
como: bloqueo a las exportaciones a 
lemanas para impedir que Alemania 
pudiese pagar los servicios que legí
timamente habrían podido prestarle 
los Neutrales: secuestro y censura del 
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correo: derrotas náuticas no justifica
das : estadías larguísimas de sus bu
ques en los puertos de escala con P.l 
único propósito de debilitar el tráfico: 
captura de personas enemigas a bor
do de buques neutrales : actos de vio
lencia contra buques mercantes ale
manes en aguas neutrales : prohibi
ción de seguir via je s in la entrega cie 
un documento llamado " navicert" en-

tregado después de haber sido hecho 
el control de la carga . 

El comportamiento de la Gran 
Bretaña es explicable, porque ella o
bedecía al instinto de conservación 
que predomina en todas las formas de 
la vida , así como obedecían también 
al instinto de conservación los países 
neutra les que protestaron enérgica
mente muchas veces . 



Visión ·de los Colores y su 

Influencia en Nuestro Animo 
Por el Capitán de Corbeta A.P . 

OLEG KR~ENKO VUnCH 

Sin ent rar ·en mayores detalles, me limitaré a dar ligeras explica
ciones de algunas partes del ojo humano, que merecen ser recordadas, 
para un mejor entendimiento de los efectos de visión, motivo de ·este tra
tado. 

Los ojos son unas esferas de aproximadamente 23 milímetros de 
diámetro, situados en las órbitas, cavidades de la cara. Son aparatos sensi
bles en el que la luz produce impresiones sensoriales. 

Funcionalmente puede considerarse el globo ocular como formado 
po r tres partes distintas : una es la retina, única C::lpaz de ser impresio
nada por los rayos luminosos; otra parte la constituye los medios transpa-
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rentes, que forman el aparato dióptrico destinado a llevar los rayos lu
minos'"'S o lo retina y, la tareero los membranas circundantes o los aparo
tos ya cit:Jdos, que tienen por finalidad asegurar su mejor funcionamiento. 

La retino es lo membrana principal del ojo y está adherida o la 
coroides, tapizándolo. Es ancho en el fondo del ojo y va disminuyendo a 
medida que se acerca al iris, y formo en la coroides anterior el epitelio 
retiniano. Por delante está cubi 2rto por la membrana hiolóideo, que en
vuelve, en el interior del ojo, al humor vítreo que es gelatinoso . 

El armazón de lo retino está constituída por células de sostén. El 
nervio óptico s·= ramifico en el fondo del ojo y está formado de : células 
sensoriales, visuales, neuronas sensitivas periféricos, neuronas sensitivas 
centrales. 

Los células sensoriales comprenden: células de Cono, incoloros y, 
células de Bastoncitos, rosados. 

Distínguese dos puntos ·especiales en la retina: 

Primero, el Punto amarillo, formado por uno mancha sobre la re
tino del ojo muerto, y que es el punto en que se forma más nít idamente 
las imágenes. 

Segundo, la Mancho Ciego, donde se expande el nervio óptico, que 
es un punto insensible a la impresión luminosa. 

La coroides impide la difusión de la luz formando cámara oscuro, 
igualmente como una cámara fotográfica . 

El iris regulo la entrada de los rayos luminosos en el ojo. 

El cristalino, como una lente biconvexa, bajo la acción de los múscu
los ccomododores, pueden variar su curvatúro, acomodándose así, paro la 
visión distinta de los objetos y dar uno imagen perfectamente cloro sobre 
lo retino. 

La percepción de lo intensidad luminoso lo don los capas de baston
citos, y la percepción de los colores la don los células de cono. 

La retina r=cibe invertido i::J imagen de los objetos. La educación 
de los ojos nos permite ver normal lo imagen que aparece invertida en la 
retino; nos permite local izar los objetos en el espacio y superponer o •este 
efecto, los impresiones recibidas por los dos ojos colocados distintomentee 
con relación a los cosas vistos. 
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Es fác:il comprobar estos hechos, por medio del antiguo experi 
mento de Magendie (sabio francés , célebre por sus trabajos sobre fisiolo
gía experimental, 1783-1853), que consiste en tomar un ojo de buey y qui
tarle en la parte de atrás la esclerótica y la coroides, luego se le coloca en la 
abertura de una cámara oscura sin objetivo, y se le pone delante de una 
vela o candelabro encendido; se mira por det rás estando ·el observador 
en la parte de la cámara oscura, al igual como lo hacen los fotógrafos 
en las máquinas de trípode en los laboratorios fotográficos , se verá por 
transparencia la ima gen de éste invertida y más pequeña . (Imagen de la 
vela o candelabro) . 

Experimento de Magendie 

En resumen, se puede decir que hay una relación de semejanza 
ent re el ojo y un apa rato fotográfico, en ·el que : los medios transparentes, 
pri ncipalmente el C rista lino, sería el objetivo y sistema de enfoqu·e; el Iris, 
el diafragma de abertura variable; la Esclerótica y la Coroides, la caja o 
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Objcit i VO-------- -
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enfcx:¡U<Z 
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cámara oscuro; y finalmente, la Retina , I'J placa donde se forman las 
Imágenes reales, más pequeñas e invertidas del objero . 

Funcionamiento de la retina.- La sensibilidad de la retina para la 
luz no es igual en todos sus puntos : la papila del nervio óptico es total 
mente insensible, por lo que ha recibido el nombre de Punto Ciego. Puede 
comprobarse la existencia d= dicho punto, con el clásico experimento de 
Mariotte, que consiste en trazar sobre un papel dos puntos negros (como 
se muestra en la figura), distante.; de 5 a 7 centímetros : se deja el papel so
bre la mesa y se sitúa al observador muy cerc'J de la figura, y de manera que 
la nariz quede aproximad::Jment= a igual distancia de los dos puntos, o 
un poco más hacia la izquierda; entonces se cierra el ojo izquierdo y se 
va elevcndo gradualmente la cabeza teniendo el ojo der2cho mirando al 
punto izquierda "A" : a una distancia que varía entre 15 y 25 centíme
tros, deja de percibirse el punto "B", qu= es el momento en que dicho pun
to se pinta en la papila. 

EX PER 1 MENTO DE MARIOTTE 

• • 
A. B. 

Por el contrario, hay otro punto en la retina en donde la sensibi
lidad es mayor que el resto de la misma : dicho punto es la Mancha Ama
rilla, formada exclusivam=nte por conos, según se sabe, está situada pre
cisamente en el extremo posterior del diámetro ántero-posterior del ojo . 
Los movimientos que hacemos con los ojos al leer, por ejemplo, ti·2nen 
por finalidad hacer que la imagen de los letras vaya a formarse en dicha 
mancha, porque como su superficie es tan sólo de un milímetro cuadra
do, si los ojos p2rmaneciesen inmóviles, no se pintaría en ella más que la 
imagen de dos o tres palabras, que serían las únicas que percibiríamos 
distintamente, pues aún cuando el resto de la retina también las percibe 
lo hace de un modo tanto más confuso cuanto más se acerca la imag2n 
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a lo superf1cie anterior del ojo; este hecho parece estor reloc1onodo con lo 
abundancia de conos y bastones, pues ambos elem:mtos van disminuyen
do progresivamente desde lo mancho ama rillo al borde anterior de lo 
retino. 

Dedúcese de esto, que en dicho copo de los conos y bastones, es 
donde se verifico lo impresión luminoso y lo transformación de lo vibra
ción en energía nerviosa, paro hacer concebir en lo persona, lo imagen Y 
los colores qu~ están al alcance de su visto. 

Visión de los colores.- Todos los autores se pronuncian en favor 
de los ::onos, como elementos encargados de percibir los colores, fundón· 
dese en que lo sensibilidad cromática decrece desde lo mancha amarillo, 
que es donde con más clondod se forman los imágenes coloreados, host~ 
les bordes de lo retino, que carece de conos y no p=rcibe los colores; oqUI 
sólo se perc1ben los sensaciones de intensidad d~ luz proporcionados por 
los bastones. Uno prueba de esto, es qu: los animales nocturnos (murcié~ 
lagos, etc.), como están destinados o percibir sólo los tintes grises, casi 
no poseen conos, teniendo en cambio numerosísimos bastones, que pare
cen ser los encorg:Jdos de percibir los diferencias de intensidad que puede 
presentar la luz. 

Existen varios defectos del ojo, relativo a lo visión de los colores; 
pero los más impertontes son: lo Acromatopsia o ceguera absoluto poro 
los colores, sólo distinguen el blanco y el negro, todos los demás les po
recen grises, y el Daltonismo, que consiste en lo imposibilidad de distin
guir olgunos colores simples de otros, pero principalmente el rojo del ver
de . 

Puede demostrarse también, que lo superpos1c1on en lo retino de 
los diferentes colores del espectro do sensación del blanco. Fundándose 
en este fenómeno, Newton imaginó lo experiencia del disco que hoy llevo 
su nombre, d1sco que tiene una serie de sectores coloreados con los diferentes 
colores del espectro, y que cuando se le hoce girar rápidamente, el ojo 
percibe simultáneamente todos los sectores en todos los posiciones del 
disco, y éste opor€ce como enteramente blanco, o por lo meno:> de un 
gris muy ciare. 

Lo luz solar está formado por un número indefinido de radiaciones 
de d1ferentes longitudes de onda, y cuando estas distintas radiaciones son 
aislados por medio de un prisma, percibimos los radiaciones luminosos sim
ples o colares simples (colores del espectro). Pero lo mayor porte de nues
tros sensacion=s coloreados son compuestos, es decir, que corresponden 
a varios radiaciones luminosas simples que el prisma puede disociar, pero 
que el ojo no distingue. Cuando por lo mezcla de dos colores espectrales 
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simples se obtien~ uno sensación blanco, se dice que los colores mezclados 
sen complem~ntorios; estos son: rojo y azul verdoso, amarillo y añil , etc. 
El verde no tiene color complementario simple, pero puede buscórsele un 
color complementario compuesto, es decir, que resulta de la mezcla de 
dos simples; tal es el púrpura, que resulta de lo mezclo del rojo y del vio
leta. Excepto en este coso particular del púrpura, la mezcla de dos colo
res espectral~s simples no complementarios no producen ninguna sensación 
nueva, de modo que dan sensaciones de los mismos colores que lo compo
nen . Puede comprobarse que dos colores son compl~mentarios, empleando 
el disco de Newton, cuya superficie está totalmente cubierta de sectores pin
tados con los dos colores que se quiere estudiar; al girar con suficiente ve
locidad, dicho disco aparece éste totalmente blanco. 

Hel mholtz, en su " Optica fisiológico" (Handbuch der physiologis
chen Optik; tomo 11 , porr. 20; tercero edición), incluye el siguiente cuadro 
que sintetiza los resultados de sus observaciones; por la superposición de 
dos colores, uno de los anotados en la primera línea con otro de la pri-

1 
1 

1 

Violeta In digo Azul Ve rde Verde Amarillo Amari llo 
(azulado) ( verdoso) 

1 

Rojo Púrpura Hosa Rosa Blanco Amarillo Ama dilo Anaranjado 
(vivo) ( blanco) (blan..:o) (oro) 

- - -

Anaranjado Hosa Rosa Blanco Ama rillo Ama rillo Amari llo 
(vivo ; (h lanco) t blaw·o) ,_ 

¡ Amarillo Rosa Blanco Verde Verde Amarillo 
(bla nco) (blanco) (blanco) (verdoso ) 

1 ---
Amarillo 

Blanco Ve rde Verde 

1 

Verde 

1 
(verdoso) (blanco) ( blanco) 

1-

Verde Azul Azul Verde 
(blanco) (awlsdo) - ----

Verde 
Azul (azul) Azul --

Azul Iudigo 

1 
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mera columna, se obtiene la sensación del color anotado en la intersección 
de ambas. El púrpura y sus matices (rosa vivo, rosa blanco) es el único nue
vo tono obtenido por mezclas binarias y que no figuran en el espectro . 

De la observación de esta tabla, resulta que el verde es el único 
color simple que no tiene un complementario simple; su complementario 
es el púrpuro . Además si se mezcla un color del espectro con otro más 
próximo que el complementario de aquél, se obtiene uno de los colores 
intermedios. En caso contrario, se obtiene uno de los colores aún más 
lejanos o alguno de los matices del púrpura; púrpura rojo, rosa vivo (u 
oscuro) y rosa claro. En cada caso el color contenido es tanto más blon
quesino cuanto más próximo del complementario del otro está uno de los 
componentes; y tanto más saturado, en el caso opuesto . Estos colores por 
mezcla parecen siempre algo blancuzcos con respecto a los colores puros 
del espectro de igual tono (colores saturados). 

El azul y el amarillo son complementarios, es decir producen por 
superposición lo sensación del blanco, lo cual parece estar en contradic
ción con la observación habitual en las mezclas de pinturas; pues reunien
do aquellos c.olores se obtiene el verde. Helmholtz explicó esta aparente 
contradicción, haciendo notar que es necesario distinguir entre las mez
clas aditivas y las sustractivas . En las primeras el rojo recibe la suma de 
los colores mezclados, como en el caso de las experiencias anteriores; en 
las segundas recibe solamente los colores que son comunes. Tal sucede, 
por ejemplo, cuando se observa por transparencia, superponiendo dos vi
drios, uno azul y otro amarillo. El primero es transparente p:lra el color 
azul, y en menor grado para los adyacentes, índigo y verde . El segundo 
es transparente para el amarillo, y en menor grado para los adyacentes; 
el verde y el anaranjado. Si se los superpone puede atravezar ambos vi
drios . 

Cuando un cuerpo, como el vidrio ordinario nos parece transparen
te, es que deja pasar la casi totalidad de las radiaciones luminosas. A ello 
se debe que podamos apreciar a través del aire los objetos con sus colores 
naturales. Cuando un cuerpo transparente se nos presenta de un color 
determinado (cristal rojo, solución azul de sulfato de cobre, etc.), es que 
no deja pasar más que las radiaciones luminosas de este color, lo que se 
compruebo fácilmente con el espectroscopio . 

En los cuerpos opacos, los objetos que vemos coloreados, se debe 
a que sólo ·reflejan los rayos que no han absorbido . Cuando están bañados 
por la luz blanca, estos cuerpos absorben, en efecto, cierto número de 
radiaciones, y difunden o dejan pasar otras. Se puede poner de mani
fiesto esta absorción realizada por un objeto coloreado, examinando algu-
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nos objeto~ iluminados con luz solar a través de un cristal coloreado, en 
rojo por ejemplo; todos los objetos bl~ncos o que contienen rojo, aparecen 
rojo e iluminados, porque los rayos que de ellos provienen han sido detenidos, 
o más bien absorbidos por el cristal. 

El negro es debido a la ausencia de luz, cuando un objeto nos pa
r-:!ce negro, es que a bsorbe todas las radiaciones, y si lo vemos, es por 
contraste con los objetos que nos rodean, o causa de las reflexiones que se 
producen en su superficie. 

Todos hemos podido obs-:!rvar los colores que se producen cuando 
un rayo de luz choca con las facetas de un tapón de cristal tallado de una 
botella o un diamante, o un bisel de un espejo, o las gotas de rocío, etc . , 
este fenómeno es análogo al del arco iris, qu-:! es la descomposición de la 
luz por efecto del prisma. 

Si recibimos en un prisma, un haz cilíndrico de luz blanca, de luz 
.:;olor por ejemplo, y se observa este haz a la salida del prisma, S:! com
prueb'J que ya no es cilíndrico y que se ha abierto en forma de abanico, 
y además, la luz que lo compone, ya no es blanca, sino que pr-:!senta una 
coloración roja por uno de sus bordes, y violeta por el otro, y entre el rojo 
y el violeto hay toda una serie de colores intermedios . Para la luz del sol 
y en general para todo espectro que se produce por la descomposición de 
la luz blanca, los colores del -:!spectro son, partiendo de los más a los me
nos refrangibles: Violeta, Añil, Azul, Verde, Amarillo, Anaranjado, Rojo. 
(Estos son los siete colores principales del espectro). 

Haz de luz 
solar 

Pantallo 

Prisma 

Descomposicion de la luz (<Zspec.tro) 
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El haz de luz de un color, no puede ser descompuesto en otros co
lores, come lo r; aliza la . luz blanca, y esto es demostrado en la siguiente 
experiencia : practiquemos, una fina hendidura en 1-:J pantalla, para dejar 
pasar uno de los colores del espectro, el amarillo por ejemplo, y recibá
mo:;lo sobre un segundo prisma; se produce una nueva desviación, pero 
no unG nuevCl dispersión ; la luz que emergen t iene el mismo color que la 
luz incidente . 

1aPantalla 

Esp<Zctro D<Z Un color Sú-:1pi<Z 

Las radiaciones que componen el esp:ctro visible, además de su 
propiedad de impresionar la retina , posee las de : 

a) Calentar los cuerpos que encuentran (propiedades Caloríficas). 
b) Actuar sobre las :mulsiones fotográficas (propiedades químicas) . 

Sin embargo, estas acciones no son uniformes. Es así que, despla
zando un termómetro muy sensible, o mejor aún, un aparato termoeléctr i
co, a lo largo del espectro, se comprueba que la acción calorífica ,;s muy 
débil en las regiones violetas, azul y verde; regular en el amarillo, y al
canza su máximo valor en el rojo . Más allá del rojo, el aparato sigue acu
sando la .existencia de radiaciones caloríficas . Esta parte del espectro, 
invisible para el ojo, cuya existencia se pone de manifiesto, recibe el nom
bre de espectro infrarrojo. 

Del mismo modo, una emulsión fotográfica ordinaria (no ortocro
mática, y no pancromática), prácticamente no impresionada ,;n las portes 
rojas, amarillo y verde del espectro, lo es en cambio, notablemente en el 
azul y el violeta, prolongándose esta acción mucho más allá de ,;ste últi
mo . Lo parte invisible para el ojo se ha puesto así de manifiesto y recibe 
el nombre de espectro ultravioleta. 
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En resumen, el espectro visible, sólo revela la existencia de un::~ 

parte de las radicciones emitidas por las fuentes luminosas. 

La luz solar obra sobr= el organismo hum:ma de diversos modos: 
como agente calorífico, agente lumínico y como agente químico. Es sa
bido que cuando el cuerpo se expone a los rayos directos del sol, la piel 
adquiere un color moreno (tostado) y rojizo, llegándose o producir a v=
ces irritaciones que se conocen como eritema solar. Esta es independien
te de los rayos caloríficos como lo demuestra =1 hecho de producirse estos 
efecto~, en parajes montañosos nevados y en países polares, en la que el 
individuo no está expuesto a los rayos di rectos del sol. 

Ya =n el año 1891 Hammer describió el ezcema lumínico pro
vocado por la luz, y que parece ser un grado o forma especial de eritema 
en sujetos rnuy sensibles. No es sólo la luz solar, sino también la luz eléc
trica la que puede provocar accidentes patológicos, como lo demostró Wid
marck con una lámpara de arco, y Finsen, con un foco eléctrico potente; 
en la que la temperatura irradiada era muy poca, y sin embargo, I::J piel 
se pigmentaba, y se producía exfolia con sensaciones dolorosas y come
zón, en las zonas no cubiertas por la vestimenta . Igualmente se comprobó 
irritaciones nasales y oculares. 

Finsen, afirmó también que los rayos rojos, amarillos y verdes no 
producían rubicundez alguna; en cambio, los rayos azules y viol=tas obra
ban como irritantes y las ultravioletas producían fenómenos inflamatorios 
típicos. 

Boubnoff, apoyándose en experimentos, comprobó que los rayos 
químicos otraviezan las materias textiles de origen animal o vegetal, en 
grado diverso, según el tinte y espesor. Las ropas negras parecen ser los 
menos permeobl=s a la luz, en cambio, las azules son en grado máximo. 
La influencio de los vestidos en lo acción de la luz es muy marcada a 
veces. Así, se cita el caso de un Oficial inglés en la India, tan sensible 
al sol, en dicho país, que tuvo que p=dir permiso y vestirse de un color 
anaranjodc, para defenderse de la acción lumínico y química. 

Desde los experimentos de Marshall Ward, se conoce la diferente 
occ1on bactericida d= los colores del espectro. En este sentido, el azul, el 
violeta y el ultravioleta son los que más propiedades b":Jctericidas poseen, es 
por esto que lo luz ultravioleta se le emplea como esterilizador:!s en los la
boratorios. Los sujetos expuesto a estos rayos deben protegerse los ojos usan
do lentes de color verde y quedan prohibidas todas las mujeres que se en
cuentren en estado interesante. El tiempo de exposición a estos rayos debe 
ser corto para evitar accidente patológicos. 
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La luz ,. con sus rayos químicos dan a las plantas su verd~, y tiñen 
las flores y frutos con sus peculiares colores, tuestan la piel en los hombres 
y en los animales. Estos rayos son un vigorizador del sistema nervioso hu
mano y son absolutamente necesarios a la vida, siempre que se tomen pru
dencialmente. 

Sin la luz solar, las plantas tienen un color enfermizo y no pue
den desarrollarse en ellas la clorofila, materia verde colorante. Sin la 
luz solar, el hombre se torna pálido, enfermizo y anémico, porque, como 
las plantas, la sangre estará falto de materia colorante o de hemoglobina. 

Cuando se comparan en un mismo espectro las intensidades lu
minosas de los siete colores principales, se r.econoce al punto que la parte 
mós brillante está en el amarillo. Desde este color el brillo va disminu
yendo, tanto hacia la porte del extremo del rojo, como hacia la del vio
leta . Además, se ve que se puede dividir naturalmente los colores en dos 
clases, comprendiendo en la primera los luminosos, como el rojo, el ver
de, y el amarillo; y en la .segunda los oscuros, azul, añil, y violeta, a los 
cuaiPs pueden agregarse los rayos del extremo rojo. Mediante un sencillo 
experimento se puede juzgar, ya que no medir, la diferencia que existe 
entre el poder lumínico de varios colores: ábrase un libro cualquiera, y re
cibiendo el espectro en la parte impresa de sus páginas, se verá que los ca
racteres serán perfectamente legibles en el anaranjado, amarillo, y verde, y 
difíciles en los otros colores. Procediendo de este modo, y averiguando, 
cuál era la mayor distancia a la que se podía leer en las diferentes regio
nes del espectro, vio Herschel, que la principal intensidad luminosa esta
ba en el amarillo y en el verde. 

Según Frauenhofer, que estudió fotométricamente las intensidades 
luminosas ele los colores del espectro, el máximo de brill0 se halla en el 
límite del amarillo más próximo al anaranjado. Fijando en 1000 unida
des el brillo máximo, las intensidades luminosas a que nos referimos, son 
las siguientes· 

COLORES 

Extremo rojo 
Rojo 
Anaranjado 
Amarillo 
Verde 
Azul 
Añil 
Violeta 
Extremo violeta 

INTENSIDADES LUMINOSAS 

Insensible 
32 

640 
1000 
480 
170 
31 

6 
Insensible 
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Efacto Luminoso 
Accion sobra al OJo 

\ 

Efecto OuiMico 

Accion sobra lo placa 
fotogrd1ica 

Accion color¡,- 1 
INFRA R:=&:_U_L_T_R...;.A:._V_IO_L_E_T_A_ 

0 :J :::J tll N ::::1 - · 
~ o ~ ., e Q, o 
o ., o o. -w ¡;¡ 

o ::2. 111 o ..... 
2 - o 
o o g 
g. :2! 

DIAGRAMA ESOUEMATICO DE ACCIONES 

CAL~RIFICAS, OUIMICAS Y LUMINICAS DE LOS 

COLORES. 

Influencia de los colores en nuestro ánimo.- Desde los tiempos 
más remotos, los colores han tenido valor de símbolos para el hombre y, 
los han asociado con ideas, ser.timientos y otribucion~s de bueno o mala 
suerte. Esas asociaciones psicofísicas están tan enroízodos en nuestro 
conc:E-ncio, que así tenemos: 

El rojo, encarno el valor y lo acción; pero asimismo se le atribuye 
la ono1quía y la matanza. 

El amarillo puro, representa la gloria, la alegría del ánimo, la pros
peridad; pero algunos matices de este color representa, por el contrario: 
cobordío, bajEza, enfermedad. 

El nE'gro, símbolo de muerte, tragedia, temor. 

El blanco, simboliza lo paz, lo tranquilidad, puró!ZO. 

El verde represento lo esperanza, el descanso, etc . 

El púrpura es el emblema del heroísmo y la magnificencia, y tam
bién de la pasión, del misterio, d~l padecimiento. 
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"Las cristianos de todos los épocas se han dedicado o estudiar e 
interpretar exactamente el verdadero sentido de los colores en l::~s Sagra
dos Escrituro!, yo .en los pinturas de los Catacumbas, en los mosaicos de 
los templos, o en los ornamentos sagrados. El color bloncQ, es el color sim
bólico que convien: principalmente o lo verdad ; es el color de lo luz y 
símbolo de su esplendor, lo propio que el emblema de lo castidad, pureza, 
inocer.ci::~ y ~entidad, asimismo de lo alegría y de lo gracia y de lo glo(ia. 
El color blanco se presento ccmo muestro de lo verdad; en Dios, lo Virgen 
Moría, les Angeles, los Santos, en los catecúmenos, que, durante ocho 
días siguientes o su bautismo, llevaban túnicos blancos. El color encor
nado es el mós vivo; es el color del fu,ego y de lo sangre, del amor y del 
sacrificio; el encornado simbolizo esto llamo ardiente y consumidora del 
amor, encendido en el corazón por el Espíritu Santo; lo caridad generoso 
que soc:-ifico el más grond: y querido de los bienes de lo tierra y lo vida, 
y triunfo ¡:,or lo muerte . El color verde es el símbolo de lo esperanzo, y 
o este sentimiento univers::~l ha sido adoptado por lo liturgia ecles iástico, 
que lo uso en lo época del año en que los bosques y praderas, los monta
ñas y los valles, lo naturaleza entero, manifiesto nuevo y exhuberonte 
vida, adornándose con follaje, flores y perfumes, símbolo de lo vida flo
reciente de lo Iglesia. El morado, semejante o lo viol·: to, flor modesto y 
solitario. que nace en los profundos valles, y se esconde debajo de la hier
bo, como si huyera de los hombr.:s, guardando su perfume poro el Crea
dor, es símbolo de lo humildad, del retiro, de uno dulce melancolía, y del 
deseo y no3tolgio del cielo . El color negro es el color de lo desaparición de 
lo luz y de lo vida, de lo sepultura; y al mismo tiempo, el símbolo de la 
profundo desolación, causado por lo muerte". 

Están esos osociocion:s psicofísicos tan enroízod::~s en lo concien
cio de lo gran mayoría de los personas, que o ellos se debe casi todos l::>s 
efectos espi;ituoles de esos y otros colores. 

Es un hecho averiguado que •:1 color de los objetos del medio :Jm
biente nos afecto físico y espiritualmente, pero también es un hecho que 
ejercen influencio psíquico diferente, d: acuerdo o lo manero de ser de 
los gentes e costumbres de los colectividades, y poro certific::~r esto, citaré 
algunos cosos y costumbres : 

Hoce años existía en Londres, •:1 Puente de los Frailes Negros, lugar 
escogido por los suicidas, como el trampolín para saltar a las turbulentas 
aguas del Támesis; dicho puente desempeñaba la misma y macabra fun
ción que tocó durante muchos años en Madrid, al tristemente famoso vio
dueto d: Segovio. El alcalde de Londres, pensando en el color gris y ne
gro, tradicionalmente vinculado con lo tragedia y lo muerte, ero lo causo 
del crecido número de suicidios, hizo pintor de verde las piedras del puen-
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te; el número de suicidios disminuyó notabbmente, como si el color verde 
con su invitación a la esperanza, haya contribuído a más de un candidato, 
devolviéndole un poco de alegría y deseos de seguí r viviendo. 

En China y en general en todo r= l Oriente, el blanco es el color de 
luto. La Standord Oil, Compañía petrolera norteamericana, sin saber las 
costumbres clel lugar, se le ocurrió pintar de blanco los surtidores de ga
solina que instaló en aquel país, con el resultado que e:; fácil de suponer: 
hasta los gatos les huían . 

Otro novedad cromática, es la de dar color a los pavimentos de 
concreto de las pistGs, ya que se ha demostrado, que las superficies pinta
dos de anaranjado mote o de dorado claro, como las pruebas que se efec
tuaron en las Islas Inglesas del Canal de la Mancha, reverbera la luz del sol 
y la de los faros de los automóviles, con un cuarenta por ciento menos de 
intensidad que 31 color blanco, general en las carreteras. Se distingue me
jor los peotonE:s en la noche y se conduce más fácilmente, sin necesidad 
de fijarse en los postes y señales. 

Un nuevo proo:!dimiento para mayor seguridad del tránsito vehicular 
mediante lo construcción de pistas coloreadas, ha sido elaborado por ur
banistas, psicólogos y químicos alemanes. Los pruebas efectuadas a la 
luz de la tarde y en la noche, demostraron que los colores 513 distinguen 
claramente en la luz tenue y en los diferentes tipos de alumbrado. Los 
colores rojo, amarillo, verde o azul, orientan a los automovilistas, sobre 
las vías preferenciales, las de una sola dirección, los lugares de estacio
namiento, las zonas de peligro, etc. 

Sustituyendo con el amarillo y el gris los colores blanco y r1l3gro 
que se usa actualmente, reducirá el esfuerzo de la vista y hará más legibles 
los caracteres pequeños •-=n revistas, libros y periódicos. El negro sobre 
fondo amarillo posee lo máxima visibilidad de todas las combinaciones 
cromáticos, pero el contraste es demasiado fuerte, para que los ojos pue
dan resistir largo tiempo. En locabs grandes, donde se necesita hacer 
exposiciones o gran número de concurrentes, sobre pizarras de tamaño 
normal y escribiendo con letra chica; debe emplearse tiza negra r3n piza
rrones amarillos. 

Las mesas de billar forrados de paño color de vino, hoce persistir 
menos tiempo, las imágen3s de las jugadas en la retina que el verde. 

Cierta combinación de tonos de colores en el interior de las habi
taciones de una coso, buque o avión, producen uno sensación de espacio 
y amplitud, como también una malo combinación da sensación eh es
trechez. 
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De los experiencias realizados en los submarinos atóm icos, se ha lle
gado o la conclus ión que los compartimentos deben ser pintodéls de diferen
tes colores, con el fin de romper la monotonía del color verde claro tradi 
cional en la marino y dar mediante efecto psicológico, cambio de ambien
te a la tripulaci ón, que por rozones de las operaciones, permanece enclaus-
1 radc. por vario:; meses navegando en inmersión . Los resultados obtenidos 
son: 

o. -Sensación de confort en lo tripulación . 
b . -Aumento lo sociabilidad del individuo . 
e .-Armonía entre los miembros. 
d . -Disminuye lo añoranza en lo persono. 
e.-Mayor rendimiento en el trabajo . 
f .-El individuo olvido el tiempo, 1:=tc. 

Un recinto pintado de azul claro y con muebles de l mi smo co lo r, don 
sensación de frío o pesar de tener regulado la temperatura de calefacc ión, 
podemos d :=cir que hoy colo res calientes y colores fríos; los prime ros son los 
que contienen rojo y los segundos aquellos en cuyo composic ión entro e l 
azul; que unos y otros deben usarse con éxito de acuerdo o los c ircunstan
cias. El color azul y violeta por estar bordeando lo gamo de los rayos ultra
violetas deja pasar estos últimos que tienen prop iedades para destruír los 
gérmenes; es por esto que o principios del siglo dieciocho se pusieron de 
moda los cri stales de ventanos moradas, pues se les tenía por altamente 
higiénicos. 

El tono suav1e favorecedor de lo luz azul , tiene efectos mágicos, en 
el sentido de producir sensaciones de rejuvenecimiento, es por esto que en 
muchas recepciones, se usa transparentes azulados . A las damas les quita 
diez años de encima y a los caballeros los vuelve más comunicativos y les 
da el brote de galantería. 

Es un hecho que ci1ertas semillas que tardan normalmente ocho días 
er. germinar bajo la acción de los royos solares, germinan en cuarenta y ocho 
horas cuando se les coloca debajo de un vidrio azul. Si algún lector pone a 
tela de juicio estos efiectos de la luz azul, haga la prueba y saldrá de lo 
duda. 

Un publicista debe saber que se venden más objetos de bajo precio, 
siendo de color rojo y, que se venden más artículos de color ámbar, cuando 
son de mayor precio. Los anuncios hechos en papel rojo claro, amarillo o 
verde surten más efecto psicológico que los impresos en papel blanco. 

En nesumen, lo cierto y positivo es que los colores afectan el estado 
de ánimo y los facultades de un individuo, y pueden disminuir nuestro resis-
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tencia y actividad, pueden hacernos sentir frío o calor, y pueden alegrarnos 
o emristecernos y taml::ién enfermarnos. Gront Al len, en su ensayo de psico
logía ccmparado decía: "no hoy acto en nuestro organización sensorial que 
nos produzco placer mayor ni mós variado que el que nos do lo percepción 
de los colores". 
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Modernos Sistemas de Navegación 
Una Aplicación de la Electrónica 

Lo adopción de sistemas poro me
jorar lo seguridad de lo navegac ión 
marítimo, ha sid0 y continúo siendo 
objeto de permanente interés por parte 
de todos los nociones que cuentan con 
vías de comunicación m:Jrítimos, y o 
tal preocupación no pu,;de escapar 
nuestro País. El desarrollo de un a
decuado sistema de local izoción que 
permito al navegante fijar su posición 
en lo m:Jr, con exactitud, seguridad y 
confianza , es osunt0 que nos intere
so puesto qu ; favorece en formo di
recto un servicio marítimo continuo
do y eficiente. Esto argumentación 
parece ser suficiente poro justificar 
lo necesidad de efectu.:Jr una revisión 
del 12stodo del arte con referencia o 
los sistemas de navegación y seguri
dol en lo mor . Como consecuencia de 
tal análisis se apreciará lo tremendo 
ayudo que el desarrollo de ciertos téc
nicos el,;ctrónicos viene prestando al 
fortalecimiento de mejores sistemas de 
navegación. 

Se ha postulado que son cuatro 
los requerimientos básicos indispensa
bles poro proveer uno sustancial me
joro 12n lo segurid:Jd de lo navegación 
marítimo ( 1). Estos cuatro requeri
mientos son: 

]9. Capacidad del Jefe de Navega
ción de un buque poro determi-

Por el Capitán de Corbeta A.P . 

JOSE LUIS GUEROLA LAZARTE 

nor con exactitud los posiciones 
relativos de todos los buques con 
los cuales existo ¡:digro de coli
sión. Lo implementación de este 
requerimiento demando el em
pleo o bordo de un rodar adecuo
do. 

29. Capacidad por porte de los Ofi
ciales eh Guardia poro comuni
carse con sus contrapartes den
tro de un alcance máximo de 20 
o 30 millos. Esto capacidad de 
comunicoc1on poro ser efectivo 
debe producirse en formo casi 
instantáneo. Poro implementar 
este ~;gundo requerimiento, se 
necesito uno red común de fonío 
que enloce o todos los buques 
navegando en un área. Igual ca
pacidad de comunicación debe 
existí r entre los buques y los es
taciones de tierra controladoras 
del tráfico marítimo y encargo
dos del suministro de información 
operacional y de ayudo o lo no
v.:goción. 

3°. Capacidad del Oficial de Nave
gación de un buque, en contac
to radial con su contraparte en 
otro buque, de identificar en lo 
pantalla al buque con el cual es
tá manteniendo comunicoci'ón 
por radio, poro evitar ombigüe-
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do des que podrían producir erro
res lamentables. 

49. Capacidad de fijar la posición del 
buque con gr:~n exactitud y en 
toda circunstancia. El grado de 
precisión demandado lógicamen
te dep;nderá de la cercanía del 
buque a tierra. 

Estos cuatro requerimientos deben 
ser satisfechos cualquiera que sea el 
estado del tiempo: en niebla, lluvias, 
tormentas eléctricas, etc . 

Desde 1950, fecha en que los re
querimientos enumerados anteriormen
te fueron postulados, hasta 1965, mu
cho camino ha sido recorrido tecnoló
gicamente para implementar!os y sa
tisfacerlos . Má:. aún, es posible que 
nos encontremos en vísperas del lla
mamiento ~ una Conferencia Interna
cional destinada a poner en efectivi
dad, en una base mundial, los siste
mas elaborados con dicho propósito . 
Tal llamamiento es necesario a juzgar 
por la est~dística de desa.;tres marí
timos, y en base a las recomendacio
nes de las Juntas que han investigado 
las causas de tales desastres. 

Conviene pues enfocar nuestro 
atEnción en las mejoras que h~n sido 
legradas, y conviene también estudiar 
los principios en los que se basan los 
sistemas que están emergiendo para 
d~r al navegante esa seguridad que 
tanto h~ requerido y por la que tonto 
ha clamado . Re.:;ulta obvio por otra 
parte que paralelamente al desarrollo 
de nuevos sistemas persista la necesi
dad de mejorar y mantener los conven
cionales sistemas empleados, es decir, 

adecuados sists:-nas de faro.;, radio-fa
ros y radar faros, y apropiado balizaje 
de los puertos comerciales más impor
tantes. En el pr<!sente artículo no se in
tenta cubrir las mejoras técnicas obte
nid~s a este respecto, expresada.; ya 
sea en mayor potencia de los faros, 
mejor sistema de radiogoniometría, óp
timas frecu encias de radar, foros, etc . 

En cambi0, se va a intentar la dis
cusión de los nuevos sistema:; elabom
dos para llenar los requerimientos for
mulados . 

Rodare~ de Navegación.-

Parece ser que la mejora más im
portante octenida con respecto a las 
características de los radares de na
vegación, es la incorporación de téc
nicos de plateo automático y de movi
miento verdadero . 

¿En qué con ::; ist :::n tales mejoras? 

La presentación de la señal de vi
deo en los radares convencionales de 
pulsos muestra al buque propio al cen
tro y a los ecos desplazados radial 
mente con respecto al buque propio, 
estando la distancia determinada por 
la lcn !=; itud de la distancia radial en la 
pantalla entre el centro y el blanco, 
y la marcación determinada por la po
sición angular del blanco con respec
to a una línea de referencia . En esen
cia e:;ta presentación es de naturaleza 
relativa, el buque propio siempre está 
al centro y los contactos en el área se 
encuentran desplazados relativamen
te con respecto a aquél . La determi
nación del rumbo y la velocidad del 
blanco debe hacerse mediante un pla
teo de dos o tres minutos que sirvo 
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para la solución de un problema de 
Rosa de Maniobra. En la actualidad, 
ya no se requiere esperar este tiempo, 
que puede ser precioso . En la panta
lla de un Radar de Movimiento Verda
dero el desplazamiento del buque pro
pio y de los contactos dentro del al
cance del radar son exhibidos sobre 
un ploteo verdadero y no relativo que 
muestra electrónicamente las trayec
torias verdaderas seguidas por todos 
los buques, incluyendo el buque pro
pio, durante los tres o más último.:; 
minutos, y por medio de la observa
ción de las cuales es posible determi
nar directamente el rumbo y la veloci 
dad de los blancos sin necesidad de 
recurrir a ningún plateo auxiliar. En 
realidad, el radar "recuerda" el mo
vimiento de los contactos y los regis
tra y almacena dura nte los tres últi
mos minutos . Si el buque se encuen
tra navegando cerca a tierr'J, decido 
a la presentación estabilizada en el 
espacio, la.:; masas terrestres perman(O
cen siempre en la misma posición en 
la pantalla, mientras que el buque pro
pio y los contactos se desplazan . Al
gunos fabricantes hacen uso de una 
pantal-la con iluminación infrarroja que 
permite observar en la escala de ma
yor alcance los movimientos que fue
ran ejecutados por los buques duran
te los últimos 20 minutos. 

No solamente se ha innovado esta 
nueva técnica, sino que gracias al sis
tema de la denominada técnica de 
Compresión del Pulso ha 'sido posible 
conciliar dos argumentos que antes 
parecían irreconciliables en la teoría 
del radar : potencia vs . discriminación. 
Es sabido que cuando se quiere dise-

ñar un radar de mayor potencia es ne · 
cesario operar sobre alguno de los fac
tores que entran en la ecuación de al
cance del radar, principalmente, sobre 
la potencia . Es necesario, para aumen
tar la potencia promedio, hacer mayor 
la duración del pulso, si es que se ha 
llegado al límite de aumento de la po
tencia de pico o de cresta. Pero el au
mento de la duración del pulso se tra
duce en una discriminación más po
bre. La mínima separación de dos 
blancos en la misma marcación para 
identificar a los dos blancos como con
tactos separados y no como un sólo 
eco, se hace mayor. Hoy en día, es 
posible emplear un pulso de mayor 
duración, aumentando por consiguien
te la potencia promedio, sin que se 
desmejore la capacidad de discrimina
ción o resolución del radar . Esto se 
consigue modulando el pulso transm i
tido. El receptor se di-.:;eña para ac
tuar sobre la modulación a fin de 
"comprimir" el pulso a uno más corto. 

Sistema radiotelefónico.-

Para cumplir con el segundo re
querimiento se considera necesario el 
desarrollo y la activación de un apro
piado sistema radiotelefónico de VH F 
de múltiples canales . Semejante sis
tema y'J ha sido adoptado en algunas 
partes; por ejemplo, para la navega
ción en lo:; Grandes Lagos, tanto por 
Estados Unidos como por Canadá . I
gualmente un esquema similar fue a
probado en Europa en una Conferen
cia Regional de la Unión Internacio
nal de Telecomunicaciones, realizada 
en La Haya, en Enero de 1957 y que 
emplea 28 canales. En la Conferen-
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cia de Radio de la misma Unión fue
ron sostenidas conversaciones para la 
adopción del sistema internacional si
milar al empleado por Europa. Tale:; 
ccnversaciones carecieron sin embar
go de un acuerdo formal . En este sen
tido el más desarrollado es el sistema 
radiotelefónico internacional europeo 
de 28 canales, que además ha mejo
rado su sistema de radar de alta defi
nición para lograr el más eficiente si;;
tema de entrada a puerto existente 
en la actualidad . Los puertos euro
peos de Liverpool, Southampton, Rot
terdam, Amsterdam, Hamburgo y El 
Havre están dotados de tal sistema. 
En los Estados Unidos todos los buque:; 
del Servicio de Guardacostas y del Ser
vicio M~rítimo de Transportes Milita
res están siendo equipados con el sis
tema de radiotelefonía marítimo VHF 
de múltiples canales . 

Sistema de Identificación.-

El tercer requerimiento parece ser 
el más difícil de implementar . Por lo 
menos no se tiene conocimiento de 
ninguna medida en tal sentido. La 
necesidad misma de este requerimien
to parece que está en tela de juicio . 
Es procable b adopción de un sistema 
de rejilla que permita identificar a los 
buques Ión base a su posición rela
tiva dentro de la rejilla . 

Sistemas de Posición.-

El desarrollo de si:;temas para 1a 
determinación exacta de b posición 
geográfica de los buques parece ser el 
campo más fecundo de investigación 

y desarrollo . Tales sistemas permiti
rán que la posición geográfica del bu
que sea determinada en todo tiempo . 
Tormentas, nisbla, cielo cubierto, etc. 
no serán más una limitación para cum
plir con este requerimiento. ¿Sign ifi
cará ello que lo:; sistemas de determi
nación de lo posición basados en ob
servaciones por sextante y empleo de 
las tablas H . O . 211, 21 4 ó 21 8 que
darán obsoletos? No por cierto, pero 
si será menester que el aprendizaje 
del arte de la n~vegación incorpore 
el empleo de las nuevas técnicas que 
están emergiendo o que serón incorpo
radas a corto plazo. 

En general se puede afirmar que 
con los nuevos sistemas en actual de· 
sarrollo se conseguirá mayor precisión, 
lo cual facilitará por ejemplo lo labor 
de rescate, lo labor de control del trá
fico marítimo por estaciones costeros 
encargadas del ploteo de los noves en 
sus área:;, y los recalados o puerto . 

En b actualidad los más importan
tes sistemas de fijación de la posición 
de un buque, exceptuando estima, ob
servaciones celestes y sistemas de ro
dio faros, están con:;tituídos por sis
temas de radio hiperbólicos, radares 
de tierra e informes radiotelefónicos 
o radiotelegráficos de tierra. 

Entre los nuevos sistem~s en estu
dio se incluyen principalmente los Sis
temas de Navegación por Satélites y 
el Si:;tema de Navegación Omega . En 
lo actualidad ya se emplean los Siste
mas Consol y Consolón, el Sistema de 
N~vegación Decca y los Sistemas de 
Lorán A y Lorón C . 
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Navegación por Satélites.-

La investigación encaminada al 
empleo efectivo de satélites para fi
nes de navegación está siendo con
ducida principalmente por dos gran
des compañías electrónicas norteame
ricanas, la Westinghouse Electric Cor
poration y la General Electric Corpora
tion. Además, varios estudios han si
do efectuados por parte de entidades 
gubernamentales y privadas, entre los 
cuales se pueden citar principalmente : 

a) El estudio realizado por la Agen
cia Federal de Aviación Nortea
mericana, basado en una reco
mendación de la Universidad de 
Michigan, para determinar la po
sición de ·naves aéreas y maríti
mas, empleando pares de saté
lites con órbitas sincrónicas2. 

b) El estudio realizado por la Ma
rina de los Estados Unidos, deno
minado Transit, con el objeto de 
desarrollar un sistema de satéli 
tes para la navegación para em
pleo exclusivo de sus cuques de 
guerra . Este sistema consiste de 
satélites orbitando a bajas altu
ras que transmiten señales de ra
dio en frecuencias estables, que
dando la posición de la nave de
terminada en base a la medición 
del efecto dopler de la señal de 
radio cuando el satélite pasa so
bre el buque. La información so
bre este proyecto es muy limita
da y se encuentra restringida . 

e) El estudio realizado por Collins 
Radio Corporation, relacionado 
con mediciones de altura y azi-

mut de satélites por medio de ra
dio sextantes empleando técni
cas similares a las usadas en la 
navegación celeste. 

En el presente artículo sólo se van 
a describir los estudios realizados por 
las dos compañías anteriormente men
cionadas . 

El concepto desarrollado por West
inghouse Electric Co. consiste en la 
medición de la marcación y distancia 
al satélite, mientras que el concepto 
de la General Electric Co. consiste en 
la determinación de distancias a do.; 
satélites . 

La ventaja del Sistema propuesta 
por General Electric estriba en la sim
plicidad de los satélites, mientras que 
la desventaja radica en que se requie
re doble número de satélites y en que 
la exactitud de la posición se ve :;ería
mente afectada cuando el ángulo de 
intersección de las líneas de posición 
es muy agudo. 

Lo ventaja del Sistema Westing
h0use es que sólo requiere del empleo 
de un satélite '! no hay perjuicio en 
la exactitud de la medición cualquiera 
que sea el punto terráqueo desde el 
cual se efectúa la medición. Sin em
bargo, el satélite tiene mayor com
plejidad. 

En ambos sistemas es necesario 
que la nave que requiere determinar 
su posición transmita al satélite. Por 
consiguiente estos sistemas no son a
decuados para el caso en que se re
quiera no delatar la posición de una 
unidad militar. Si prevalece esta con
sideración sería necesario que los bu-
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ques y aeronaves empleen equipos de 
medición y de computación complejos 
p'Jra determinar la posición del satélite. 

El sistema Westinghouse consiste 
de satélites orbitando a 22,300 millas 
de altura en órbitas sincrónicas. La 
posición se determinaría por medio de 
mediciones instantáneas de distancia 
y marcación, obtenidas empleando e
quipo transmisor montado a bordo de 
buques y aviones, y con la ayuda de 
estaciones de control en tierra. 

Para el Atlántico se requeriría de 
un satélite en órbita sincrónica sobre 
el ecuador y en longitud 3390 . Ade
más para que el servicio pueda ser em
pleado en cualquier parte del mundo 
se necesitarÍ'J de 3 satélites adiciona
les a iguales distancia,; alrededor del 
ecuador. 

Para cul:::rir toda la superficie te
rrestre se requerirían dos satélites sin
cronlcas colocados en órbitas ecuato
riales y tres satélites en órbitas po
lares. 

Este programa de navegación por 
satélites está siendo estudiado en los 
Estados Unidos por tres organismos : 
un Comité Conjunto de Navegación 
por Satélite, la NASA y la Dirección 
de Pre:;upuesto, de la decisión de los 
cuales depende su futuro . Por su
puesto, se anticipa que de ser adopta
do y financiado por el Gobierno Nor
teamericano, éste pondría el sistema 
a disposición del mundo mediante el 
cobro del alquiler del sistema . Se 
calcula que los costos de operación y 
amortización por cad'J posición obte
nida empleando este medio serían su
mamente razonables . 

El adversario de este sistema, es el 
propuesto por Westinghouse . Como se 
ha dicho anteriormente, el sistema 
Westinghouse consiste en la determi
nación de la posición m2diante la me
d ición de la di : tancia y marcación al 
saté:ite . El satélite actú:J como un re
lay entre las estaciones de control y 
las naves que u ti 1 izan sus servicios. 
El proceso completo de determin'Jción 
de la posición es como sigue : 

La determinación de la po,;ición a) 
del satélite en el momento en que se 
efectúa la observación estaría a car-

La nave sintoniza el sistema, y 
notifica a la e:;tación de control 
que se encuentra lista para zar
par, mediant2 una señal de iden
tific'Jción empleando un código, 
la cual es generada automática
mente . 

go de una cualquiera de 8 estaciones 
de referencia diseminadas alrededor 
del globo. 

Una adecuada verificación del sis
tema se efectuaría mediante el con
trol de la posición de cada buque o 
avión en puerto o aeropuerto antes de 
iniciar su viaje. Dos estaciones terres
tres tendrían el control de los cinco 
satélites requeridos para que el siste
ma cubra todo el globo. 

b) 

e) 

Un computador en la estación de 
control, ordena a la nave a que 
comience a recil:::ir la información 
proveniente del satélite . 

La nave verifica la exactitud de 
la posición informada por la es
tación de control . 
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La información computada en la 
estación de control es obtenida de la 
siguiente manera: 

a) 

b) 

e) 

La estación de control envía un 
mensaje a la nave utilizando el 
satélite como relay. 

La estación de control determi
na la distancia existente entre la 
nave y el satélite, midiendo el 
tiempo de ida y vuelta del pulso, 
en la misma forma a la técnica 
empleada por el radar para la 
determinación de la distancia. 

El tiempo requerido por el pulso 
para viajar desde la estación de 
control hasta el satélite y desde 
éste hasta la estación de control 
se resta del tiempo total de via
je desde la estación de control
satélite-nave y su regreso a la es
tación de control a través del sa
télite. 

El 'Sistema da Noveg:xción "Omego".--
OMEGA es un sistema de navega

ción desarrollado por la Marina de los 
Estados Unidos, que aún se halla en 
su fase experimental. Tiene el propó
sito de servir a buques y aviones mi
litares y comerciales en una base mun
dial, a través de 8 estaciones transmi
soras, y se asegura que su exactitud 
será del orden de ± Y2 milla en el 
día y ± 1 milla en la noche. 

El sistema consiste en la determi
nación de la posición mediante la re
cepción de señales en muy baja fre
cuencia transmitidas desde estaciones 
terrestres separadas adecuadamente, y 
la medición de la diferencia de fase 
entre estas señales. El principio de o-

peración ha sido probado y constitu
ye un medio sencillo, económico y efi
ciente. 

El empleo de señales en MBF 
( 1 O. 2 y 13. 6 kc/s) permite que el sis
tema sea confiable en su operación, 
desde que a esta frecuencia las se
ñales son poca afectadas por las con
diciones meteorológicas . Como estas 
ondas de baja frecuencia pueden pe
netrar a apreciables profundidades en 
el mar, se consigue que los submari
nos en inmersión puedan fijar su po
sición . Extensas pruebas de este sis
tema se han venido haciendo desde 
1957 y en la actualidad la red OME
GA está constituída por cuatro esta
ciones experimentales situadas en el 
Estado de Nueva York, la Zona del 
Canal de Panamá, Hawai y Wales en 
la Gran Bretaña, las que operan cin
co días a la semana . 

Las estaciones OMEGA alternan 
en su transmisión de pulsos (realmen
te Onda continua modulada por pul
sos) sincronizados en forma precisa 
a 1 O. 2 y 13. 6 kilociclos . Las distin
tas secuencias y las diferencias de lon
gitud de los pulsos permiten distinguir 
una estación de la otra . 

La diferencia de fase en el pun
to de recepción entre las señales pro
venientes de dos estaciones es medi
da automáticamente para obtener lí
neas hiperbólicas de posición. Como 
las diferencias de fase varían de O a 
3609 y luego estos valores se vuelven 
a repartir, a medida que un buque se 
acerca a una estación, existen para la 
transmisión en 1 O. 2 Kcs. zonas de 
ambigüedad de 8 millas. Con la adi-
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ción de una segunda frecuencia de 
13. 6 kc/s se obtiene una diferencia 
de frecuencia igual a 3 . 4 kc/ s ( 13 . 6-
1 O. 2) . De esta manera se obtienen 
por cada juego de líneas de posición 
una indic'Jción aproximada dentro de 
las 24 millas producida por la frecuen
cia de 13.4 kc/s y una indicación más 
precisa dentro de las 8 millas determi
nada por la frecuencia de 1 O . 2 kc/ s. 

Se asegura que el Sistema de Na
vegación OMEGA será especialmente 
útil donde no existen otras ayudas, tal 
como por ejemplo en los polos; ade
más, este sistema ofrece la ventaja de 
ser un sistema pasivo donde sólo se 
necesita recepción paro f ijar la posi
cisión . Por otro lado constituye el úni
co sistema utilizable tanto por buques 
de superficie, aviones y submarinos . 
El sistema OMEGA es sencillo pues a 
bordo sólo se necesita una antena, un 
receptor un registrador de 2 canales 
donde se platea automáticamente las 
diferencias de fase de las señales, las 
que son corregidas en base a las con
diciones de propagación existentes a 
fin de dar líneas de posición en cartas 
especiales de la Oficina Hidrográfica 
de Estados Unidos . 

Sistema Consol y Consolán.-

Este sistema que fuera desarroliado 
como ayuda de radio para la navega
ción aérea ha sido ya adoptado tam
bién como ayuda de radio para la na
vegación marítima y proporciona mar
cación y distancia. Consolán es una 
modificación de Consol. La limitación 
de este sistema es que la exactitud de 
la marcación disminuye con la distan
cia y que existe una distancia mínima 

por debaio de la cual les datos no son 
confiables . Para emplearlo se requie
re por parte del buque de un buen ra
dio receptor capaz de recibir transmi
sione:; de onda continua a las frecuen
cias usadas por las estaciones . En la 
actualidad existen siete estaciones de 
Consol en Europa (una en Irlanda del 
Norte, Noruega y Francia y dos en Es
paña y Rusia), operando en siete ra
dio frecuencias en la banda de 257 a 
263 Kc/s . Hay también tres estacio
nes en los Estados Unidos, localizadas 
en Mio mi ( 190 kc/s), Nantucket ( 194 
kc/s) y San Francisco ( 192 kc/s) . Los 
alcances de operación se extienden 
desde 25 millas hasta 700, 1 000 ó 
qu izás 1400 millas dependiendo de 
las condiciones atmosféricas . 

Otros Sistemas.-

Los nuevos sistemas Navegación 
DECCA . Lorán A, y Lorán C, son sis
tem':ls del tipo hiperbólico en los cua
les la posición se fija por la apropiada 
determinación de 2 lugares geomé
trico:; que representan la diferencia 
de distancia a las 2 estaciones trans
misoras desde el punto observado . 

Co~clus:1.:mes.-

El análisis del desarrollo actual de 
los sistemas electrónicos de ayuda a 
la navegación cuyas características 
han sido enunciadas suscintamente en 
líneas anteriores, demuestra que el a 
vance tecnológico logrado permitirá 
modificar radicalmente métodos y sis
temas convencionales de navegación, 
sin que ello implique necesariamente 
que erradicarán su empleo . Los méto
dos de tabla.; y observaciones por sex-
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tante, continuarán siendo el método 
principal de navegación, p'Jra aquellas 
Marinas o navegantes que no decidan 
convertirse en "clientes" de sistemas 
electrónicos desarrollados por otros paí
ses con fines comerciales . 

Ademá:; se cree: 

a) Que una Convención Internacio
nal de Navegación está "ad-por
tas" . 

b) 

e) 

d) 

e) 

En tal convención probablemen
te se plantearía el uso y la for. 
ma de empleo de los sistemas de
sarrollados, con miras a hacer e
fectiva su utilización sobre una 
base mundial . 

En tal Convención además proba
blemente se formularían reco
mendaciones para que aquellos 
países cuyos sistemas convencio
nales de ayuda a la navegación 
que no cumplan los requerimien
tos básicos, sean mejorados . 

Es preciso desde ahora difundir 
las técnicas de los nuevos siste
mas de navegación propuestos . 

Es preciso que se tenga en cuen
ta, cuando se planee la adopción 

REFERENCIAS: 

f) 

de sistemas de comunicaciones, 
que con gran probabilidad el em
pleo de can'Jies de VHF para el 
control del tráfico marítimo será 
un requerimiento dentro de unos 
cinco o diez años. 

El empleo de un sistema de Nave
gación por Satélites es factible y 
tal vez resulte más económico que 
otros sistemas, lorán por ejemplo. 

g) Con toda probabilidad, la mayor 
parte de lo:; principales puertos 
marítimos del mundo, y a tal cla
se no debe excluirse el Callao, 
necesitarán contar en d futuro 
con un sistema de Control del 
Tráfico por Radar para dirigir por 
este medio las entradas y salidas 
de puerto, especialmente en con
diciones de escasa visibilidad. 

El presente artículo es el primero 
de una serie destinada a difundir el 
conocimiento de las aplicaciones de la 
electrónica . Si se ha conseguido inte
resar al lector en el conocimiento de 
los sistemas modernos de ayuda a la 
navegación, tal finalidad ha sido lo
grada. 

(1)-Jansky, O.M ., Jr. "El retrasado Estado de la Ciencia de la Navegación Maritima".-

1950. 

(2¡ Jansky, O.M ., Jr . "El estado actual de la ciencia de la Navegación Maritima.

I..E.E.E . "Spectrum".- Octubre 1964. 
(3) Keats E. S.- "Satélites de navegación: faros para buques y aviones". - "Elec-

tronics".- Febrero 1965. 

(4) Burcau of Ships Journal.- Enero 1965 . 



Divulgación Odontológica. Conceptos y 

Recomendaciones Prácticas de 

lntéres General. Cap. 11 

Luego de anotar algunos apun
tes históricos de lo Odontología en el 
capítulo anterior, me ocuparé esto 
vez en formo suscinto de lo Odonto
logía y sus especialidades, procuran
do guiar al lector hacia un conoci
miento más aproximado de lo que es
to ciencia nos ofrece . 

ODONTOLOGIA Y SUS ESPE
CIALIDADES. Lo etimología de 1(] 
palabro Odontología proviene del 
griego odonto: diente y logos : trato
do, de ahí que sencillamente se lo de
fino como lo ciencia que troto del es
tudio de los piezas dentarios y de to
do aquello que se relacione con ellas. 

Bajo este concepto lo Odontolo
gía ha ido evolucionando o través del 
tiempo, paro desempeñar en nuestros 
días lo noble tarea de su misión acor
de con los tiempos modernos, permi
tiéndonos resolver satisfactoriamente 
los probiemas concernientes no solo a 
las piezas dentarias, sino también a 
les tejidos vecinos integrantes de la 
cavidad bucal que se encuentran ín
timamente ligados o ellos. 

Lo pieza dentaria cumple en lo 
boca una función principalísima, cual 
es la masticación de los alimentos, 
pero además de ello constituye factor 

Por el Teniente Primero S . N . (0 .) 
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igualmente importante en el equili
brio biológico-fisiológico del organis
mo, en lo armonía estético facial del 
individuo, así como en el normal de
S0nvolvimiento de lo vida psicológico 
de coda sujeto . 

El órgano destinado o estos fun
ciones no es pues un elemento aisla
do y simple, sino que forma parte de 
un todo vital que es el organismo hu
mono, al cual se hallo íntimamente 
li gado. Por consiguiente, lo buena so
lvd del organismo dependerá en por
te de la bueno salud de los piezas 
dentarias , y por el contrario, lo mola 
salud de los piezas dentarios ocasio
nará en muchos cosos lo molo salud 
del organismo, precisamente por lo 
relación biológica íntimamente estre
cha que entre ambos existe . 

A menudo se olvido este con
cepto, cuando se piensa equivocado
mente que lo enfermedad de uno pie · 
zo dentario encierro consigo mismo 
todo el proceso morboso, pero esto 
no es cierto, cado pieza dentario posee 
elementos propios como nervios, arte
rias, venas, linfáticos, etc. que le don 
vida y que a su vez forman parte de 
los sistemas generales del organismo, 
de modo que los afecciones que sufre 
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una pieza dentaria bien pueden oca
sionar daño a los tejidos u órganos ve
cinos, e inclusive a los distantes. 

En general, podemos decir que 
la salud de las piezas dentarias se 
mantiene gracias al equilibrio bioló
gico de todos los tejidos componentes 
de la cavidad bucal, es decir, tejidos 
dentarios, tejidos que les sirven de 
sostén como maxilares, periodonto, 
encías; y tejidos vecinos en estrecha 
relaci ón con los anteriores como son : 
lengua, piso de la boca, carrillos, pa
ladar y labios. La afectación de cual
quiera de estos tejidos bien puede ser 
causa suficiente para romper d icho e
quilibrio y producir el descalabro de 
los demás, con lo que se originan las 
diversas enfermedades buco-denta
rias . 

Veamos un ejemplo: Una pieza 
dentaria con caries simple en su coro
na, si ésta no es atendida a tiempo 
para su curación, destruirá la parte 
calcificada de la corona, llegando a 
la zona central ocupada por el tejido 
vital que es la pulpa dentaria - vul
garmente llamada "nervio"-. Con 
esta puerta de entrada los gérmenes 
seguirán avanzando hasta llegar al ex
tremo o ápice de la raíz y allí conti
nuará. su proceso morboso en pleno te
jido óseo de los maxilares. Si el pro
ceso evolutivo a esta altura no es de
tenido y el terreno le es favorable, en
tonces el cuadro destructivo irá aún 
más allá pudiendo ocasionar grandes 
pérdidas de hueso de los maxilares o 
de los tejidos de vecindad con las com
plicaciones orgánicas consiguientes. 
Observamos pues, como la ruptura de 
uno de los elementos biológicos, en 

este caso una pieza dentaria con ca
ries simple, es suficiente para provo
car toda una enfermedad de serias 
proporciones y con los graves riesgos 
que ella puede ocasionar . 

La experiencia obtenida en la 
práctica diaria profesional, nos de
muestra que gran parte de la gente 
piensa que las piezas dentarias se 
p ierden por caries solamente . Es ne
cesario aclarar que muchas enferme
dades de los tejidos que le sirven de 
sostén ocasionan igualmente su pér
dida , y viceversa, enfermedades pro
venientes de las p iezas dentar ias pue
den se r causa de e nfe rmedades y pér
dida de los tej idos de sostén, de los 
tejidos vecinos y aún más a llá pue
den o riginar enfermedades a distan· 
c ia en d iversas reg iones del organ is
mo como en el corazón, riñones, art i
culaciones, etc . 

Quiere decir entonces, que e l 
Odontólogo para diagnosticar, tratar 
y prevenir las enfermedades buco
dentarias, debe ser - Y de hecho lo 
es- un calificado conocedor de los 
problemas que competen con la cavi
dad oral. Estas son las poderosas ra
zones por las que su capacitac ión se 
ha ido superando cada vez más en 
procura de conocer científicamente : 
¿por qué es que se produce una en
fermedad en los tejidos buco-denta
rios?, ¡¿cómo es que se produce?, ¿có
mo es que se le trata?, ¿cómo es que 
debe prevenirse? Las respuestas a es
tas incógnitas las conoce el Odontólo
go moderno, porque para ello ha sido 
preparado y porque para ese fin han 
sido creadas las diversas especialida
des de la Odontología. 
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Con el fin de formar claro con
cepto de lo que es cada especialida ::J 
odontológica, trataré de hacer breve 
síntesis de cada una de ellas. 

RADIOLOGIA ORAL.- Es la es
pecialidad que utilizo los Rayos X pa
ro el despistoje y control de los lesio
nes en los tejidos buco-dentarios, es
pecialmente piezas dentarios y maxi
lares, permitiéndonos obtener imáge
nes de los diversos lesiones que afec
tan estos tejidos y que a simple visto 
no nos es posible distinguir. 

Es de gran importancia especial
mente para el diagnóstico y trato
miento de los afecciones buco-dento
nos; pues, del éxito que obtengamos 
en el diagnóstico de ellas, depende
rán los resultados de su buen trato
miento. Nos permite igualmente ob
servar la evolución de uno lesión o 
enfermedad en dichos tejidos, com
probando con radiografías antes, du
rante y después del tratamiento, si lo 
lesión o enfermedad progresa favora
blemente, desfavorablemente, o si el 
proceso se detiene en su evolución. 

OPERATORIA DENTAL.- Em
plea los métodos y técnicas destina
dos a la curación de las enfermeda
des de las piezas dentarias y a la re
posición de sus tejidos perdidos. Es 
esta la especialidad encargada de la 
profilaxis, diagnóstico y tratamiento 
de la caries dentaria, enfermedad 
que afecta a todas los razas, sin dis
tinción de sexo ni edad y cuyas cau
sas son muy complejas influyendo 
principalmente los microorganismos, 
ácidos bucales, herencia, alimenta-

ción, clima, higiene, hábitos salivo, 
etc. etc. 

ENDODONCIA.- Si bien esto 
especialidad se considero porte de la 
Operatorio Dental, ya que estudio las 
enfermedades de lo pulpa dentario, 
los métodos y técnicas que emplea 
han adquirido tal perfeccionamiento 
que le han dado base e importancia 
suficiente para ser calificado como 
especialidad odontológica. 

Por medio de ella nos es posible 
conservar muchas piezas dentarias 
que de otra manera estarían conde
nados a ser extraídos, haciendo la ex
tirpación parcial o total de lo pulpo 
dentario, practicando las curaciones a 
través de lo cámara pulpar o del con
ducto radicular -receptáculos de la 
pulpo dentaria- y sellándolos con 
materiales especiales de obturación. 

ORTODONCIA.- He aquí una 
es;:¡ecial idad que ha hecho concien
cia en nuestro medio en los últimos 
años. Por ello nos es posible corregí r 
las diversos malposiciones de las pie
zas dentarias en sus respectivos arcos 
dentarios, controlar el normal desa
rrollo de los maxi lores y la buena ar
ticulación dentario. 

Esto es muy importante, y nues
tro pueblo lo ha comprendido así, 
pues es necesario anotar que las ma
las posiciones que adoptan los piezas 
dentarios pueden provocar serias alte
raciones en la cavidad oral como: ca
ries, encías sangrantes, paradentosis o 
"piorrea alveolar", úlceras en lo len
gua, labios, carrillos, afecciones de 
la articulación témporomaxilar, defi-
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cie:1te masticación de los alimentos, torios en mal estado, cuando todos 
etc. los métodos destinados a sus conser-

Es importante hacer notar sin 
embargo, que la mayoría de los pa
cientes son llevados al ortodoncista 
casi siempre por el problema estético, 
que naturalmente es importante tam
bién , pero no el único como se habrá 
podido apreciar líneas atrás . 

PERIODONCIA .- Una de las 
enfermedades dentales que más oimos 
hablar desde que tenemos uso de ra 
zón, es posiblemente la "piorrea", 
nombre dado a la enfermedad que a
fec ta encías, periodonto, hueso alveo
lar y pieza dentaria, y que nosotros 
ilomomos paradentosis. Pues bien, la 
periodoncia se ocupa del estudio, tra
tamiento y prevención de las enferme
dades que afectan estos tejidos de 
sostén, las mismas que pueden oca
sionar la pérdida masiva de las pie
zas dentarias, sin existir necesaria
mente el problema caries. 

ANESTESIA- Variadas son las 
técnicas anestésicas que el Odontólo
go domina para su empleo en las d i
ferentes intervenciones buco-denta
rias. 

En Odontología se usa preferen
temente anestesia local, sea esta re
gional, infiltrativa, tópico, etc . Sin 
er.1bargo, el Odontólogo moderno co
noce los procedimientos y técnicos 
empleadas en anestesio general, sien
do su aplicación motivo de especiali
dad exclusiva. 

EXODONCIA.~ Especialidad 
bastante conocida que el Odontólogo 
emplea para extraer las piezas den-

vación han sido agotados, constitu
yendo su permanencia un peligro pa
ra la salud bucal y general del pa
ciente. 

CIRUGIA ORAL.- Es esta una 
de las especialidades odontológicas en 
cuyo campo se ha avanzado fecun
damente. Son múltiples los lesiones 
de la boca que requieren tratamien
:o de tipo quirúrgico y que el ciruja
no oral ejecuta para devolver la sa
lud de sus tejidos, citaremos algunas 
de ellos como: tumores de la cavidad 
oral, anormalidades de desarrollo, 
fracturas de maxilares, procesos in
fecciosos, piezas dentarias incluídas 
en los maxilares, preparación de los 
tejidos poro instalar aparatos proté
sicos, etc. 

CIRUGIA MAXILO FACIAL.
La relación existente entre los tejidos 
del macizo óseo facial con los teji
dos de la boca, hace del Odontólogo 
un conocedor obligado de toles zonas 
de vecindad, siendo su participación 
es~ecializada importantísima en el 
trctamiento de muchas lesiones que 
afectan dichos tejidos, como por ej. 
fracturas de maxilares, afecciones de 
la articulación témpora-maxilar, re .. 
ducción de prognatismos, etc., así co
mo su colaboración de equipo que o
frece en la solución de los diversos 
problemas que presento la Cirugía 
Máxilo Facial. 

PROTESIS .- Es la especialidad 
encargada de restituir los tejidos per
didos. Paro la restitución de las pie-
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LOS dentarias ausentes contamos con 
€S~ecialistas en coronas y puentes, en 
dentaduras parciales y dentaduras to
tales, según sea el número de piezas 
por reemplazar en la boca. 

Por medio de esta especialidad 
se construyen también aparatos espe
ciales como las llamadas dentaduras 
implantadas que consiste en colocar 
bases metálicas que descansan direc
tamente sobre el hueso maxilar de
bajo de la encía y que sirven de so
porte a las dentaduras artificiales. 

Así también construye aparatos 
destinados a la rehabilitación de en
fermos que han sufrido pérdidas a
preciables de tejidos de la boca, cara 
o cráneo. Así, es posible restituir pa
ladares, ojos, narices, orejas, mejillas, 
partes del cráneo, etc. Esta parte de 
la especialidad la conocemos como 
Prótesis Máxilo Facial . 

ESTOMATOLOGIA.- Existe un 
apreciable número de enfermedades 
de los tejidos blandos y duros de la 
boca o cavidad oral, muchas de ellas 
de origen conocido como las de tipo 
nutricional, infeccioso, tumoral, etc. y 

otro grupo cuyas causas aún son des
conocidas. La Estomatología se ocu
pa del estudio integral de ellas y el 
Odontólogo moderno está preparado 
para lograr a través de sus conoci
mientos científicos y los medios con 

que cuenta, la obtención de un co
rrecto diagnóstico en cada casa, su 
tratamiento, así como la prevención 
de tales enfermedades. 

Es importante señalar aquí el va
lioso papel que el Odontólogo cumple 
en la temprana detección del cánce r 
c'e la boca, gracias a la especial opor
tunidad que tiene de examinar pe
riódicamente a sus pacientes. 

PAIDODONCIA.- Esta espe
cialidad viene a representar lo que la 
Pediatría en Medicina, la aplicación 
de las diferentes especialidades o
dontológicas en los niños. 

ODONTOLOGIA SANITARIA
Acorde con la función social que el 
::dontólogo desempeña particularmen
te, la Odontología en general se preo
cupa de elaborar planes y trabajos 
encaminados a la protección colecti
va de la salud buco-dentaria. La O
dontología Sanitaria promueve a tra
vés de sus programas, exámenes bu
co-dentarios periódicos, atención es
pecializada en centros hospitalarios, 
de trabajo, estutliantiles, culturales, 
depcrtivos, etc. Se interesa por el es
tt.:dio y a pi icación de los elementos 
que garanticen la salud buco-denta
ria como dieta alimenticia, medicinas, 
aguas, profilaxis, etc., así como de 
las tareas de investigación, divulga
ción y estadística. 



Desarrollo de los Medios para las 

Operaciones Anfibias Modernas 

La posibilidad de llevar a cabo 
rápidamente operaciones anfibias re
presenta uno de los principales obje
tivos estratégicos de las grandes ma
rinas, especialmente las de la Alian
za Atlántica cuyo campo de acción 
cubre vastísimas áreas marítimas. 

Dicha posibilidad ha asumido 
actualmente más bien una importan
cia, si no superior, por lo menos 
igual a la de los otros objetivos es
tratégicos asimilables a dichas mari
nas. Esto también en consideración 
al empleo de las fuerzas navales en 
conflictos limitados o para afrontar 
situaciones peligrosas que la mayor 
parte de las veces han tenido lugar en 
el transcurso de los últimos años. 

Examinando la situación de las 
nuevas construcciones post-bél ices e
fectuadas o prog,ramadas en las gran
des marinas se observa sobre todo que 
la posibilidad de llevar a cabo opera
ciones anfibias rápidas está fundada 
mayormente en el empleo de dos tipos 
específicos de unidades, vale decir, 
sobre las unidades veloces de asalto 
anfibio tipo "LPH" (buques anfibios 

Por M. BERTINI 
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de asalto) y sobre las unidades de 
transporte semianfibio "LPD'' (dique 
transporte anfibio). 

En la Marina de los Estados 
Unidos, las unidades del tipo "LPH" 
están representadas por dos clases: 

La primera comprende unidades 
de varios tipos, ex-portaviones de la 
clase "Essex" . 

La segunda clase comprende 5 
unidades de construcción nueva, es
pecialmente proyectadas poro opera
ciones de asalto anfibio. Ellas son : 
LPH' 2 "lwo Jima'' , LPH 3 "Okina
wa", LPH 7 "Guadalcanal" ya en ser
vicio, LPH 9 "Guam" y la LPH 1 O 
terminándose de armar. 

Estas unidades de un desplaza
miento standard de 17 .000 tons., de
sarrollan 2() nudos, tienen 24 hel icóp
teros grandes de transporte y la po
sibilidad de embarcar más de 2000 
hombres de las fuerzas de desembar
co con sus provisiones y equipos de 
combate. 

Las unidades de las dos clases, 
por las características particulares 
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que presentan, son también definidas 
como unidades portahelicópteros para 
operaciones de asalto, por cuanto pue
den establecer y mantener cabezas de 
desembarco por "vía aérea". 

Las unidades del tipo LPD están 
incluídas en una clase de nueva pro
yección y de construcción post-bélica, 
que por el momento comprende 13 
unidades, pero que, con lo aproba
ción del presupuesto provisional de 
1965 comprenderá 23. Esto clase in
cluye actualmente 6 unidades del ti
po "Roleigh" de 13. 900 tons., y 7 
del tipo "Roleigh" mejorado, de 
16. 500 tons., 3 de los cuales ("Ro
leigh", "Vancouver" y " Lo Salle") yo 
han entrado en servicio, mientras que 
los restantes están en diversos foses 
de su construcción o terminación. To
dos ellos disponen de uno bueno ve
locidad (más de 20 nudos) y tienen lo 
posibilidad de transportar en los com
partimentos especiales de popo olgu· 
nos medios de asalto anfibio con sus 
respectivos fuerzas de desembarco 
completamente equipados. Estando o
además dotados de 6 helicópteros de 
transporte que operan en lo amplio 
plataforma de popo, pueden contri
buir al rápido refuerzo de lo cabezo 
de desembarco, haciendo afluir por 
vía aéreo refuerzos bélicos y logísti
cos, además de ulteriores divisiones 
en plan de combate. 

Lo Marino norteamericano tiene 
todavía en servicio otros 28 unidades 
del tipo LSD (dock lending ship) cons
truídos en el período bélico, 8 de los 
cuales son de lo clase "Thomoston" 
de 11,270 tons ., 13 de lo clase "Ca-

bildo" de 9. 375 tons., y 7 de lo cla
se "Ashlond" de 8.200 tons., igual
mente idóneos poro transportar pe
queños medios anfibios. 

En cuanto o lo velocidad y equi
po logístico poro los operaciones me
nores de desembarco, estos unidades 
pueden considerarse aptos para los 
fines de uno estrategia moderna. Es 
casi seguro que serán reemplazadas 
por las 23 LPD del nuevo proyecto. 

Por consiguiente, el conjunto de 
los 9 LPH (5 de los cuales son de 
construcción reciente) y de los 23 L 
PD veloces, permitirá o la Marino 
norteamericano lo posibilidad de lle
var o cabo operaciones anfibios rápi
dos simultáneamente en varios teatros 
de operaciones. 

En estos últimos años lo Marino 
británico ha procedido o transformar 
dos unidades de construcción bélicos 
de lo clase "Centour" en portaheli 
cópteros de asalto anfibios definidos 
como "unidades paro comandos", el 
" Albion" y el "Bulwork" de 23.300 
tons., st., con 28 nudos, éstos dispo
nen de 16 helicópteros pesados aptos 
poro transportar o lo cabezo de de
sembarco cerco de 9{JO hombres de 
los "comandos" perfectamente equi 
pados, veloces y con sus provisiones 
de combate. En varios ocasiones en 
la reciente crisis de Kuwoit, este tipo 
de unidades se manifestó excelente 
por su rapidez en los operaciones e
fectuados. 

También lo Marino británico ha 
llegado o lo determinación de cons
truir unidades anfibios de asalto del 
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tipo LPD de nuevo proyecto, ponien
do la quilla de dos unidades de 12.500 
tons., st. ("Fairless" é "lntrepid"), la 
primera de las cuales ha sido lanza
da al agua recientemente. Estas uni
dades tendrán Úna buena velocidad 
(más de 20 nudos), y como sus simi
lares norteamericanas, además de te
ner la posibilidad de transportar me
dios anfibios especialmente estudia
dos para operaciones en playas con to
da clase de tiempo, estarán también 
dotadas de helicópteros para proveer 
rápidamente suministros bélicos y lo
gísticos en la cabeza de desembarco. 

No estando por el momento pro
yectadas ulteriores construcciones de 
este género, no se ha previsto que se 
vaya a poner la quilla de otras uni
dades del tipo LPD en los próximos 
años. Esto permití rá a la Marina bri 
tánica mayores posibilidades para a
frontar situaciones particulares que se 
puedan presentar en las diversas zo
nas de su influencia, especialmente 
en el delicado sector del Extremo O
riente. 

-Finalmente la Marina francesa 
también ha previsto, en el curso de su 
reciente programa de construcciones 
acabadas o en terminación, construí r 
un pequeño conjunto de fuerzas es
peciales, aptas para las operaciones 
de asalto anfibio, merced a la cons
trucción de una ·Unidad portahelicóp
teros "La Resolue" de 1 O. 000 tons., 
st., y de una unidad de asalto anfibio 
tipo LPD, la TCD 1 "Ouragan". 

"La Resolue", que ya está en 
servicio, ha sido proyectada para di-

versas tareas, es decir, como buque
escuela en tiempo de paz y como uni
dad portahelicópteros de asalto en 
tiempo de guerra. Desarrolla 26,5 
nudos y en un caso de emergencia 
puede llevar 8 helicópteros pesados 
que aseguran el desembarco de 700 
hombres de los ''comandos", con su 
material de combate y logístico inclu
sive y su contínuo reaprovisionamien
to. 

La TDC 1 "Ouragan" reciente
mente lanzada al agua, .S.. 500 tons., 
st., y 17 nudos, representa la prime
ra unidad francesa especialmente pro
yectada para operaciones anfibias ve
loces, estando destinada a transpor
tar en una zona de operaciones, par
tes alícuotas variables, según el tipo 
de misión asignada, de medios de de
sembarco, carros, vehículos, materia
les y tropas de "comandos". Pudien
do en efecto, embarcar o bien 2 me
dios de desembarco tipo EDIC con po
sibilidad de transportar 11 pequeños 
carros, o bien 18 medios de desem
barco tipo LCM (landing craft me
dium) llenos de hombres y materiales 
y además helicópteros de transporte : 
podrá efectuar un rápido golpe de ma
no contra la costa contribuyendo a 
desembarcar los primeros elementos 
de la fuerza de desembarco y a sumi
nistrar los materiales necesarios. 

Una segunda unidad del mismo 
tipo, la TCD 2 prevista anteriormen
te en los programas de nuevas cons
trucciones ha sido ulteriormente can
celada a causa de dificultades en el 
presupuesto. No se excluye sin em
bargo la posibilidad de que esta uní-
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dad pueda ser incluída en uno de los 
próximos programas. 

De esta manera, también la Ma
rina francesa se está preparando, si 
bien con un modesto núcleo de fuer
zas, para las exigencias de la estra
tegia moderna, en lo que concierne a 
operaciones anfibias. 

-E11 lo que respecta a la Marina 
rusa, cuyos objetivos estratégicos es
tán condicionados por las exigencias 
particulares de los diversos teatros de 
operaciones en los que podría estar 
llamada a operar, no posee actual 
mente unidades del tipo LPH o LPD, 
no obstante de d isponer de varias uni
dades de desembarco, tamb ién de 
construcción reciente, pero de dife
rente características. 

Esto hace considerar que la con
ducc ión por parte rusa, de eventua
les operaciones anfibias pueda ser in
terdependiente con el desarrollo de 
las operaciones terrestres y áreas, y 
por consiguiente, no estar condicio-

nada a la disponibilidad de medios 
especialmente proyectados para ope
raciones rápidas de desembarco y en 
zonas excéntricas, como es el caso de 
las Marinas occidentales . 

La rápida síntesis efectuada so
bre el desarrollo actual de los medios 
para la ejecución de las operaciones 
rápidas de desembarco, medios que 
en las principales marinos presentan, 
como lo hemos visto, características 
comunes o bastante semejantes, lleva 
a la conclusión de que estas operacio
nes están caracterizadas por dos com
ponentes esenc iales : 

-Una componente anfibia repre
sentada por los medios anfibios 
de asalto de concepción moder
'1a y rápidamente concentrables 
en las zonas escogidas de ope
raciones; 

-Una componente helicopterística 
para el apoyo simultáneo, apro
visionamiento y refuezo de la 
cabeza de puente. 



Felicitamos a la Armada Peruana, con ¡ 

motivo de la botad~ra del petrolero de f~o· 
taB. A. P. "LOBITOS", buque íntegra
mente construido en el PERU y que 
constituye un acontecimiento nacional 
por las proyecciones que este acto en-. 
cterra. 
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Por el Capitán de Navío A .P . 

JOSE VALDIZAN GAMITO 

Muier: i He Ahí a Tu Hiio ! 

Días de angustia, incertidumbre y temor vivió Lima, allá por el mes 
de Junio de 1823, cuando se comenzó a pegar cartelones en sus coll•:!s, y 
se leye ron los respectivos bandos emitidos por el cabildo de la ciudad, con 
motivo de su ocup:Jción por los tropas españolas de Canteroc. Copio a 
c.cntinuoción el texto de uno de aquellos avisos : 

LA MUNICIPALIDAD 

La última intimación del Ejército Real, p:Jr el órgano 
del señor Coronel don Ramón Rodil, es reducida a que: 
para las cuatro de fa tarde del día . . . se apronten 
3,000 fusiles o su equivalente; 4,000 varas de paño 
y 40,000 de brín, y en caso de no franquearse, sin 
réplica ni representación alguna, s= desocupe la ciudad 
para proceder a su incendio el día de mañana. Bajo de 
este concepto los vzcinos redimirán del exterminí:J y 
la desolación de la ciudad, exhibiendo cuanto posean 
de plata y oro en la Municipalidad para dar cumplimiento 
a lo exigido, en la inteligencia de que cualquiera ocul
tación o renuncia se graduará por el más atroz delito . 

Lima, junio 19 de 1823 . 

JOSE ANTONIO COBIAN 

Escribano del Cabildo 
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Tanto el regidor, don Miguel Gaspar de la Fuente y Pacheco, como 
el procurador síndico, don Lorenzo Soria, como personeros del Municipio 
y del Tribunal C.;l Consulado, respectivamente, iniciaron gestiones para 
conseguí r un préstamo de los comerciantes ingleses. Lo garantizaban con 
"todas las fincas y propiedades de la ciudad que hipotecab::J este Excelen
tís·inlo Ayuntamiento, por su repre~·=ntación, bajo la manca,munidad in 
solidum, para satisfacer la cantidad que se mutuase en el plazo y con los 
intereses que se hubiesen de estipular". 

Hasta esos •=xtremos llegaban Rodil, uno de los principales per
sonajes de esto tradición . Otra de sus crueldades fue la que ejecutó con 
el Padre Dn . Crucífero Mari luz, de la Comunidad de la Buena Muerte, 
durante el sitio del castillo del Real Felipe : temeroso de que se fraguase en 
la sombra alguna conjura en su contra, pretendió hacer que aquel sacer
dote le revelase los secretos, que en confesión, habíanle confiado sus peni
tentes . 

Al negarse el Padre Mariluz a traicionar su sagrado ministerio, Ro
di! no transigió y mandó! e fusilar en el acto. 

Tiempos como aquellos, en que con ferocidad sanguinaria se per
seguía a los separatistas, tuvieron que ser muy difíciles y arriesgados para 
quienes, puesta la mente en la independencia, dirigían todcs sus esfuerzos 
hacia la obtención de un ideal supremo : la libertad del Perú . 

Entre éstos se encontraba José Silverio Olaya Balandra , modesto y 
valiente pescador que servía de correo en la causa patriota. Como de él 
me ocuparé luego, amigo lector, permíteme introducir en esta tradición 
a otros personajes que también figuran en la trama de esta historia . 

Años antes de la intimación que hizo a Lima el Ejército Real por 
intermedio de Rodil y más o menos por el 1820, en la villa de San Pedro 
de los Chorrillos vivía un matrimonio feliz : el de José Apolinario Olaya 
Córdova y Melchora Balandra Sebastián. 

Seis hijos -sobrevivientes de los doce que tuvo aquella pareja
completaban la familia: María Merced=s, José Silverio, Josefa Bruno, Ce
cilio, Manuei::J y la pequeña Narciso. 

Muy de madrugada se levantaba el padre para alistar el bote en 
compañía de sus dos hijos varones. Pronto se hacían a la vela, en veo;s 
hasta la is la de San Lorenzo o el Callao, tratando con ello de vender a 
mejor precio la pesca obtenid::J y aumentar la modesta economía hogar·;ña. 
Hombres de mar curtidos por el sol y hechos al trabajo rudo, entre redada 
y redada conversaban de muchas cosas disímiles pero inter•;santes. Como 
gran parte del tiempo lo pasaban suj•:!tos al v::Jivén de las olas, les resul-
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taba necesario hablar y emitir sus opiniones para atenuar el natural abu
rrimiento qu.-~ trae consigo la espera . La emancipación de la tutela es
pañola y la patria libre resultaban los temas más abordados en la embar
cación. 

Diariamente, ya de regreso a Chorrillos, se reunían con el resto de 
la familia er. el rancho que poseían. Apenas comenzaban a teñir las cam
panas anunciando la hora del ángelus, Dña . Melchora invitaba a todos a 
rezar el santo rosario. Al terminarlo -y como era costumbre antaño--, 
añadían preces por los caminantes, navegantes y difuntos, orondo también 
por sus enemigos e implorando para •::dios el divino perdón . 

Así, pues, el ascendrado catolicismo de doña Melchora y la fe que 
ponía en la emancip:Jción don José Apolinar io, pronto se fusionaron en el 
pensamiento de sus hijos conformando una doctrina . Dios y Patria cons
t ituyó el lema familiar, qL..'~ si bien jamás resultó escrito, no tuvo nunca 
necesidad de materializarse en letras desde que lo llevaban grabado, in
deleblemente, en el corazón. 

La h~sta que diera en su rancho don José Apolinario poco después, 
confirma, lector amigo, este razonamiento de carácter subjetivo que me 
atrevo a exponerte. En ella hubo chicha en mates, pisca puro de lea, al
gazara y baile; mientras se pulsaban las guitarras y ~·3 tocaba acompa
sadamente el criollísimo "cajón", los asistentes pudieron saborear los pla
tos de cebiche y escabeche preparados por doña Melchora con ayuda de 
;us hijas . 

El acontecimi•3nto de fondo -y no está entre mis papeles si a él 
concurno o nó el señor cura párrcco--, fue de nivel sencillo pero alta
mente significativo: se tratab:J de bautizar la nueva red acabada de ter
minar, para dar gusto a doña Melchora e implorar las bendiciones del Al
tísimo; era necesCJrio ponerle un nombre adecuado, con miras a que don 
José Apolinario se considerase satisfecho. 

Pues se le bendijo, p::Jra qL•3dar bien con el buen Dios, cristianán
dosele con un apelativo ocurrente -heroico para esos tiempos, diría yo--, 
escogido por el dueño entre otros muchos : 

"Red de Pej·~rreyes de la Patria", le pusieron, y todo el mundo 
quedo contentísimo. 

Pero volvamos a nuestra historie, querido lector, con el fin de te
ner una perspectiva de los acontecimientos que ocurrieron ·~n Lima, a raíz 
de la marcha que sobre dicha ciudad verificó el General Canterac . 

Mientras el duro soldado hispano extorsionaba a la ciudad, el Con
gr:so Nacionai encerrado en las fortalezas del Callao y con un quórum 
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de 28 representantes, comenzó a recriminar al Ejecutivo -Mariscal José 
de la Riva Agüero, en ejercicio del poder- sobre una serie de error2s 
militares. Finalmente acordó trasladarse a Trujillo para continuar sesio
nando lejos de la amenaza •:spañola. Domingo Orué y Mirones, marino y 
gran patriota, ofreció un buque para transportar a los diputados al norte . 

Con un ejército casi desbaratado, un Poder Ejecutivo débil y sin 
mayor auto ridad, y un Congreso incompleto, las posibilidades de éxito eran 
prácticamente nulas. Por ello Sucre asumió el mando d; las fuerzas que 
guarnecían al Real F•: lipe, otorgándole aquel Congreso el supremo mando 
militar y desposeyendo del mismo a Riva Agüero . A ést>: se le dio pasaje 
para Trujillo, con el fin de trasladar el gobierno a dicha ciudad y que ejer
ciera su acción con plena libertad. 

Necesitando Sucre manteners•: informado sobre los movimientos pa
triotas en Lima, tuvo que ver la manera de emplear un correo que pasara 
des:Jpercibido y rompiese -con su insospechable •= inocente apariencia-, 
el cerco de vigilancia española que era cada vez más difícil de burlar. 
Para ello se pensó en Olaya . 

La distancia de aproximadatmentl: 15 kilómetros existente entre 
Lima y Chorrillos, sólo se hacía por esos tiempos a lomo de mula, caballo 
o calesa. ~--ladie pasaba sin ser severamente registrado. Un pescador sin 
embargo, hombre de mar modesto que iba a V'2nder a la capital el pro
ducto de su trab:Jjo cotidiano, era la persona menos a propósito para des
pertar sospechas. Muchos de estos viajes hizo Olaya, para recabar los 
mensajes cifrados que los patriotas de Lima d2seaban enviar al Callao . 
En otras cportunidades salió de pesca y navegó desde Chorrillos hasta nues
tro primer puerto, llevando escondidas entre la masa escamosa y la urdim
bre de sus n2des de transportar pescados, los documentos que había de 
entregar a los chalacos. Dn. Andrés Riquero, alto empleado de la Conta
duría de Valores, era el encargado de distribuir cartas y auxilios para los 
guerrilleros patriotas en el Callao; su sobrina, Dña. Juana de Dios Manri
que, •2sposc de Dn. Clemente Luna, marino y propietario de varios bar
cos, era el enlace limeño, mejor dicho centralizaba la distribución de la 
correspondencia dirigida por Riquero o Sucre, a Dn . Narciso de la Colina, 
hacendado de Casa Blanca, en la quebrada de Cerro Azul. 

Dña. Juana Manriqu.2 de Luna, era una mujer joven y valiente 
-com.J que contaba sólo 22 años-, entregada por completo a la causa 
patriótica. 

Tradic iones familiares -escuchadas por quien estas líneas escribe 
o parientes de dicha dama-, aseguran que a raíz del apresamiento d: 
Olaya, y al ser registrada su casa por los esbirros de Rodil en busca de prue-
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bas acusator ias, ella tenía un paquete de cartas qL.:·= aún no había pod ido 
ser entregado. Al ser sorprendida por el brusco allanamiento de la casa, 
y mientras efectuaba la limpieza del hogar, no le quedó otra cosa que 
pesar el plumero que en la mano llevaba sobre las c:Jrtas, ccultando así, 
muy a la ligera, cosa tan importante en la que le iba la vida o la muerte . 

Los ·=spañoles no dejaron mueble sin registrar, ¡pero olvidaron le
va ntar el plumero! 

Más volvamos lector a José Silverio Olaya Balandra y a su difícil 
encargo de actuar como correo patriota . 

Pore:ce que tent:Jdos por algún ofrecimiento de dinero, prebendas 
o tal vez por envidia, dos espías realistas, el mulato José Mirones, en Li
ma, y el pescador Leocad io Laynes, vecino de los Olaya en Char rillos, vi
gilaban constantem~nte a José Silverio. Cierto día en que el patriota había 
partido hac ia Lima y llevado correspondencia procedente del Callao, segu
ros ambos de que portaba cartas comprometedoras le denunciaron, veri 
ficándose su captura a las cinco de lo tord=, en la capital, por tropas al 
mondo del secretorio de Rodil, Dn. Manuel Llanos, quien hizo que condu
jeron al preso o un calabozo del Palacio. 

A partir de ese momento comenzó el calvario de José Oloyo. Al 
principio fue tol•=rable y hasta de naturaleza insospechado: vino y muje
res, quizo usar el taimado Rodil, para lograr que el modesto pescador 
soliera de su mutismo. Careos en el citado palacio, con Dn . Juan de 
Dios Monrique de Lora, el Conde de lo Vega del R·=n, Dña . Antonia Zumae
to de Riquero, Dn. Narciso de lo Colino, Dn. Andrés Riquero y su hermano 
Luis, Capellán del Virrey, también se pusieron en práctico sin resultados . 
Inmutable -=1 patriota, seguro de que si él no confesaba no podrían identifi
car o dichas personas -puesto que al ser capturado, arrojó el paquete prin
cipal de correspondencia o lo acequia que corría por lo calle de San Mar
celo--, sabía que sólo habían hallado, dentro de uno cojo de dulces que lle
vaba en su red, unas pocos cartas en clave sin dirección ni firma y una es
carapela bicolor ó= lo patrio. Inmutable, repito, miraba a quienes le ponían 
al frente sin vacilar; sin que un sólo músculo de su faz delatara que les co
nocía de cerco; sin que ni el más involuntario parpadeo traicionara su ros
tro de esfinge, haciendo peligrar las vidas y haciendas de qui•=nes en él 
habían depositado su confianza. 

Rodil tuvo que cambiar de tácticos: hízole prometer al grado de Ofi
cial en el ejército, ofreciéndosele o lo 'v1=z dinero. Oloyo, estoico y leal, man
tuvo su línea de conducta. 

Como ya has podido apreciar, lector amigo, aquel brigadier espa
ñol era hombre de escasa sensibilidad y capaz de llegar a extremos ini-
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moginobles. Viendo fallidos sus esperanzas ante lo resolución de Olaya, 
no titubeó en recurrir al tormento para conseguir sus objetivos. Cru•=les en 
demasía fueron los procedimientos empleados con el valiente patriota : des
de arrancarle los uñas y otenazorle los pulgar=s desollados, presionándolos 
con el cierre de un fusil, hasta el apaleo y azote salvaje de sus espaldas 
sangrantes, hecho con el mayor ensañamiento. 

El leal p=scodor soportó aquel martirio sin pronunciar palabro, re
signado o sufrir y o morir por su patrio. 

Más allá llegó Rodil ... , o algo monstruoso: calculando que qu1zos 
lo aflicción maternal pudiera conmover al mártir y hacerle confesor, hizo 
que le condujeron ante Dño. Melchoro Balandro, poro que ello, objetivo
mente, puclies·= contemplar los ferocidades de que había sido objeto el hijo 
de sus entrañas; poro que sus lágrimas -ablandando aquel corazón va
liente que no quería verlo sufrir-, hicieron el milagro de sacarle de su 
mutismo. 

Los ojos de lo madre suplicaron piedad en m =dio de intensos so
llozos . Lo'i del hijo respondieron con un chispazo de ternura . Triste pero 
decidido se adelantó hacia la anciano, y estrechándola en sus brazos, le 
dijo: 

--Sepulte, madre, mi codá-..=r -si se lo entregan-, al lodo de mi 
podre, en el cementerio cercano o esto parroquia y o nuestro hogar. 

Y cuando los esbirros de Rodil, viendo su propósito firme de no 
pronunciar palabras delatoras, tornaron o separarlo de Dño. M·=lchoro, pa
ra llevárselo, el mártir volvió la cara hacia aquella pobre mujer para decirle 

-¡Adiós, madre mía! 

Después de aquello entrevisto, su vía crucis continuó. Si bien Rodi 1 
con su protervo acción no pronunció frase alguno, •=1 hecho aquél colocó 
a Dño. Melchora en la situación de uno madre estoico y sacrificado; o José 
Silverio Oloyo, en un sitial histórico rayano en lo sublime, porque al des
pedirse de eso manero de quien 1·= había dado el ser, fue ese modesto pes
cador que iba seguro hacia lo muerte, el autor de uno frase no dicha, 
más semejante al pensamiento exp11esodo por Jesucristo en lo cumbre del 
Gólgota : 

"Mujer: ¡he aquí o tu hijo!". 

Porque ese hijo, con su comportamiento heroico, con su valentía y 
lealtad sin límites, al dejar o su madre voluntariamente y marchar o encon
trarse con el plomo asesino, estaba venciendo o Rodil, triunfando sobre el 
dolor y despreciando la muerte, demostrando con ello, a quienes presencio-



CRONICAS DE AYER 307 

ron la escena, la clase de hombre que era, capaz de sacrificar todo por la 
patria· su vida, su bienestar y hasta la pena inmensa que invadía a su ma
dre. La historia eh su martirio debió escribirse en aquel momento, sin que 
pasara el tiempo, para decirle a Melchora Balandra que hijo tan heroico 
había dado a la patria . Tras de sufrir m::~yores y tremendas torturas adicio
nales que me resisto a citar, el mártir desmayóse muchas veo;s a causa de 
la crueldad del tormento. Días después fue puesto en capilla, y estando en 
ella, escuchó su sentencia d; muerte . 

El 29 de junio de 1823, dentro del perímetro de la plaza de armas 
de Lima -en el lugar conocido hogaño como Pasaje Olaya, uno descarga 
cerrado de fusilería retumbó trágicam;nte en todos los rincones de la ciu
dad: José Silverio Olaya Balandra había muerto. Eran las once de la ma
ñana. 

Dejó este mundo sacrificándose voluntariamente por la patria que 
tanto amaba, habiendo abofeteado poco antes al esbirro qu; se le acercó 
para preguntarle su última voluntad. Arrancándole de las manos la esca
rapela bicolor que le arrebataron al detenerle -y que dicho hombre t·~nía 
en su poder-, fue rotundo en expresarla, y sin hablar, pero cogiendo ese 
·=mblema sagrado y descargando su furor sobre aquel rostro, fue su muda 
respuesta el símbolo encarnado de las frases que no pudo pronunciar: 

"Dios castigue a mis asesinos!, ¡Viva el Perú'". 

Relata Dn. Luis Antonio Eguiguren, el acucioso biógrafo de Ola
ya, que una vez muerto éste se le mandó degollar. Por órdenes de Rodil 
el cadáVI;r decapitado y la cabeza sangrante fueron remitidos hasta San 
Pedro de los Chorrillos, a lomo de mula y en un catre de lona de esos quz 
llaman "de tijera", para ser entregado a Dña. Melchora ... Era como 
decirle: 

Mujer ¡Hé aquí a tu hijo! 

lnd;scriptible fueron los momentos que vivió aquella madre, en
tre sollozos y lágrimas incontenibles, mientras los familiares colocaban 
al cuerpo envuelto en una blanca sábana, entre dos cirios funerarios y con 
la escarapela patria en la mano. 

Después, y como hicieron con su padre, le vistieron con el hábito 
de San Francisco, para proceder a inhumarlo. Al parecer y sin que este 
dato esté confirmado, los restos de Olaya debieron ser ent•; rrados en el 
pequeñ:) camposanto que por ese entonces había, a espaldas de b Iglesia 
matriz de Chorrillos. 
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El 3 de septiembl'l:! de 1823, y mediante un Decreto Supremo, la 
nación, cumpliendo un deber de gratitud otorgó una pensión de 20 pesos 
a la familia Olaya, equivalentes al haber de un subteniente de infantería 
d;l ejército. En 1847, se fijaron las normas para su pago, limitándose a 
50 años de duración. El 11 de noviembre de 1858, la asignación fue ele
lada a 40 pesos . 

Y aqu;, lector amigo, entre tintes de tragedia y deseos de enalteo:r 
la memoria de aquel mártir de la lealtad que fuera Olaya, termina el 
r:lato de este episodio protagonizado por un modesto hombre de mar que 
vivió, sufrió y murió por el Perú, dejando a la posteridad la lección más 
grande de patriotismo que darse pueda. 

Porque José Silverio Olaya Balandra quiso a su t ierra como nin
guno: hasta la muerte. 

Porque, cuando salía a pescar para ganar el sustento de los suyos, 
muchas veces pensó en un Perú libre, al tender su "red de pejerreyes de 
la patria". 

Y porque, al •:nterrársele en Chorrillos en que vivió, se llevó a la 
tumba, entrelazada en las manos, la insignia gloriosa del bicolor nacional, 
que tanto amó durante los veintiocho años que duró su preclara existencia. 

LOS HUESPEDES DEL PIANO DE LA ZARINA 

Se ha dicho que los buques -al igual que las personas-, tienen 
un alma. Ni lo afirmo ni lo niego, porqu; estoy medi o convencido de que 
sí y medio de que nó . En los casos del "Lennuck" y del "Wampolla" alg::J 
había de cierto. Convertidos en los B.A. P. "Almirante Guise" y "Almi
rante Villar" y comprados apresuradamente en Estonia cuando nuestro 
conflicto de límitl:s con Colombia, en 1932, habían sido originalmente bar
cos rusos. 

Se contaba que en la Cámara de Oficiales del primero -cuando 
todavía pertenecía a la Armada del Zar-, habían asesinado durante la 
revoluciór. bolchevique a toda su plana mayor, vengándose de manera 
especial de lo Zarina, quien, por razones que ignoro, no podía ocultar su 
predilección por el buque ya mencionado. 

Y e::sto debió ser cierto desde que en dicho compartimiento existía 
un hermoso piano color caoba, con el escudo imperial grabado en su cojo, 
delicadbmo trabajo de esmalte polícromo encargado por la Zarina a al-
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gún experimentado ebanista: un regalo de la em¡:nratríz, para solaz de 
sus amigos . 

Transcurría el año de 1941 y quien estas líneas escribe se hallaba 
prestando servicios a bordo del B.A.P. "Almirante Guise", como oficial 
r~cientemente egresado de la Escuela Naval. Lenguas se hacícn por en
tcnces los entendidos en cosas de ultratumba, fantasmas y patatines del 
más allá, !Sobre gemidos lúgubres que se escuchaban en la Cámara pas:Jda 
la hora del aquelarre, acompañados de arrastrar de cadenas y ~·:guidos 

de soponcios de los centinelas supersticiosos o mal avenidos con los difun
tcs. Sobre un punto en el que todos andaban de acuerdo : el piano de la 
Zarinu se oía al mismo tiempo, tañ ido por una mano invisible que ensayaba 
tétricas melopeas. 

Por esa época se encontraba nuestro buque en el golfo de Jambelí y 
frente a las costas ecuatorianas, debido a que habíamos tenido nueva
mente una discr;pancia con nuestros limítrofes vecinos del Guayas. A raíz 
de una situación tensísima, creada por el hostigamiento sistemático contra 
las campesinos peruanos de la frontera, tropas del ejérc ito de aquél país se 
atrevieron a irrumpir dentro del m••;stro, siendo rechazadas con fuertes ba
jes. Esto trajo consigo diferentes acciones bélicas, movimientos de buques 
y sold:Jdos, balazos, bombardeos y que sé yo cuantas cosas más, poniendo 
a ambas naciones en algo parecido a un estado de guerra sin d;clarar. 

Con la misión de impedir el tráfico marítimo del contrario, el B.A. P. 
" Almirante Guise" patrullaba el m:Jr frente a sus costas. En consecuencia 
--al ponuse el sol en el horizonte-, se ordenaba y ejecutaba a bordo un 
obscurecimiento general, para prevenir ataques nocturnos de sorpresa . 

Los fantasmas que se aseguraba habían E-n el l::uque debieron pirrar
s; de alegría , desde que la lobreguez aquella les venía como mandada hacer 
p:Jra ejecutar sus gorgoritos nocturnos, continuar con sus afanes pianísticos 
y pasearse con la testa debajo del brazo, tal como se dice quz estilan hacer 
los muertos pcr decapitación cuando del más allá vienen para asust:Jr a los 
del más acá. 

Noche tras noche -según se comentaba-, arreciaron los alaridos y 
el famoso piano de la Zarina recorrió toda la escala musical amagando fú
nebres tocatas . 

En una de ellas -yo, quien no daba mucho crédito a los comenta
rios- me encontraba de guardia y sólo, muy cerca del pasadizo que daba 
o la Cámara de Oficiales, cuando ¡horror- pude escuchar nítidamente que 
el referido piano comenzaba a tocar y a tocar desconcertantes notas que a 
mí, en ese tropical instante nocturno, se me antojaron una sinfonía macabra 
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ejecutada por seres acostumbrados a vertirse por la cabeza con vaporosos 
mortajas, esto es decir de plano fantasmas . 

Sin embargo, haciendo como si conmigo no fuera la cosa y sacando 
arrestos de donde no los ten ía, desenfundé la pistola -con la ingenuidad 
de quien cree que las balas pueden aterrorizar a los d ifuntos-, y encen
d iendo una linterna de mano penetré en el pasadizo . 

A! tra nsponer el dintel de la Cámara de Oficia h s me pareció que 
el piano se detenía por un instante . Toda ella estaba con las luces apa
gadas . El ha z que de mi mano salía la atravesó tímidamente y d io sobre 
el instrumento : ¿de l ejecutante?, ¡ni rastros! De pronto las notas comen
zaron o oirse nuevamente, graves y agudas, en melopea des igual y m'Jca
bra como para poner los pelos de punta al más valiente . 

Ya había ido muy lej os para detenerme; debo confesar, no 'Jbs
t 'J nte, que no las tenía todas conmigo. Empezé a rac iocina r . Pensé que la 
cubierta protectora de las teclas se hallaba rebat ida : de consiguiente el 
fantasma debía ser tan delgaducho como una hoja de pape l p::! r:J podo r 
haberse colado al interior . Luego, y fuera como fuese , e l incorpóreo tenía 
que estor haciendo sus firuletes dentro de la caja sonora . 

Ni corto ni perezoso me acerque muy lentamente hasta el p iano, 
amartillé le. p istola y dejé la linterna encendida sobre un mueble cercano, 
de manerc; que amagase directamente el sitio al que conjuntamente apun
taba el arma . Al fin y al cabo lo luz debe ser más temible que las balas po
ro los fantasmas, desde que los etéreos se guarecen siempre en la obscu
ridad . 

En puntillas y procurando no hacer ruido, como quien se apresta 
a dar una bofetada que nadie espera, súbitamente abr í la tapa y miré al 
interior . 

Sucediéronse diversos sonidos incapaces de ser descritos, un revo
loteo de notas discordantes, tres o cuatro golpes sordos y luego, como a '
ma que se lleva el diablo un bulto saltó casi en mis narices y siseó chillan
do, poro luego correr velozmente e introducirse con desesperación en lo 
despensa . 

Ya habrás imaginado lect'Jr de qué se trataba : el fantasma de mi 
historia era una roto . Un espécimen gigantesco y muy bien alimentado, 
de esos que en veces proliferan en los buques y que sirven para que los tri
pulantes -al cazarlos y presentárselos al Oficial de Guardia-, consigan 
que se les exonere de cumplir algunos turnos de arresto. 

Desde entonces, paro mí, el mito de aquél piano de lo Zarin'J tuvo 
su explicación : los fantasmas del "Almirante Guise" se volatilizaron, pero 
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tos ratas --que por ese entonces pululaban a bordo- permitieron a algunos 
avispados hace r su agosto fácil e ingeniosamente, tal como podrás apreciar 
lector en lo que sigue del relato que hoy te traigo . 

Juan Revoredo Balbuena, 
Armada, desempeñándose en el 
mento de Ingeniería . 

era en 1941 Teniente Primero de nuestra 
mismo buque como Oficial del Departa·· 

De regular estatura, tez pálida, ojos pequeños y cejas uniformemen
te rasgadas, al reírse cuando de algo gracioso se trataba estiraba incons
cientemente la piel de su frente y disminuía la apariencia almendrada de 
los globos oculares, llegando a horizontal izarlos en el gesto . Por ello sus 
comp'Jñeros le apodaban "Chino" . 

Bastante nervioso en sus reacciones, era poco amigo de formulismos 
y atildamientos que para él carecían de objeto . En más de una ocasión, 
al subir por la escotilla de la sala de calderas hacia cubierta, Revoredo apa
recía con el rostro sudoroso y tiznado, la ropa manchada de aceite y la 
gorra rev irada, s in quo:! se le ocurriese componer su pos ic ión porque aquello 
te importaba un ardite . 

Su andar era de balanceo y su movimiento de brazos, descuidado . 
Al caminar le>s giraba hacia afuera al igual que las piernas, imprim iéndole 
ccn ello un contoneo originalísimo al cuerpo y haciéndole inconfundible aún 
a tres cuadras de distancia . 

Hombre de escasas palal:::ras, disciplinado, cumplidor y muy efi
ciente, cuando se dedicaba a algún trabajo lo hacía con tesón y voluntad 
envidiables. Dígalo si nó la excelente labor que realizara al reparar el 
"Monserrate", buque mercante alemán incautado por nuestro gobierno 
durante la 11 Guerra Mundial, el mismo que había sido incendiado por su 
dotación y reducido prácticamente a escombros . Revoredo lo habilitó por 
completo, consiguiendo incorporarlo como transporte de la Armada Perua
na con el nuevo nombre de B . A . P . "Callao". 

Tan brillante Oficial tuvo un fin por demás injusto : durante el mo
tín apristc del 3 de octubre de 1948 y ostentando el grado de Capitán de 
Corbeta, ha!lábase nuestro protagonista como Jefe de Servicio del crucero 
" Coronel Bolognesi" cuando se inició la revuelta . Aproximadamente a las 
O 130 hrs. de la madrugada y mientras descansaba en su camarote, fue 
despertado súbitamente ante el falso aviso de un incendio producido en el 
castillo. A medio vestir se dirigió apresuradamente hacia la proa del bu
que, siendo emboscado en la obscuridad y muerto de varios l:::alazos por la 
espalda . 
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Pc..stt:normente y por haber fallecido en el cumplimiento de su de
ber, fue c;scendido póstumamente al rango de Capitán de Fragata de la 
Arm:~da Nacional. 

Dejemos lector este triste episodio, citado tan suscintamente para 
completar un esbozo de su personalidad, para trasladarnos nuevamente al 
tema del presente relato. 

Conocido el origen de "los fantasmas" que hacían de las suyas en 
el B.A. P. "Almirante Guise", su comando renovó con ahinco las disposi
ciones existentes para exterminar a los roedores a bordo . Pronto -Y co
mo no se podía fumigarlo por estar en plena campaña-, las trampas co
menzaron a funcionar y las ratas a caer . Gran parte de los tripulantes 
arrestados iniciaron diversas batidas por las sentinas del buque, con la es
peranza de poder hacerse borrar turnos de castigo, mediante la presentación 
de sus presas al Oficial de Guardia . 

Entre ellos se encontraba el Cabo Carrillo, moreno tripulante quien 
por ser de la dotación del Departamento de Ingeniería conocía muy de 
cerca al entonces Teniente Revoredo, sabiendo por descontado todo lo re
ferente a la repulsión que le producían las ratas. 

En efecto, el Oficial aquél no soportaba durante mucho tiempo la 
V1s1on de uno de esos roedores masacrado por el cepo inexorable de la 
trampa . De inmediato hacía que lo arrojaran al mar, para librarse del san
griento espectáculo y evitar que se le erizase la epidermis o le sobrevinieran 
náuseas. Hay naturalezas así . 

Carrillo, tripulante costeño y de picardía nada común, por lo ge
neral esperaba la facción de Revoredo para presentarle el trofeo ratonil y 
hacerse borrar el correspondiente castigo . Algunos decían que se aprove
chaba de la simpatía que podría tenerle su Oficial. Otros, de que gozaba 
observando su disticoso actitud. La explicación sensata era en verdad con
ciliatoria, con su aderezo de inventiva, picardía y explotación psicológica, 
tal como apreciarás lector en las líneas que siguen. Montemos para ello el 
escenario, calor tropical, Revoredo de guardia, alboroto en la toldilla y 
reacción del Oficial ante aquel inusitado desorden: 

-¿Qué pasa ahí? 

-El Cobo Carrillo ha cazado una rata, mi Teniente ... ¡la lleva para 
presentársela! 

Hecho el preámbulo, casi de la misma popa surgía el susodicho 
con cara de triunfo y llevando suspendida por la cola una rata impregnada 
de grasa y petróleo. 
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-La "agarré" en la sentina, señor, ¡le rompí la cabeza de un palazo! 

-¡Arrójela por la borda! 

-Mire mi Teniente, decía el Cabo Carrillo a medida se aproximaba 
hacia el Oficial, ¡todavía "colea"! 

-j Al mar, he dicho! - Maestro de Armas : ; que le borren dos turnos 
de arresto~ 

El animal aquel fue lanzado al agua . Meses más tarde - y cu:m
do ya no cabía enfadarse-, se descubrió escondida en el interior del bu
que y cercana a determinada lumbrera, una curiosísima rata : estaba con
feccionada con hilaza, sus proporciones y forma habían sido muy bien lo
gradas, habiéndosele engrasado ex-profeso para disimular cualquier pe
queño defecto de "construcción" . 

Y tenía un cordel pendiendo de la boca, ad-hoc para hacerla salir 
de ~u " mmersión" y recuperarla a través de la lumbrera, con el fin de 
volverla a usar nuevamente para borrar arrestos, si la ocasión se presen
taba con simi !ores características . 



La Guerra en el Mar 
Par : JAVIER BUENA:&O MURO 

XV 

LA INVASION DE N•ORüEGA 

La Segunda Guerra Mundial a· 
penas tenía ocho meses cuando los 
alemanes invadieron y ocuparon No

ruega, sorprendiendo a sus únicos e
nemigos de entonces, los británicos y 

franceses, con una operación brillan
temente llevada a cabo, con gran au
dacia, y que tuvo pleno éxito a pesar 

de la enorme superioridad naval de 
sus contrarios. No debe sorprender 
esta acción de guerra contra un país 
neutral pues la historia ha demostra

do que cuando las grandes potencias 
está,n en guerra los derechos de los pe
queños países neutrales no se han res

petado si las exigencias de la guerra 
así lo requerían. En el caso de No

ruega, los ingleses tenían planeada 
la misma invasión y ocupación de ese 

país pero los alemanes le ganaron la 
delantera en su ejecución. Lo que 
determinó la ocupación de Noruega 

por ambos beligerantes fue su posi
ción geográfica en el tráfico de mi

neral de hierro sueco. 

Para Alemania el suministro de 

este mineral era de vital importancia 
para su esfuerzo bélico pues sin él po
rol izarían todas sus industrias. Este 
mineral de hierro se llevaba a Alema

nia por dos vías, desde los puertos 

suecos en el mar Báltico y desde el 

puerto noruego de Narvik en el Atlán
tico. Sin embargo, la vía del Báltico 

no se podía usar todo el año pues en 
invierno este mar se congelaba impo
sibilitando el tráfico marítimo . En 

cambio, la vía de Narvik estaba abier
ta todo el año y por consiguiente era 
la más importante. Esto bien lo sa
bían los ingleses y la interrupción de 
este tráfico hubiera sido sinónimo 
con ganar la guerra. Además, al o

cu r-ar Noruega los ingleses podían e
jercer desde allí la suficiente presión 

sobre los suecos para interrumpir el 
suministro del mineral por los puer
tos del Báltico a pesar de dominar es
te mar los a le manes. 

Desde que comenzó la guerra, 
en Setiembre de 1939, el asegurar es

te tráfico del mineral de hierro sueco 
era una de las más grandes preocupa

ciones del Alto Mando Alemán y es
pecialmente de la marina de guerra 
sobre quien caía esta responsabili
dad. En Octubre de ese año por pri
mera vez el Almirante Raeder, Jefe 
Supremo de la Armada Alemana, e
levó a Hitler un informe sobre No
ruega y los peligros para Alemania si 
ese país caía en manos de los ingle-
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gloterra y Francia, en el mor estaba 
en gran inferioridad contra lo poten
cia marítima de esos dos países. Por 
este motivo el plan Alemán poro te
ne r éxito dependía exclusivamente de 
la sorpresa y. audacia para lograr u
' .o superioridad noval momentáneo , 
sobre uno zona limitada, y durante el 
tiempo necesario para el traslado de 
sus ejércitos. La operación tenía que 
ser o!lfibio por no haber fronteros te
rrestres entre los dos países y tenía 
que ser llevado o cabo contra uno po
tencialidad naval enormemente supe
rior, lo que significaba que estaría ex
puesto o grandes peligros y sería uno 
empresa de gran riesgo. 

El plan de ataque era complejo 

ses, pero pasaron algunos meses an
tes de contemplar una ocupación de 
ese país, pues era de interés para A
lemania mantener a ese país neutral. 
Sin embargo, conforme pasaba el 
tiempo, el Servicio de Inteligencia A
lemán descubría ciertos movimientos 
que indicaban una inminente acción 
británica contra Noruego. Lo viola
ción de lo neutralidad noruego por 
les ingleses el 16 de Febrero de 1940, 
al atacar el destroyer "Cossock" al 
buque tanque alemán "Aitmork", en 
el Fjord Joessing, liberando o más de 
300 prisioneros aliados procedentes 
de los buques mercantes hundidos en 
el Atlántic;:o pQr los corsarios alema
nes, fue uno de los incidentes que de
terminó lo decisión del Alto Mando 

y tenia que cumplirse con un itinero
Aiemán de ocupar ese país. Otro fue 
el aviso oficial británico de haber co- río de gran precisión · Lo largo costo 

locada minas en aguas noruegas en 
tres lugares distintos, en Bud, Stodt
landet y Yest Fjord para evitar su uso 
o buques que llevaban lo que ellos ha
bían calificado como contrabando de 
guerra o Alemania. Se dieron cuenta 
que Inglaterra violaría su neutralidad 
cuantos veces lo creyeron convenien
te hacerlo y que los noruegos no te
nían lo fuerza necesario poro hacer
se respetar o si lo ~ tenían no lo uso-
rían. 

De inmediato el Alto Mondo A
lemán puso en preparación el plan 
¡;oro lo invasión y ocupación de No
ruego llamado "Weseruebung". Si 
bien en eso época de lo guerra Ale
mania ero todo poderoso en tierra, no 
había aún atacado o Rusia, y disponía 
de todos sus ejércitos para dirigirlos 
contra sus únicos dos enemigos In-

noruega obligaba o efectuar ocho de-
S8mborcos distintos que eran en los 
localidades de Oslo, Arendol, Chris
tionsond, Egersund, Stovonger, Ser
gen, Trondheim y Norvik. Como lo 
sorpresa ero la base del éxito del plan 
"Weseruebung" todos los desembar
cos tenían que llevarse o cabo al mi s
mo tiempo pues de lo contrario se da
río la voz de alarmo y podían froco 
~ar los que se intentaran posado la 
hora fijada paro ellos . Y todo esto te
nía que hacerse en localidades situa
dos algunos cientos de millos unas de 
otros y atravesando aguas llenos de 
peligros. 

El día 9 de Abril de 1940 fue el 
designado para efectuar los desem
barcos en Noruego . Desde luego, los 
buques de guerra y transportes poro 
los lugares más lejanos como Norvik 
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Y Trondheim habían salido anterior
mente para sincronizar los desembar
cos en los lugares más cercanos. El 
General von Fal'kenhorst estaba a car
go de la expedición y ejercitaría su 
mando una vez desembarcadas las 
tropas. Mientras estuvieran navegan
do por mar a su destino y durante los 
desembarcos estarían bajo el mando 
naval del Almirante Marschall. Para 
llevar a cabo esta operación los ale
manes movilizaron todas sus fuerzas 
navales distribuídas en grupos de di
versa consistencia según la importan
cia de los lugares en que iban a efec
tuarse los desembarcos. Sin embar
go, estas fuerzas eran muy modestas 
pues los buques má.s potentes de que 
disponían en esta fecha eran los cru
ceros de batalla "Scharnhorst" y 
"Gneisenau"

1 
el acorazado de bolsillo 

"L t " 1 d ue zow os cruceros pesa os "Hip-
" "BI h " 1 per y 'uec er , os cruceros lige-

ros "Koln", "Koenigsberg" y "Karls
ruhe", más 14 destroyers y otras uni
dades menores. No era desde luego 
una fuerza que podía medirse con la 
que disponían los anglo-franceses. 
También destacaron fuertes contin
gentes de aviación para cooperar con 
la marina y las tropas de desembar
co y utilizando tropas paracaídistas 
para la captura de varios aeropuer
tos. De abril a mediados de Junio en 
que duró la campaña de Noruega los 
alemanes utilizaron, aparte de los de 
guerra, 270 buques mercantes y 1 00 
trawlers (pesqueros) con un total de 
1,200. 000 toneladas y transportaron 
108,000 soldados, 16,000 caballos, 
20,000 vehículos y 110,000 tonela
das de abastecimientos y equipos mi-

litares y solamente perdieron 2 400 
hombres y 2 ( buques con 1 12,00Ó to
neladas. 

La movilización de estas fuerzas 
no iba a pasar desapercibida por los 
ingleses y su reacción era de esperar
se. Hubo violentas luchas en el mar 
y en tierra entre ambo> bandos y· 

también con los noruegos en algunas 
zonas de los desembarcos. Por los do
cumentos oficiales capturados en Pa
rís al caer esa ciudad en manos de 
los alemanes y también por las Me
morias publicadas por Churchill se ha 
podido conocer que los anglo-france
ses tenían ya listo su plan de minar 
extensamente las aguas noruegas y o
cupar partes estratégicas de ese país 
a partir del día 8 de Abril, un día an
tes de los desembarcos alemanes. Ya 
tenían sus tropas a bordo de los trans
portes cuando recibieron las noticias 
del movimiento de grandes fuerzas a
lemanas hacia el Norte y tuvieron que 
desembarcadas y cambiar totalmente 
sus planes de ocupación de un terri
torio por otros de interrumpir los del 
enemigo que les había ganado la de
lantera pero que a la vez ellos no co
nocían en detalle. Es por ésto que la 
reacción británica, con muy poca a
yuda francesa, fue desorganizada, 
con pobre estrategia y con sólo unos 
pocos éxitos tácticos aislados que no 
llegaron a estorbar mayormente a los 
alemanes que tuvieron pleno éxito y 
lograron todos sus objetivos. 

Falta de espacio no permite des
cribir en detalle todos los encuentros 
navales entre buques alemanes e in
gleses pero haré mención de los más 
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importantes. U'no de éstos fue el en
cuentro entre los buques alemanes 
"Scharnhorst" y "Gneisenau", con u
na fuerza británica que consistía del 
portaviones "Giorious" de 22,500 to
neladas, el crucero auxiliar "Orama" 
de 19,840 toneladas, el buque tanque 
"Oil Pioneer" de 5,666 toneladas y 
dos destroyers. Este encuentro tuvo 
lugar el 8 de Junio al finalizar los 
esfuerzos británicos por desalojar a 
los alemanes de Noruega. Fue un en
cuentro poco usual pues el portavio
nes y todos los demás buques ingle
ses fueron hundidos por los dos bu
ques alemanes. El "Giorious" fue a
vistado a una distancia de 26,000 
metros y sólo debido a la excelente 
puntería alemana que dio en el blan
co desde los primeros disparos fue 
que se perdió este buque. No tuvo 
oportunidad ni tiempo de lanzar sus 
aviones antes de ser destruído por los 
certeros proyectiles alemanes, caso 
que no se volvió a repetir sino hasta 
la batalla del Golfo de Leyte en 1944 
entre japoneses y americanos. Los de
más buques ingleses no pudieron ha
cer nada contra los poderosos buques 
alemanes salvo uno de los destroyers 
que acertó un torpedo en el "Scharn
horst". Este daño en sí no era serio 
pero los dos buques optaron por reti
rarse a sus bases en Alemania . 
Sin embargo, este torpedo salvó a un 
convoy aliado, con 14,000 hombres a 
bordo, que estaba sin escolta y que se 
retiraba de Noruega hacia Inglate
rra. Estaba a sólo 100 millas de dis
tancia y en la ruta que hubieran se
guido el "Scharnhorst" y "Gneise-

nau" si no se hubieran retirado por 
el daño sufrido por el primero . 

Para el puerto de Narvik los ale
manes habían_ destinado una fuerza 
1 O destroyers y 2,Q00 hombres para 
ocuparlo. Cerca de su objetivo fue
ron interceptados, el 9 de Abril, por 
los guardacostas noruegos "Eidsvold" 
y "Norge". Ambos fueron hundidos 
por torpedos . El desembarco y ocu
pación de Narvik tuvo lugar sin opo
sición pero al día siguiente los des
troyers alemanes fueron tomados por 
sorpresa por un grupo británico de 
cinco de igual clase. Los destroyers 
alemanes estaban tomando petróleo 
cuando a las 5 :30 a .m. los atacaron 
los ingleses y en breve pero audaz 
combate hundieron a tres destroyers 
alemanes. Estos a la vez reacciona
ron y hundieron a dos británicos. En 
el combate murieron los comandan
tes de ambas fuerzas novales pero 
aún no había terminado la lucha en
tre las unidades navales. Los ingle
ses decididos en acabar con la fuerza 
alemana volvieron otra vez al ataque 
el día 13 pero esta vez con una fuer
za vastamente superior. La formaba 
el acorazado "Warspite" y nueve des
troyers y acabaron con los siete res
tantes destroyers alemanes. Los so
brevivientes de estos destroyers, unos 
2,1 00 hombres, se volvieron infantes 
y se agruparon para luchar al lado de 
los soldados del General Dietl al man
do de las tropos alpinas desembarco
das en ese puerto pocos días antes . 

Pero la lucho en Narvik no ha
bía terminado. La ocupación y defen
sa de este puerto con su ferrocarril 
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que iba hasta las minas del mineral 
de hierro en Suecia era vital para lo5 
alemanes mantenerlo en sus manos y 
la causa principal de toda la lucha 
entre ambos bandos por Noruega. En 
consecuencia, los anglo-franceses hi
cieron uno de sus más grandes esfuer · 
zos de esta campaña en la zona de 
Narvik. Desembarcaron una fuerza de 
20,000 hombres en Harstad, lugar 
cercano a su objetivo, y con esta su
perioridad numérica capturaron el 
puerto el día 28 de Mayo. Sin em
bargo, el General Dietl no había sido 
derrotado en combate sino que en vis
ta de la fuerza tan superior que te
nía en contra, se retiró a las monta
ñas cercanas de donde hostigaba a 
los anglo-franceses. La ocupación de 
Narvik por los aliados no duró muchos 
días pues la evacuaron el 8 de Junio 
dada la situación que se estaba desa
rrollando en Francia al desatar allí 
los alemanes su famosa blitz-krieg 
que acabó con ese país como bel ige
rante . Con este retiro también cesó 
toda resistencia en las demás zonas 
de Noruega quedando en manos ale
manas para el resto de la guerra. 

La reacción noruega a los de
sembarcos alemanes fue variada. En 
algunos lugares hubo recio combate 
entre los buques y las baterías de cos
ta pero a pesar de algunas pérdidas 
los alemanes ocuparon todos sus ob
jetivos . En Narvik no hubo resisten
cia alguna; en Trondheim apenas u
nos cuantos disparos de las baterías 
de costa; en Bergen hubo también un 
poco de resistencia de parte de las 
baterías averiando a dos buques ale-

manes; en Christiansand la p"rimera 
tentativa de desembarcar fue recha
zada por las baterías de tierra pero 
una segunda tentativa tuvo éxito; 
Arendal y Egersund fueron tomadas 
sin resistencia y lo mismo Stavanger 
por tropas transportadas por avión. 
El grupo que atacó Oslo, la capital de 
Noruega fue el que más pérdidas su
frió al encontrar uno decidida resis
tencia de las baterías que resguarda
ban la entrada al Fjord de Oslo. Pa
ra este grupo los alemanes habían 
destinado a uno de sus más poderosos 
buques, el crucero pesado "Biue
cher", gemelo de nuestro ya conoci
do "Prinz Eugen" al acorazado de 
bolsillo " Luetzow" y al crucero lige
ro " Emden". El "Biuecher" encabe
zaba la columna de buques y todo pa
recía indicar una entrada sin resis
tencia pero al llegar a una distancia 
de sólo 550 mts. , las baterías norue
!;;aS que tenían cañones de 12" y 6 " 
abrieron un mortífero fuego sobre el 
primer buque alemán. A esa distan
cia los disparos no podían fallar y 
pronto el "Biuecher" se incendió. A 
la vez recib ió dos torpedos de tubos 
montados en tierra y el gran crucero 
voló y se hundió con gran pérdida de 
vidas. El "Luetzow" que lo seguía 
también fue averiado y todos se reti
raron. Se cambió el plan de ataque, 
ya r.o se trataría de forzar el paso de 
las baterías y se desembarcó las tro
pas de asalto fuera de su zona de fue
go. Así y con la ayuda de la aviación 
estas baterías fueron dominadas y to
madas. La capital de Noruega fue 
entonces ocupada sin mayor resisten
cia. 
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Como se ha visto la lucha por 
Noruega entre alemanes y británicos, 
con cierta ayuda francesa, fue por el 
mineral de hierro sueco que se lleva
ba en su mayor parte por la vía de 
ese país a Alemania. Los alemanes 
lucharon para asegurarse este sumi
nistro y los aliados para cortárselo. 
Los alemanes salieron victoriosos de 
esta empresa por haber planeado un 
ataque a base de lo que sus contra
rios creían imposible y en que la sor
presa y audacia jugó un importante 
papel. Las pérdidas alemanas para 
su pequeña marina de guerra fueron 
fuertes , pues perdieron tres cruceros, 
diez destroyers, cuatro submarinos y 
once unidades menores . Los ingleses 
perdieron un portaviones, dos cruce
ros, ocho destroyers y otras unidades 
menores. Sin embargo, las ventajas 

logradas por los alemanes al ocupar 
este estratégico territorio más que so
brepasaron las pérdidas materiales de 
esta campaña. Se aseguraron el su
ministro del mineral de hierro para el 
resto de la guerra y obtuvieron exce
lentes bases para mejor atacar a sus 
enemigos . Por último la campaña de 
Ncruega tuvo como secuela la ocupa
ción de Dinamarca sin mayor lucha 
por los alemanes ya que este país o
cupaba una situación geográfica in
dispensable para el mejor éxito de 
las operaciones, especialmente en la 
parte sur de Noruega. También en 
esta forma Alemania se aseguró el 
dominio del Skagerrak y Kattegat, 
puertas de entrada al Mar Báltico cu
yas aguas dominaron hasta el final 
de la guerra. 

XVI 

EL ATAQUE A PEARL HARBOR 

Mucho se ha escrito sobre el a 
taque japonés a la base naval ameri
cana de Pearl Harbar que tuvo lugar 
el 7 de Diciembre de 1941 . Sin em
bargo, gran parte de esta 1 iteratura 
ha sido escrito bajo la pasión de !a 
guerra, tergiversando u ocultando los 
hechos para acomodarlos a fines po
líticos o de propaganda. Lo escrito 
bajo estas condiciones sólo podía ser
vir para ese fin pero nul'lca para la 
verdad histórica. Por consiguiente pa
ra poder mejor comprender lo que 
motivó el ataque japonés, conviene 

discernir lo que fue propaganda de 
é;:oca de guerra de los hechos tal co
mo se pueden ver ahora, 18 años des
pués de lo sucedido. Para este fin re
cordaremos un poco de historia . 

La China siempre fue para las 
grandes potencias occidentales un 
país de segundo orden pero a la vez 
un excelente mercado tanto para co
locar los productos de sus industrias 
como una fuente de materias primas. 
El caos poi ítico que siempre existió 
bajo las distintas dinastías que gober-
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naban a ese país fue aprovechado por 
dichas potencias para lograr una se
rie de concesiones que eran verdade
ramente humillantes, entre las mu
chas había la cesión de extensas zo
nas de territorio con goce de extrate
rritorialidad. Todas estas ventajas y 
privilegios los obtenían las grandes 
potencias con gran rivalidad entre sí , 
tratando cada una de obtener más 
que su vecino . Cuando el Japón e
mergió como gran potencia después 
de su guerra victoriosa contra Rusia 
en 1905, su actividad en el continen
te asiático se intensificó. Es demás 
decir que esta actuación del Japón y 
su surgimiento como gran potencia 
asiático nunca fue bien visto ni por 
Inglaterra ni Estados Unidos pues 
veían en ese país a un nuevo y fuer
te rival para sus intereses en esa par
te del mundo . La participación del 
Japón en la Primera Guerra Mundial 
de 1914 al lado de los Aliados le per
mitió consolidarse aún más como po
tencia asiótica pues le tocó como bo
tín la mayor parte de las concesiones 
alemanas en la China y las islas en 
el Pacífico que poseía ese país, que 
fue despojado de todas sus colonias 
por los victoriosos aliados. 

La era republ icono, que fue es
tablecida en 1911 por Sun Yat Sen, 
no fue para la China presagio de me
jores tiempos. Seguía la anarquía, 
g.uerras civiles entre facciones rivales, 
muchas de ellas simples bandas de 
bandidos. Bajo estas condiciones, que 
en forma intermitente duraron hasta 
el estallido de la Segunda Guerra 
Mundial en 1939, las grandes poten-

cías seguían enclavadas en la China 
con sus concesiones de extra-territo
rialidad con el fin de proteger sus in
tereses comerciales que eran cuantio
sos. El Japón, mientras tanto, había 
aumentado sus intereses en el conti
nente asiático hasta ocupar toda Co
rea , la Manchuria aparte de las de· 
más concesiones en la China propia. 
Esta situación de hegemonía del Ja
pón en el Asia tenía que provocar in
c identes con los diversos ejércitos chi
nos y roces diplomáticos con las otras 
potencias . Los japoneses y chinos ha
bían estado, ya por la década de los 
30, en un estado de guerra no dec la
rada que culminó con el ataque japo
nés a Shanghai y Nanking en 1937 . 
En Diciembre de ese año hubo un se
rio incidente con las fuerzas navales 
americanas al hundir la aviac ión na
val japonesa a la cañonera " Panay'' 
de los Estados Unidos en el río Yant
ze al confundirla con buques chinos . 
Este incidente, desde luego, sirvió pa
ra ahondar aún más las tirantes rela
ciones entre las dos potencias. 

El comienzo de la guerra en Euro
pa, en Setiembre 1939, parece que fue 
la señal para que el Gobierno del Pre
sidente Roosevelt empezara a tomar 
una serie de medidas contra el japón . 
Entre las principales estaban las del 
congelamiento de todos los fondos ja
poneses en los Estados Unidos y el 
embargo de petróleo. No sólo el pe
tróleo americano fue embargado sino 
que se logr,ó que Gran Bretaña y Ho
landa también prohibieran la vento 
de este producto a los japoneses y, co
mo entre estos tres países controla-
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ban el petróleo del mundo, el embar
go para el Japón era completo. Los 
resultados de estas medidas tenían 
que ser funestos para los japoneses 
pues sólo tenían reservas de este com
bustible para un año, después del cual 
toda la industria y fuerzas armadas 
del Japón quedarían paralizadas. Es
tos embargos normalmente sólo se a
plican entre países en guerra, pero el 
Presidente Roosevelt hizo uso de ellas 
aún contra el consejo de sus asesores 
de las fuerzas armadas que temían 
sus consecuencias. También ya en 
Abril de 1941, ocho meses antes del 
ataque japonés, Roosevelt había ofre
Cido la ayuda americana a los ingle
ses y holandeses en caso de agresión 
¡aponesa en el Sudeste de Asia, en u
na conferencia secreta de jefes mili
tares de los tres países en Singapur. 

Mientras Estados Unidos estaba 
a pi icando estas medidas de estrangu
lamiento, el Japón trataba de librarse 
de ellas por todos los medios posibles. 
Mandó a Wanshington a una misión 
diplomática encabezada por el Almi
rante Nomura y que también incluía 
a uno de sus más hábiles diplomáti
ticos, Saburn K•Jrusu. Estuvieron diez 
meses negociando con el fin de lle
gar a un acuerdo con los Estados U
nidos pero todo fue en vano. Final
mente el 26 de Noviembre, el Secre
tario de Estado Cordell Hull entregó 
una nota al jefe de la misión japone
sa rechazando su última propuesta y 
afirmando entre íos condiciones ame
ricanas el retiro de· las fuerzas del e
jército japonés de la China. Esta no
ta, que ponía fin a las negociaciones 
diplomáticas y que fue considerada 

como un ultimátum por el gobierno 
japonés, también fue objetada por los 
jefes de las fuerzas armadas que pro
pusieron, para ganar tiempo, se llega
ra a un "modus vivends" con los ja
poneses. Sin embargo el Presidente 
Roosevelt no aceptó este modo de 
pensar y la guerra era ya un hecho . 

En su política seguida con el Ja
pón y en el curso de todas sus nego
ciaciones con la Misión Diplomática 
Japonesa en Washington, es difícil 
encontrar que fuera otro el objetivo 
del Presidente Roosevelt, que llevar a 
su país a la guerra con el Imperio Ja
ponés. Las medidas de estrangula · 
miento económico-militar de su go
bierno puestas en práctica contra el 
Japón sólo podía conducir a una ver
gonzosa sumisión a los deseos de 
Roosevelt o a tomar medidas drásti
cas para contrarrestarlas. Esta políti
ca de fuerza bien podía surtir efectos 
contra un país pequeño y débil pero 
no contra una potencia militar como 
era el Japón y además si se conside
ra la importancia que los pueblos o
rientales le daban al prestigio nacio
nal. Una retirada de la China, como 
lo pedía Roosevelt, hubiera sido una 
humillación nacional imposible de so
portar para cualquier gobierno japo
nés. Por consiguiente, viendo el Ja
pón que se le ponía contra la espada 
y la pared, que el Presidente Roosevelt 
no aceptaba arreglo alguno que no 
fuera el sometimiento incondicional a 
sus condiciones, optó por la guerra. 
Por eso no podía llamarse al ataque 
japonés a Pearl Harbar "puñalada 
por la espalda" o "día que vivirá en 
la infamia" como lo llamaba Roose-
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velt. Mas bien fue el fruto lógico de 
lo que sembró, buscó la guerra y la 
encontró aunque quizás no en la for
ma que él la esperaba. Si verdadera
mente buscaba la paz, su camino es
taba errado. 

Que el Japón no deseaba la gue
íra con los Estados Unidos se ha po
dido comprobar ampliamente por los 
mismos americanos al revisar los do
cumentos del gobierno japonés des
pués de la ocupación de ese país. No 
había plan militar alguno para una 
guerra agresiva contra Estados Uni
dos. Todo su planeamiento mi 1 itar e
ra defensivo contra este país pues si 
bien contemplaban una posible gue
rra, esperaban ser atacados y se de
fenderían a través de las cadenas de 
islas del Pacífico oriental. El ataque 
a Peor! Hbrbor sólo se planeó en Ene
ro de 1941 o sea once meses antes 
de iniciarlo. Este ataque fue ideado 
por el Almirante lsoruko Yamamoto, 
Comandante en Jefe de la Flota Com
binada. Este plan era un proyecto 
personal del Almirante y solamente 
en Mayo de ese año fue sometido ofi 
cialmente al Alto Mando y, aunque 
parezca mentira, únicamente hacia 
principios de Octubre, o sea dos me
ses antes del ataque, fue aceptado. 
Hubo mucha oposición a aceptarlo 
oues era ir a una guerra que bien sa
bían no podía el Japón ganarla Y es
peraron hasta el último momento eje
cutarlo, con la esperanza que el Pre 
sidente Roosevelt les permitiera un 
arreglo que no fuese un rendimiento 
incondicional. Pero el Presidente no 
cedió un ápice y la guerra era ya só
lo cuestión de días. 

Aún después que salió la escua
dra designada para el ataque a Peor! 
Harbar había esperanzas de un arre
glo de última hora y el Almirante que 
la mandaba tenía estrictas instruc
ciones de no llevar a cabo el ataque 
hasta no recibir la orden en clave por 
radio. Se esperó hasta el día 6 de 
Diciembre, o sea la víspera del ata
que, para dar la orden. También se 
puede ver la resistencia de los japo
ness de ir a la guerra contra Estados 
Unidos por el tipo de ataque que pla
nearon. No fue un ataque con plan 
de conquista y ocupación de territo
rio enemigo . Fue un ataque de obje
tivo limitado. El objetivo era poner 
fuera de combate a la escuadra ame
ricana por lo menos unos seis meses 
para tener tiempo de ocupar las po
sesiones holandesas y británicas en 
el Sudeste de Asia, fuente del caucho 
y petróleo que les era indispensable. 
Después de esto se atrincherarían de
trás de sus cadenas de islas que creían 
inexpugnables y obligaría a los Esta
dos Unidos a una guerra larga y difí
cil y que finalmente se verían obliga
dos a llegar a un arreglo sin vencidos 
ni vencedores. Tampoco hubo coordi
nación estratégica con Alemania ni 
antes ni durante el curso de la gue
rra. El ataque a Peor! Harbar fue 
tanto una sorpresa poro Alemania co
mo par los Estados Unidos y cada uno 
de los beligerantes llevaba a cabo su 
guerra en forma independiente. Has
ta aquí los antecedentes históricos de 
este famoso ataque y ahora veremos 
cómo se llevó a cabo. 

Se designó una fuerza de ata
que a base de portaviones al mando 
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del Vicealmirante Chuichi Nagumo. 
Estos eran el "Akagi" buque insignia, 
"Kaga", "Hiryo" "Soryu", "Shoka
ku" y "Zuikaku". Iban escoltados 
por los acorazados "Hiei" y "Kirishi
ma", los cruceros pesados "Tone" y 
"Chikuma" y el ligero "Abukuma". 
Además, ocho destroyers y tres sub
marinos y ocho petroleros. En los 
portaviones llevaban un total de 360 
aviones, 4p torpederos, 135 bombar
deros en picada, 104 bombarderos 
horizontales y 81 cazas. Esta fuerza 
se concentró en la bahía de Hitokap
pu o Tankan en las islas Kuriles al ex
tremo Norte del archipiélago japo
nés. Era una zona solitaria y poco 
frecuentada. Levaron anclas el día 
26 de Noviembre de 1941 y enrum
baron hacia el Este para cubrir las 
2,880 millas que las separaba de su 
meta de Pearl Harbar. Se habían to
mado grandes precauciones para 
mantener en secreto los movimientos 
y destinos de esta flota. Solamente el 
día 2 de Diciembre se le informó al 
personal subalterno del verdadero ob
jetivo. Se mantenían silenciados los 
radios de los buques y el Almirante 
Nagumo tenía órdenes de si su fuer
za era avistada por algún buque mer
cante extranjero, cancelar el ataque 
y regresar a puerto. Pero en esta zo
na sub-ártica del Pacífico no había 
mucho tráfico mercante y no encon
traron buque alguno en su camino. 
El día 4 todos los buques se abaste
cieron de petróleo de sus buques tan
ques y reanudaron su rumbo a Ha
wai. 

La situación, como era de espe
rarse, ero tensa en todos los buques 

pues todos ya sabían la trascendencia 
de la misión que se les había enco
mendado y que si fracasaban sería el 
desastre más grande para su patria . 
Sin embargo aún no se había recibido 
e l mensaje en clave por radio que se
da la señal para el ataque. Otro día 
había pasado sin recibirla y finalmen
te amaneció el día 6 y estando ya a 
solamente 800 millas de Oahu vino el 
mensaje "asciendan el Monte Niita
ka". Ya el ataque estaba autoriza
do y el Almirante Nagumo ordenó au
mentar la velocidad a 24 nudos y ha
cer los últimos preparativos para tan 
trascendental acontecimlento que 
tendría lugar al amanecer del día si

guiente. 

El día escogido para el ataque 
era el Domingo 7 de Diciembre de 
1941 . Se había escogido ese día fe
riado pues se sabía que la flota ame
ricana si salía al mar para efectuar 
ejercicios durante los días de semana 
siempre regresaba a puerto el Viernes 
y permanecía allí todo el fin de sema
na. Para el buen éxito del ataque ja
ponés era indispensable que la mayor 
parte de los buques americanos estu
vieran en el puerto y así sucedió. A 
las 6 :00 a.rr> ., ya estaba la fuerza ja
¡:::onesa a sólo 230 millas de su ob¡e
tivo, la base naval americana de Pearl 
Harbar en la isla Oahu del archipié
lago de Hawai . Todos los pilotos y 
sus aviones estaban listos paro ele
varse y sólo esperaban lo señal del 
buque insignia que no tardó en dar
se. Al mismo tiempo se izó el ban
derín de la letra "Z" del código inter
nacional de señales. Este ero el mis
mo banderín que el Almirante Toga 



324 REVISTA DE MARINA 

utilizó como sefíal de combate en 
1905 en la famosa batalla de Tsushi · 
ma en que los japoneses derrotaron 
a la escuadra rusa. 

Todavía estaba oscuro cuando 
lanzaron la primera oleada de 183 a
viones y en 15 minutos ya estaban en 
el aire y en camino para atacar los 
blancos que se les había designado. 
A las 7 :40 a .m. ya estaba a la vista 
Pearl Harbar y allí estaba la ma
yor parte de la escuadra del Pa
cífico de la armada de los Estados 
Unidos . El ataque de esta primera o· 
leada fue como sigue: a las 7:55 los 
bombarderos de picada atacaban las 
bases de aviación de Hickam y Whe
eler; a las 7 :57 aviones torpederos o
tacaban a los acorazados; a las 8:00 
aviones de caza ametrallaban los 
campos de aviación y a las 8:05 avio
nes de bombardeo horizontal ataca
ban a los acorazados. El ataque fue 
una sorpresa completa para los ame
ricanos pues los cogió desprevenidos 
y sin haber tomado las más elemen
tales precauciones contra un posible 
ataque japonés que la política de su 
Presidente hacía inminente. 

El ataque de la primera oleada 
duró aproximadamente una hora y 
perdieron solamente nueve aviones. 
La segunda oleada la formaban 171 
avi::>nes y su ataque también duró al
rededor de una hora. Estos aviones 
se dedicaron a atacar a los buques 
que menos daño o ningún daño ha
bían sufrido en el primer ataque. Es
ta segundo oleado de aviones tuvo 
mayores pérdidas que la primera pues 
cuando llegó sobre sus blancos a las 

8:54 a .m. ya las defensas antiaéreas 
de los buques y de tierra estaban me
jor atendidas. Perdieron 20 aviones 
lo que en total hacía 29 aviones y 68 
vidas c~mtando los de la primera o
leada, un precio bajísimo consideran
do el daño infling.ido a la escuadra, 
fuerzas aéreas e instalaciones de tie
rra de Pearl Harbor. Después de re 
cuperar sus aviones el Almirante Na
gumo se retiró con toda su fuerza, no 
habiéndolos reaprovisionado para otro 
ataque que aún hubiera tenido más 
éxito, pues ya había cumplido con íos 
objetivos limitados a su misión. 

Para los americanos los resulta
dos fueron un desastre de primera 
magnitud. Se hundierJn o fueron se
riamente dañados ocho acorazados, 
tres cruceros ligeros, tres destroyers 
y cuatro buques auxiliares. En tierra 
se perdieron 18'8' aviones y hubo 
2,396 muertos y más de 1,/)00 heri
dos. Sin embargo, debido a la poca 
profundidad del puerto que era sola
mente 401 pies, todos los buques fue
ron salvados menos los acorazados 
"Arizona" y "Oklahoma" pero el ob
jetivo de los japoneses había sido lo
grado con exceso, el poner fuera de 
combate a la escuadra americana por 
casi un año permitiéndoles llevar a
delante sin su interferencia, sus con
quistas en el Sudeste de Asia. El de
sastre pudo haber sido peor si hubie· 
ron estado en Peor! Harbar los pocos 
portaviones que tenía la escuadra a 
mericana en esos momentos pues en 
la guerra que aconteció, este tipo de 
buque reemplazó al acorazado como 
base de las escuadras y con ellos fue 
que la marina americana derrotó al 
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¡.::oderío naval japonés o Por otro lado 
el Japón erró en sus cálculos del va
lor defensivo de las islas y otros po
sesiones en su poder ante el nuevo 
poderío naval y aéreo americano que 
como lo legendaria ave Fénix nac1o 
del fuego de los incendios de Peor! 

Harbor o Así se inició uno guerra 
cruel y sanguinario en que, como po
cas en la historia, ambos bandos pe
learon sin pedir ni dar cuartel hasta 
el total aniquilamiento del adversario 
japonés casi cuatro años después o 

XVII 

LA BATALLA DE JUTLANDIA 

Lo batallo de Jutlondio, o de 
Skagerrack como es conocida por los 
alemanes, tuvo lugar durante la Pr i
mero Guerra Mundial entre los fue r
zas nava les de Gran Bretaña y Al e
mania o Por lo magnitud de los fuer
zas comprometidos fue hasta ese en o 

tonces el encuentro más grande que 
había tenido lugar entre dos flotas o 

Esto gran batallo ha sido el ejemplo 
clásico de la lucha en el mor donde 
no intervinieron elementos extraños o 
su medio tal como la aviación que 
aún estaba en su infancia o Fue tam
bién ia último de su género en que c;e 
combatía en largas líneas de buques 
en formación de proa o popo y en que 
se puede decir que se utilizaba las mis
mas tácticos puramente navales de la 
época del buque a vela pero desde lue
go con los modificaciones debidas al 
mayor alcance de los cañones y ma
yor velocidad de los unidades o Hasta 
que lo aviación naval o base de por
taviones en lo Segundo Guerra Mun 
dial cambió totalmente lo táctico na
val, la Batalla de Jutlondio ha sido 
estudiada en todos los Academias 
Navales como exponente de todo tác-

tica noval , po r reun ir en sí todo lo 
c; ue había que ,estudiar sobre lo gue
rra en el mor tal como se conocía has
ta entonces o Veremos ahora cómo a
conteció este gran encuentro noval o 

Se puede decir que lo Batallo 
de Jutlandio fue la culminación ló
g ico de la rival idod entre dos gran
des potencias por el dominio del mar, 
el de Gran Bretaña que lo ejercía y 

el de la Alemania Imperial del Kai 
ser que se lo disputaba o Desde el 
principio de este siglo empezó uno 
carrera armamentista noval entre es
tas dos nociones o Lo dirigía por In
glaterra el Almirante Lord Fisher y 
por Alemania el Gran Almira :1te Von 
Tirpitz o Codo uno de estos almiran
tes procuraba obtener de sus respec
tivos gobiernos el mayor presupuesto 
posible poro su armada y empleaban 
su mejor ingenio para construir me
jores buques que los de su rival o So
bre la construcción de estos buques 
producidos por estos grandes genios 
navales es necesario detenerse un po
co paro ver lo rozón que tuvieron po
ro incorporar en ellos determinados 
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característicos que iban o afectar su 
actuación en combate y lo táctico de 
los almirantes que mandaban las 
escuadros en que formaban porte . 

Gran Bretaña era una potencio 
colonial con posesiones por todas par
tes del mundo y cuya defensa le obli
gaba a estar lista para luchar en lu
gares muy aportados. Este requeri
miento determinaba incorporar en sus 
buques un gran radio de acción para 
que pudiesen navegar largos recorri 
dos. Por otro lodo, Lord Fisher era 
partidario del c~ñón de grueso cali 
bre y de gran velocidad para sus bu
ques. Decía que lo alto velocidad era 
la mejor protección que podía tener 
un buque de guerra. Fue el creador 
del "Dreadnought" en 1906, que fue 
el primer acorazado que incorporó sus 
ideas de tener una artillería princi
pal todo de cañones pesados (diez de 
12" ) y la alta velocidad para su épo
ca de 21 nudos. En cambio, los ale
manes tenían otros requerimientos e 
ideas contrarias de lo que debía ser 
_un buen buque de guerra. Natural
mente, estaban de acuerdo que el aco
razado, que fue la base de las escua
dros hasta que el portaviones lo des
plazara en lo Segunda Guerra Mun
dial, debía tener solamente una ba
tería de grandes cañones y uno se
cundario de pequeño calibre para u
sarla contra unidades ligeras como los 
destroyers. Quedaban así eliminadas 
las baterías intermedios de cañones 
de 8" a 9" que llevaban los acoraza
dos anteriores al "Dreadnought". Sin 
embargo, para ellos la mejor protec
Cion de un buque no era lo velocidad 
sino la corozo o blindaje y un buen 

sistema de compartimentación del 
cosco . Tampoco necesitaban cons
truir buques de un gran radio de ac
ción pues sólo los necesitaban para 
combatir en el Mor del Norte o a
guas no muy lejanas de sus bases. 
En resumen se puede decir que los bu
ques ingleses se caracterizaban por 
gran poder de artillería y alta veloci 
dad que se obtenían sacrificando el 
blindaje . Los alemanes, por su buena 
protección de blindaje que se obtenía 
o expensas de lo artillería y veloc i
dad . Basados en estos distintos con
ceptos fue que los acorazados ingle
ses estaban artillados con cañones de 
12" , 13 .Y2 " y 15" pesando sus pro
yectiles 850, 1,400 y 1,560 lbs ., res
pectivamente . Los buques alemanes 
sólo llevaban cañones de 1 1" y 12", 
pesando sus proyectiles 750 y 850 
lbs. Pero esto inferioridad de calibre 
resultó estar más que compensada 
por proyectiles especiales para la per
fo ración de corozo que habían desa
rrollado los alemanes y por instru
mentos ópticos superiores que les per
mitía acertar en el blanco con gran 
rapidez especialmente en combates 
nocturnos . Ahora veremos cómo se 
desarrolló esta batallo y cómo se com
portaron los buques que tomaron po r
te en ello y que fueron construídos 
bajo dos distintas escuelas de ingenio 
naval. 

El día 30 de Mayo de 1916 lo 
Gran Floto, como se le denominada o 
la británico , bajo el mondo del Al
mirante Vizconde Jellicoe, con todo 
su poderío solió de sus bases para e
fectuar uno de sus periódicas excur
siones por el Mar del Norte con el 
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tin de tratar de encontrar a la de los 
alemanes para entablar combate. Es
ta vez tenían un presentimiento de 
que algo iba a acontecer pues duran
te los últimos días habían escuchado 
un inusitado tráfico de radio entre 
los buques alemanes y sus bases, lo 
que era presagio de algún movimien
to de la flota alemana. Y así suce
dió pues la Flota de Alta Mar, como 
se llamaba la del Kaiser, bajo el man
do del Almirante Scheer, también ha
bía sal ido con toda sus fuerzas para 
una similar excursión en el Mar del 
Norte con la esperanza de encontrar 
no a toda la Gran Flota pero si a al
guna parte de ella y derrotarla. En 
esa época, en que la aviación naval 
era tan primitiva, las grandes escua
dras sólo podían contar para sus re
conocimiento de los movimientos de l 
enemigo con unidades ligeras tal co
mo los cruceros 1 igeros. Estos siem
pre iban a la vanguardia de las es
cuadras para efectuar su labor de re
conocimiento así que el primer con
tacto entre las flotas enemigas fue 
entre este tipo de unidades. 

El 31 de Mayo de 1916, a las 
2:20 p.m., el crucero ligero "Gala
tea" de los británicos avistó a dos 
destroyers alemanes que habían dete
nido a un mercante neutral para revi
sor su carga. Este crucero dio la se
ñal de alerta de que buques enemi
gos se encontraban a la vista y así 
empezaron los acontecimientos que 
generaron esta gran batalla naval. A 
los 15 minutos el "Galatea" informó 
que se veían gran cantidad de humo 
como proveniente de una flota y al 
poco rato reconoció que habían cinco 

grandes buques alemanes con rumbo 
al Norte y que iban acompañados de 
destroyers. El Almirante B'eatty, su
bordinado de Jellicoe y al mando de 
seis cruceros de batalla, tomó inme
diatamente disposiciones de combate 
y enrumbó Sureste para ponerse entre 
los buques alemanes y sus bases. Es
tos buques alemanes eran los cruce
ros de batallas del Almirante Hipper, 
subordinado del Almirante Scheer. 

Cabe hacer una explicación de 
lo que eran los cruceros de batalla 
para que el lector comprenda su ac
tuación en el combate. Esto eran bu
ques de igual o mayor tonelaje que 
los acorazados contemporáneos. Te
nían cañones del mismo calibre que 
los acorazados pero por lo general dos 
piezas menos pero eran veloces, dan
do 6 a 7 nudos más que los acoraza
dos. Esta velocidad, sin embargo, se 
obtenía sacrificando el blindaje ha
ciéndolos vulnerables al fuego de ar
tillería pesada. Este tipo de buque no 
tuvo mucha vida pues la ciencia de 
ingeniería naval después de la Pr ime
ra Guerra Mundial logró producir 
maquinaria propulsora de gran poten
cia dándole al acorazado la misma 
alta velocidad que antes sólo se lo
graba con el crucero de batalla y por 
consiguiente yo no era necesario sa
crificar coraza y este tipo desapare
ció. En combate formaban en escua
dra aparte de los acorazados y gene
ralmente iban 50 a 60 millas por de· 
lante de éstos y sólo se medían con 
los del enemigo en ciertas condicio·· 
nes de ventaja. 

Volviendo al combate que se ini
ciaba vemos que el Almirante H'ipper 
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a pesar de tener un buque menos 
que Beatty y ser todos sus buques in
feriores en calibre de cañones no evi 
tó el combate. A las 3 :48 p.m. abrie
ron fuego a 18,500 yardas de distan
cia contra los ingleses. El fuego ale
mán fue muy certero pues a los tres 
minutos el "Lion", buque insignia del 
Almirante Beatty, recibió dos impac
tos y el "Tiger" y "Princess Royal " 
recibieron impactos antes de los diez 
minutos . El "Lion" volvió a ser blan
co y le volaron el techo de una de 
sus torres anulándola. A las 4:06 p. 
m ., el "lndefatigable" recibió una 
andanada volándole sus Santa Bárba
ras de popa hundiéndose el buque ca
si instantáneamente. Sin embargo, 
en este mome~to el Almirante Beatty 
recibió una gran ayuda al aparecer 
la Quinta Escuadra de acorazados al 
mando del Contralmirante Evan Tho
mas. Esta consistía de cuatro de los 
más modernos y veloces acorazados 
ingleses pues andaban 25 nudos y es
taban armados con ocho cañones de 
1 5". Ya eran nueve buques contra 
los cinco alemanes pero éstos seguían 
combatiendo con gran determinación. 
A las 4,:26 p.m., otro desastre le a
conteció a los británicos. El moderno 
crucero de batalla "Queen Mary'' re
cibió una salva de proyectiles y voló 
por los aires. 

Durante todo este tiempo en que 
combatían, el Almirante Hipper en
rumbaba hacia los acorazados de su 
jefe Scheer que venía a todo máqui
na para ayudarlo. Lo mismo estaba 
haciendo Jellicoe con el grueso de los 
25 acorazados británicos que estaban 
a más de 60 millas de distancia de los 

cruceros de batalla de Beatty cuando 
abrieron fuego por primera vez. Fi
nalmente, cuando Beatty avistó a las 
4:42 p.m., a los acorazados de Scheer, 
viró junto con Evan-Thomas para rom
per contacto de este mortal peligro 
y enrumbaron hacia el Almirante Je
llicoe trayéndose tras ellos a Hipper 
y Scheer en persecusión . Ayuda adi
cional le mandó Jellicoe a Heatty en 
la forma de la Tercera Escuadra de 
cruceros de batalla bajo el mando 
del Contralmirante Hood y que con
sistía de tres buques. Estos alcanza
ron a Beatty a las 6:15 p.m., y cinco 
minutos más tarde abrían fuego con
tra los de similar clase del enemigo 
a una distancia de 8,600 yardas. 
Los alemanes contestaron el fuego y 
alcanzaron al "lnvincible" en una de 
sus torres y voló el buque con toda 
su tripulación menos 6 hombres que 
se salvaron milagrosamente. Con es
te buque pereció el Almirante Hood 
pues era el buque insignia. 

A esta altura del combate la vi
sibilidad era muy mala pues había 
mucha bruma, aparte del humo de to
dos los buques que combatían que di
ficultaba distinguirse bien unos de o
tros. Fue aquí que los británicos per
dieron tres cruceros protegidos, el 
"Defence", "Block Prince" y "Wa
rrior" que se aventuraron muy cerca 
a la línea de combate alemana. El 
"Defence" voló con toda su tripula
ción y los otros dos después de sufrir 
averías se hudieron durante la noche. 
También el fuego británico había sur
tido efecto. El crucero de Batalla 
"Lützow", buque insignia del Almi
rante Hipper, había sufrido serio cas-



LA GUERRA EN EL MAR 329 

tigo obligando al Almirante a aban
donarlo y posar su insignia al de igual 
clase "Moltke". Ese buque se hundió 
durante lo noche y fue el único 
buque capital que perdieron los ole
manes en esto batallo. El crucero 
de batallo "Seydlitz" también había 
sufrido graves daños y tuvo que obon
nor el combate poro dirigirse o su ba
se que alcanzó o duros penas. En es
tos momentos también perdieron al 
crucero ligero "Wiesboden", víctima 
de los cañones de numerosos buques 
britán icos. Ahora sólo le quedaban 
o los alemanes tres cruceros de bata
llo pero como yo se habían unido al 
grueso de los 16 acorazados de Scheer 
lo línea de combate alemana ero aún 
de formidable poderío. 

Yo eran posados los seis y medio 
de lo tarde cuando hacían su apa
rición en el escenario del combate los 
poderosos acorazados del Almirante 
Jellicoe. No era fácil desplegar en or
den de combate o 25 acorazados que 
venían o 20 nudos y en seis columnas 
paralelos y teniendo por delante o 
los cuatro acorazados de Evon-Tho
mos y los seis cruceros de batallo de 
Beotty, yo reforzados por Hood, que 
estaban combatiendo con todo lo flo
to alemana. Pero maniobrando con 
gran precisión Beotty y Evon-Thomos 
se dividieron, abriéndole poso o Jelli 
coe paro atacar o lo línea de combo
te alemana. Lo situación ero crítico 
poro el Almirante Scheer pues aporte 
de tener ahora uno fuerzo casi el do
ble que lo suyo se encontraba que le 
habían cruzado lo "T" o seo lo peor 
situación táctico que podía encon
trarse un comandante de escuadro . Pe-

ro Scheer no ero un hombre que se a 
medrentaba fácilmente y tenía recur
sos de gran estratego poro salir de es·· 
te peligro. Después de un cambio de 
tiros con lo floto de Jellicoe en que 
no hubo buques hundidos en ningún 
bando por lo difícil que se hacía ver 
les blancos por lo bruma y deficiente 
luz, ordenó un ataque concentrado de 
sus destroyers contra lo línea de com
bate enemigo. Esto mismo deficien
te visibilidad ero lo condición más 
propicio poro este tipo de ataque que 
permitía acercarse o los destroyers a 
corto distancio poro lanzar sus torpe
dos y obl igabo o los buques pesados o 
virar de rumbo poro esquivarlos. Los 
británicos contrarrestaron este ata
que con otro similar y hubo uno lu
cho entre los destroyers entre los dos 
líneas de combate. Al mismo tiempo 
que Scheer lanzaba o sus destroyers 
al ataque hizo uno maniobro que 
siempre se había creído imposible de 
realizar, especialmente en combate. 
Hizo viroi- 1809 o todos sus buques 
simultáneamente estricándose de uno 
situación que parecía no tenía reme
dio y se retiraba hacia el Suroeste . 

Yo había cesado el fuego entre los 
grandes buques por lo retirado alema
na y lo falto de visibilidad. Mientras 
tonto Jellicoe, con Beotty siempre o 
lo vanguardia, maniobraron poro colo
carse entre lo floto alemana y sus bo· 
ses. Primero enrumboron Sureste y 

después Suroeste y c<;>mo yo ero de no
che se preparaban poro un combot~ 
nocturno, aunque el Almirante Jelli
coe no lo deseaba por no estor sus 
buques debidamente equipados poro 
este tipo de lucho y pensaba que sus 
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grandes unidades correrían grave pe
lig,ro al ser atacadas por destroyers e
nemigos. Esta excesiva prudencia po
siblemente le costó una gran victoria 
pues tenía una abrumadora superio
ridad para lograrla. Su deseo era re
iniciar el combate al día siguiente 
para aniquilar a la flota alemana. Sin 
embargo, durante toda la noche hu
bo violentos encuentros entre unida
des ligeras. Los alemanes sorprendie
ron a los ingleses con proyectiles de 
Bengala para iluminar los blancos 
pues estos últimos no lo conocían. A 
pesar de esta ventaja los alemanes 
tuvieron considerables pérdidas en es
ta fase de la batalla habiendo perdi
do el antiguo predreadnought "Pom
mern", a los cruceros ligeros "Frauen
lob" y "Rostock" y varios destroyers . 
Los ingleses también perdieron a va
rios de este último tipo y varios cru
ceros fueron averiados. Al amanecer 
del día 1 <;> de Junio toda la flota bri
tánica se dedicó a buscar a la ale
mana pero no lograron su objetivo 
pues la Flota de Alta Mar logró bur
lar la vigilancia inglesa y llegó a sus 
bases. Así terminó una de las más 
grandes batallas libradas en la super
ficie del mar en que tomaron parte 
fuerzas hasta entonces no igualadas 
en poderío. 

Los ingleses emplearon 28 aco
razados y 9 cruceros de batalla apar
te de innumerables cruceros y des
troyers. Los alemanes tuvieron pre
sentes 16 acorazados y 5 cruceros de 
batalla aparte de las otras unidades 
menores. Las pérdidas también fue-

ron proporciona !mente grandes, espe
cialmente para los británicos. Estos 
perdieron los tres cruceros de batallo 
"Queen Mary" "1 ndefatigable" e "1 n
vincible", tres cruceros protegidos 
"Defence", "Block Prince" y "Wa
rrior" y ocho destroyers. El tonelaje 
total de pérdidas fue de 114,100 y 
6, 1 04 hombres perecieron . Los ale
manes ' perdieron al crucero de bata
lla "Lützow", al v1e¡o acorazado 
"Pommern", cuatro cruceros 1 igeros y 
cinco destroyers . El tonelaje hundido 
fue 63,.015 y una pérdida de 2,414 
hombres. 

Ha habido mucha controversia 
acerco de quien ganó esta bata lla pe
ro los hechos · hablan por sí . Táctico
mente es evidente que los alemanes la 
ganaron pues con una fuerza muy in
ferior lograron inflingir como el do
ble de las pérdidas sufridas y manio
braron sus escuadras en tal forma que 
a pesar de encontrarse varias veces 
en situaciones de desventaja y grave 
peligro, lograron salir de ellas y final
mente burlaron los desplazamientos 
británicos para cerrarles el paso a sus 
bases. Estratégicamente los británi
cos salieron airosos pues lograron en
trar en combate con toda la flo
ta alemana y, aunque los resultados 
del combate en sí no les fueron ma
terialmente favorables, les mostró a 
los alemanes que la Gran Flota gra
cias a su superior poderío no había 
sido vencida y que la Gran Bretaña 
seguía dominando los mares y negán
dole su uso a sus enemigos. 
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El portaviones norteamericano 
"Enterprise", la nave de guerra más 
grande del mundo, obtiene con sus 
ocho reactores nucleares la energía 
necesaria para impeler su mole de 
86 .{)00 tons., a una velocidad supe
rior a 40 nudos. 

La protección contra el peligro 
radioactiva, de los 4. 600 hombres de 
su tripulación está garantizada por 
la rigurosa aplicación de normas ba
sadas en instrucciones generales ema
nadas de la USN , y de la AEC, con
forma a las recomendaciones de la 
Comisión Internacional Radiológica. 
CI.C. R.P.). 

Hay un Oficial encargado y res
ponsable de la aplicación de dichas 
normas a bordo (Radiaton Control Of
ficer) CR. C. O.), que está secundado 
por un equipo de radiometristas. 

En caso de contaminación radio
activa de la nave a consecuencia de 
eventos bélicos, es en cambio encar
gado y responsable el Oficial que es
tá a cargo del "control de daños" (Da
mage Control Officer) CD. C. O.), el 
cual tiene bajo su dependencia a otro 
equipo de especialistas, algunos de 
los cuales están adiestrados en la téc
nica de la radiometría y de la descon
taminación radiológica. 

Para la ejecución de estas ope
raciones también está previsto que P.l 
Oficial de Control de Daños CD. C. 
O.) , consulte con el Oficial de Con-
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trol de Radiación (R. C. O.), el cual 
ttene una preparación específica más 
vasta y completa en el campo de la 
protección radiológica. 

(El servicio de seguridad radio
lógica ordinario a bordo del "Enter
prise" está así descrito por el Liet. 
Com. L. K. Seaton del Medica! 
Corps, que ha estado mucho tiempo 
embarcado en esa unidad). (Arch of 
Env. Health 1963 . Sept. vol. VIl n 

3 p 320 - 324). 

Para los fines de la protección 
radiológica, el portaviones está divi 
dido en dos partes: "restricta" e 
'' i rrestricta", en el sentido estable
cido por las normas federales sobre 
la seguridad de las instalaciones nu

cleares. 

El acceso a las áreas "restrictas" 

está limitado al personal autorizado, 
provisto de plaquetas dosimétricas 
nominativas, a las cuales se aplican 
las precauciones establecidas para to
dos los qt..te pertenecen a las instala · 

ciones nucleares. 

El personal destinado a las áreas 
"i rrestrictas", que constituye la ma
yoría de la tripulación, está sujeto a 
normas de seguridad muchos más le
ves previstas para la población gene
rol residente en los proximidades de 
las instalaciones nucleares. 

La sección de los reactores y el 

servicio sanitario efectúan conjunta 
mente con periodicidad variable el 

control de las dosis absorbidas por el 
personal. (Una o dos veces al día, se
manal o mensualmente), según la pe-

1 igrosidad del trabajo. 

El laboratorio de la sección de 

reactores procede a la verificación 
periódica, mediante análisis radioquí
micos y medidas radiométricas de los 
órganos y de, los localeS! accesibles 
de los laboratorios. 

La sección de física sanitaria y 
el servicio sanitario controlan perió
dicamente la radioactividad de la zo
na "irrestricta" y los datos dosimé
tricos individuales de toda la tripula

c ión. 
En cado instalación de propul

sión hay anexa una estación de sa
neamiento humano para su empleo en 
caso de emergencia : además existe 
una lavandería especial para el la
vado de la indumentaria contamina

da. 
La dosimetría individual se efec

túa mediante tres "fi lm-badges" que 
contienen tres películas fotográficas : 
una para los neutrones, una para los 
rayos beta y gamma de baja energía 
y la otra para los mismos de alta e

r.ergía. 

Después de dos años de entrado 

en servicio ( 1-12-1961), hasta ahora, 

ningún miembro de la tripulación del 
" Enterprise" ha absorbido dosis pró

x imas a las máximas permisibles (1 00 
miliroentgens por semana, con una a
cumulación máxima de 3000 mr., en 
13 semanas), y la mayor de estas dó
sis mínimas ha sido revelada por un 
enfermero perteneciente a la sección 

radiológica del gabinete dental. 

La cantidad de material radio
activo presenta a bordo uno de los as
pectos más importantes del control 

radiológico. 
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Todo lo que entro y todo lo que 
sale es meticulosamente registrado: 
las ropas y los paquetes que conten
gan material radioactiva son riguro
samente controlados, tanto poro evi
tar alguna emisión de radiaciones al 
exterior, como por precaución en el 
transporte. 

Las escorias radioactivas sólidas 
son llevadas a tierra a entidades ou· 
tcrizadas para recibirlas y para tra
tamiento sucesivo: los de forma líqui 
da de bajo grado de radioactividad 
son arrojadas al mor con las precau
ciones previstas por las normas de se
guridad, después de repetidos contro 
les dosimétricos . 

El adiestramiento del personal 
destinado a las instalaciones de pro
pulsión es particularmente severo. 

Los Oficiales son seleccionados 
con cuidado y aceptados para la es
pecialización sólo después de haber 
sido personalmente examinados en un 
diálogo con el Almirante Rickover, 
Consultor General de lo Marino Nor
teamericana para lo Floto Nuclear. 

Los candidatos escogidos deben 
seguir un curso de seis meses en las 
escuelas especiales de tecnología nu
clear de New London o de More ls
land y un curso de a pi icación de o
tros seis meses con un reactor proto
tipo. 

El personal rodiometristos sigue 
cursos ad hoc de duración variable 
según el grado de especialización que 
deba seguir. 

La admisión a los cursos está 
precedida de una comprobación de lo 

idoneidad física que comprende un 
examen cuidadoso de la fórmula san
guínea y del aparato visual por el 
control del estado del cristalino. (exa
men con la lámpara de rendija). 

El servicio sanitario del "Enter
prise" está equipado para el trata
miento del personal contaminado por 
la ;-adioactividad y que no puede ser 
acogido en el hospital de a bordo sin 
haber sido sometido primero a una 
eficaz descontaminación, a menos 
que se trate de cosos urgentes con 
peligro inminente de la vida. 

En 1961, a raíz de una serie de 
explosiones nucleares experimentales 
efectuadas por los soviéticos, después 
de un período de mal tiempo, tuvo lu
gar una contaminación del "follout" 
en el portaviones, de unas 1 O a 20 
veces superior a los niveles preceden· 
tes, a pesar de la adopción de med i· 
das destinadas para impedir la pene 
tración del "fallout" en el interior 
de la unidad al través del sistema de 
ventilación y debido al tráfico de los 
hom bres: los locales de los máquinas, 
las cocinas y los lugares de reunión 
fueron interesados más que los otros 
sitios respecto al aumento de la con
taminación. 

Se pudo obtener una cierta re
ducción mediante la aplicación de cu
berturas de tela en las tomas de al 
re: el aumento de radioactividad per
sistió aún por cerca de un mes. 

Afortunadamente este aumento 
no alcanzó límites peligrosos para la 
salud de la tripulación. 
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En Enero de 1962 fue descubier
to uno nuevo fuente de contamina
ción radioactiva en el fuselaje y en 
los motores de los aviones de chorro 
que entraban o bordo después de ha
ber volado o grandes alturas. Por lo 
cual fue necesario organizar un ser · 
vicio de control rodiométrico de estos 
aviones todo el tiempo que duró el al 
to grado de radioactividad en lo alto 
atmósfera. 

Estos episodios han demostrado 
que el servicio de seguridad radioló
gico del "Enterprise", tal como estó 
organizado, responde plenamente a 
su propósito, y es capaz de revelar o 
tiempo y de preveer en consecuencia, 
con lo adopción de medidos adecuo
dos, todo aumento de lo contamina
ción radioactiva o bordo, aún cuando 
provengo de causas ocasionales y de 
fuentes extraños o los existentes 0 

bordo . 

El Sonar fotografía el fondo del Mar. 

N . de la R .-Véase "Necesidad de desarro

llar m,ejor y de profundizar el conocimien

to científico del Mar'', "Revista de Marina" 

de Mayo - Junio 1964. Página 334) . 

Lo Westinghouse Electric Corpo
rotion ha desarrollado un sistema so
nar poro "ver" con el sonido el fondo 
del mor. Tal es lo noticio que nos du 
lo revisto británico "Engineering" en 
uno de sus últimos números. 

Remolcado bajo el aguo por uno 
unidad de superficie, el sonar explo
ro continuamente el fondo del océa
no con un hoz de ondas sonoros de 
frecuencia elevado. El hoz reflejado 

e!l los objetos que se encuentran er~ 

el fondo, produce imágenes cloros y 

bie!1 definidos, en uno pantalla de te
levisión _. de todo lo que ve. 

Paro tener un registro y poder 
conservar los fotografías obtenidos de 
este modo, los imágenes son reprodu
cidos en un rollo de cinto sensible 
que giro en función del tiempo. 

Uno versión de este sonar, do
todo de gran alcance y capaz de re
sistir presiones de 1 O .DOO libros por 
pulgada cuadrado, ha sido empleado 
por lo Marino de los Estados Unidos 
en el curso de los exploraciones efec
tuados a raíz de lo pérdida del sub
marino nuclear "Thresher" . 

El sonar exploro un área de una 
millo y media cuadrado en una hora 
y es capaz de identificar objetos de 
7 '5 e n., x 120 cm. Este sistema ha 
sido desarrollado por los Laboratorios 
Hudson de la Universidad de Colum
bia, por cuenta de la "Office of No
val Reseorch". 

Arthur Nelkin, Director de lo in
vestigación electrónico de los "Wes
tinghouse Reseorch Loboratories", ha 
descrito el nuevo sonar como un sis
tema de visión lateral que exploro el 
fondo del océano perpendicularmente 
respecto o lo dirección en lo cual es
tél remolcado, hasta uno velocidad 
máximo del orden de 4, nudos. 

El vehículo-sonar, que tiene 3,60 
m., de largo y que peso 600 Kgs., es· 
té remolcado o uno distancio del fon
do del mor comprendida entre 60 Y 

120 metros, hasta a una profundidad 
de seis mil metros. 
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Dos series de "transductores'' 
-sonar (un receptor y un transmisor 
o cada lado del esquí) exploran el 
fondo directamente por debajo del 
vehículo, hasta una distancia de 600 
metros por ambos lados. 

La imagen-sonar está constituí
da por una serie de líneas paralelas 
análogas a las que sirven para cons
tituir la imagen de las pantallas de 
los aparatos de televisión. 

Uno línea-sonar representa uno 
bando del fondo de 800 metros de 
largo y de 1 ,20 m., de ancho. Lo 
bando está dividido en elementos de 
1,20 m ., en e l sentido del largo y so
bre sus dos lados . De eso manero eí 
aparato sonar examino las ti ros suce
sivos del fondo, suministrando deta
lles notables acerco de su conforma
ción, (zonas elevados, planicies y pe
queños valles). 

El sistema suministro también 
uno representación tridimensional por 
medio de las sombras acústicos. 

Los sistemas de sonar tradici o
nales estaban en condiciones de rev~

lar objetos, pero no tenían simultá
neamente el alto grado de claridad n i 
el elevado alcance necesario poro ob
tener uno imagen exacta del fondo 
del mar . 

Mr. Nelkin dijo : "Ahora pode
mos proyectar las características par
ticulares de cualquier sistema de so
nar a nuestro gusto, de modo de adop
tarlo o cualquiera necesidad. Por e· 
jemplo, es posible reducir el alcance 
paro conseguir uno mayor claridad y 

obtener más detalles en lo fotogra 
fía. 

Este sistema sonar será uno o
yudo notable para la geología, paro 
lo oceanografía y paro los estudiosos 
de otros disciplinas que necesitan un 
cc nocimiento preciso del fondo de los 
océanos". 

Mr. Nelkin ha dicho que poro 
obte:1er un sistema capaz de trabajar 
o profundidades del orden de 6000 
metros, la fuente de energía (dos ba
terías de 12 v. ), debe estor alojado 
en el vehículo remolcado . 

Se necesito uno destreza espe
c ial poro proteger las boterías, los a · 
paratcs electrónicos y los transducto
res a elevadísimas presiones . Se ne
cesita equilibrar para cada profundi 
dad , lo presión interno con la presión 
externa de las baterías. Se debe a 
doptar análogo procedimiento con los 
transductores ultrosonoros . 

Paro reducir a un mínimo la po
tencia que hay que suministrar, los 
circuitos electrónicos son transistoria· 
dos . Estos circuitos son la único par
te del esquí submarino envuelto en 
un cilindro de protección con paredes 
de gran espesor . Los transductores 
son de cerámica. 

Mr. Nelkin ha manifestado que 
el desarrollo del nuevo sistema de so
nar ha sido efectuado conjuntamente 
por los Westinghouse Research Lo
borotories y por el Westinghouse Re
search and Space Center de Boltimo
re, Moryland. 



336 REVISTA DE MARINA 

Las operaciones de remolque han se denomina con frecuencia satélite 
sido dirigidas por los Hudson Labora- ionosférico. 
tories . 

Ariel-2 facilita datos desde el 
Espacio Exterior . -

Por ANGELA CROOME 

Ariel-2, el segundo de los saté
lites dotados de instrumentos británi
cos que ha sido lanzado por la Ad
ministración Nacional para la Aero
ná,utica y el Espacio de los EE . UU. 
en virtud del acuerdo anglo-america
no de 1959 sobre cooperación espa
cial, constituye en muchos sentidos un 
verdadero contraste con su antecesor, 
Ariel - 1, cuyo lanzamiento tuvo lugar 
en abrí 1 de 1962. Ello no se puede a
preciar por el aspecto exterior de am
bos satélites, ya que ambos ofrecen, 
por el contrario, una apariencia muy 
similar. Los dos pertenecen a la cla
se de " pequeños satélites científicos", 
con una carga útil del orden de 40-80 
kg. Pero aquí terminan las similitu
des. 

Los seis experimentos llevados a 
cabo con ayuda de Ariel-1 estaban es
trechamente vinculados entre sí. To
dos ellos versaban sobre la actividad 
eléctrica en las proximidades de la zo
na interfacial de la alta atmósfera te
rrestre y el espacio propiamente di
cho, así como sobre las interacciones 
de las radiaciones electromagnéticas 
procedentes del sol y la citada acti
vidad eléctrica. Los datos de los di-
versos 
valiosas 

experimentos proporcionaron 
interreferencias. A Ariel-1 

Tres temas independientes . -

Los tres temas de estudio en 
Ariel-2 no guo.rdan relación entre sí. 
Uno se relaciona con el dominio de 
la ciencia muy vinculado a la meteo
rología; el otro va encaminado a es
cudriñar en las profundidades remo
tas del universo, y el tercero se rela
ciona con el estudio de lo que acon
tece en la superficie misma del saté
lite, a decir: la cantidad de materia 
sólida que flota en el espacio. 

-Se decidió aprovechar en la me
dida de lo posible el diseño y la 
"quincalla" de Ariel-1 en el diseño es
tructural de Ariel-2. Desde el punto 
de vista de la ingeniería, ambos son 
' 'primos", puesto que tienen más o 
menos la misma forma, el mismo diá
metro y la misma -un tanto extra
ña- disposición de los elementos que 
se proyectan del cuerpo del satélite, 
como paletas solares, 'brazos, etc. 
Pero Ariel-1 fue lanzado por un cohe
te Thor-Delta de Cabo Cañaveral (ac
tualmente Cabo Kennedy), mientras 
que el lanzamiento de Ariel-2 se lle
vó a cabo con un cohete Scout desde 
Wallops, en el Atlántico. 

Otro contraste entre ambos se 
relaciona con la duración de su vida 
efectiva. Ariel-1 había de funcionar 
un año y disponía de un dispositivo 
para hacerlo acallar. No obstante e
llo, ha estado transmitiendo durante 
cerca de tres años. En cuanto o Ariel-
2, se esperaba que durase doce me
ses, pero carecía de un mecanismo de 
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desconexión. Fue lanzado el 27 de 
marzo de 1964, pero hacia el mes de 
octubre había perdido su estabi 1 idad 
y velocidad de rotación, de las que de
pendían el éxito de los experimentos. 
No obstante, siguen recibiéndose se
ñales cuya valía no puede darse por 
desea rtada . 

El compartimiento contratado de 
ambos satélites se ha manifestado de 
manera satisfactoria. Los cambios 
graduales en el transcurso de un pe
ríodo considerable constituyeron el in
terés primordial del experimento de 
mayor duración en Ariel- 1 -relacio
nado con la medición de la tempera
tura del electrón-. Las variaciones 
estacionales han revestido menor im
portancia para los experimentadores 
con Ariel-2. Unas pocas semanas de 
copiosos datos transmitidos por el sa
télite han bastado para que los inves
tigadores vieran realizadas en gran 
parte sus esperanzas . 

Peligros que acechan a la 
nave espacial.-

El resultado más sorprendente de 
Ariel-2 se refiere a la cantidad de 
materia sólida, o micrometeoritos, en 
la región que se extiende inmediata
mente sobre la Tierra. Ello viene a 
señalar que el riesgo de los meteoritos 
a las naves espaciales -e indirecta
mente, a los cosmonautas- es mu
cho menor de lo que se había pensa
do. El detector, envuelto en una cha
pa de metal, de O, 125 mm., de espe
sor, no sufrió una sola perforación 
durante la duración del experimento. 
El sistema de detección fue ideado, 

no sólo para determinar la cantidad 
de semejantes diminutas "estrellas 
disparadas", sino también para deter
minar -cosa que se hacía por prime
ra vez- el tamaño de las partículas 
en colisión con el satélite de hasta un 
micrón (milésima de milímetro) de 
diámetro . Los detectores microfónicos 
americanos y soviéticos han registra
do considerables impactos de micro
meteoritos sobre satélites en el trans
curso de períodos similares; de ma
nera que queda descartado el que 
Ariel-2 no tropezara con ninguno de 
ellos. 

El experimentador, Dr . R. C. 
Jennison, de la Universidad de Man
chester, llega a la conclusión de que 
había exagerado la densidad de las 
partículas. La "pelusa espacial", sos· 
tiene, está bastante difundida en la 
órbita cercana a la Tierra; pero la 
materia peligrosa, lo que pudiéramoc; 
llamar "grava espacial", se antoja 
ciertamente muy rara. El efecto es el 
mismo que se producirá en un dispo
sitivo para medir piedras de granizo 
que topara sólo con nieve . Cabría al 
menos suponer que, a esas alturas, el 
tra:e es;:>acial ofrecería una protec
ción adecuada contra la mayoría de 
los micrometeoritos. 

Estudio del o:z:ono.-

El experimento con el ozono rea
l izado a bordo del satélite es el pre· 
cursor de lo que promete ser un mé
todo poderoso para determinar la 
composición de las atmósferas de los 
planetas. Esa es la opinión del Dr. 
K . H. Stewart, miembro del cuadro 
de investigadores de la Oficina Me-
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teorológica, que, juntamente con e! 
Dr. R. Frith, organiza este experi 
mento. Observando el Sol cuyos rayos 
atraviesan en tangente la atmósfera, 
al tiempo que el satélite desciende a 
su perigeo y vuelve a alcanzar su a 
pogeo, se ponen de manifiesto las va
riaciones en la densidad a distintos 
niveles. 

El método en cuestión es aplica
ble tonto al oxígeno y al vapor de a
guo de lo atmósfera terrestre como al 
ozono, y la Oficina Meteorológica es
tá preparando un experimento ba~a

do en el mismo principio para de
tectar el oxígeno desde un tercer sa
telite de la serie anglo-americana . 
La nave espacial norteamericana Ma
riner-4, que actualmente se dirige ha 
cia Marte, adonde llegará1 el mes de 
julio, empleará el mismo método pa
ra revelar algo acerca de las caracte
rísticas de lo atmósfera marciana a 
partir de la forma de atenuación de 
las rodioseñales de la nove espacial 
al entrar ésta en eclipse detrás del 
planeta. 

El ozono reviste interés por dos 
razones . Primero, constituye el prin
cipal agente calorífero a altitudes at
mosféricos del orden de 50 km ., y se
gundo, puede ser uti 1 izado para de
terminar la composición de la atmós
fera. En el experimento de Ariel-2, el 
instrumento para medir el ozono, que 
en su variante terrestre alcanza nor
malmente el tamaño de un carrito del 
té y requiere el concurso de un es
¡:;ecialista, ha quedado reducido al pe
so y tamaño de uno radio portátil, sí 
bien su funcionamiento es completo
mente automático. 

Los resultados han sido, hasta 
ahora, inconcluyentes, yo que no se 
han registrado cambios en la distri
bución vertical del ozono en ninguna 
de !as latitudes o estaciones someti
das a estudio. Esto concuerda bastan
te bien con las observaciones reali
zadas con cohetes sondas, si bien se 
esperaba alguna divergencia entre la 
salida y la puesta del sol. Parte de 
los datos fundamentales están siendo 
ahora analizados por un procedimien
to distinto con la esperanzo de que se 
vislumbre uno estructuro más distin
to en el cuadro general. 

Dos descubrimientos . -

Lo mayor satisfacción de los ex
perimentadores se relaciono con los 
resultados obtenidos en el dominio de 
lo rodioostronomío, donde se han he
cho dos descubrimientos. 

Las antenas monofilares de 39 
metros, ideadas por F. C. Smith, en 
lo actualidad Profesor del Radioobser
vatorio de Jodrell Bank, eran sensiti
vas a las radioondas largas incapaces 
de penetrar las capas reflectantes de 
la ionósfera. El receptor abarcaba las 
frecuencias comprendidas entre 0,6 
megaciclos por segundo y 3,5 mega
ciclos por segundo. En el extremo in
ferior de esta banda se registró una 
zona de intenso "ruido" generado en 
la propia ionósfera, es decir, en la 
¡:::;roximidad del satélite. El origen de 
la polarización de esta radiación, co
mo quedó demostrado, yace en las 
interacciones del ambiente ionizado 
y el campo magnético de la Tierra. 
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En el extremo superior de la 
banda del equipo, comprendido entre 
1,25 y 3,5 megaciclos por segundo, 
los experimentadores se encontraron 
con que estaban recibiendo radiose
ñales procedentes de más allá de IG 
galaxia , probablemente de las radio 
galaxias, en las cuales los electrone!: 
se mueven en débiles campos magné
ticos con velocidades que se aproxi
man a la velocidad de la luz. El es
pectro de radioondas de esta radia
ción "sinc rotrónica" Ccomo se da en 
1 iamarla) está bien estudiado, y era 
de esperar que la intensidad de las 

señales disminuyera conforme bajaba 
la frecuencia. Sin embargo, ocurno 
lo contrario. Ello viene a demostrar 
que tiene lugar una absorción de las 
señales en algún punto de su recorri
do . Se pensó que la debi 1 itación de 
las señales se debe probablemente al 
hidrógeno ionizado en nuestro propta 
galaxia. 

El Profesor Smith estará en con
diciones de proseguir sus observacio
nei de esta franja inexplorada del es
¡Jectro de radioondas cuando sea lan
;:ado el siguiente satélite dotado de 
i:1strumentos británicos. 
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Entrada en servicio de un portaviones. 

D e la "Revue Maritime" N9 218 

El LPH 9 "Guam'' recibió solem
nemente a su primera dotación el 16 
de Enero último en el arsenal de Fi 
iadelfia. Había sido puesto en gradas 
el 15 de Noviembre de 1962 y lanza
do al agua el 22 de Agosto de 1964 . 
El "Guam" es el cuarto portaviones 
moderno de asalto de la clase lwo Ji
ma. Sus características son: 

Dimensiones: 182,8 m., x 32 m., 
(cubierta de vuelo) x 25,6 (en la flo 
tación ) y 7,6 m . 

Aparato propulsor: 2 grupos de 
turbinas; 4 calderas Babcock & Wil 
cox . 

Potencia : 28 .000 C.V. 

Velocidad : 22 nudos. 

Armamento: 4 montajes dobles 
de 76 m/m . AA. 

Además de su tripulación, las u · 
nidades de esta clase pueden trans
portar 2. 000 ln~antes de Marina 
que pueden ser desembarcados por 
medio de 24 helicópteros grandes. 

Atribud ón de nombres a subma rinos. 

La Marina acaba de dar los nom
bres de "Puffer", " Gurnard" y 
"Narwhal" a los submarinos atómi
cos SSN 652, 662 y 671 respectiva
mente. El pril'l"ero, cuya construcción 
ha sido encargada a los astilleros de 
lngalls Shipbuilding Corporation de 
Pascogoula en el Mississipi; ha sido 
puesto en gradas en Febre ro de 1965 
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y forma parte del programa de cons
trucciones del año fiscal de 1963, 
(del O 1 . 07 . 62 al 30. 06 . 63) . 

El SSN 662 "Gurnard" inscrito 
en el programa del año fiscal de 
1964, estÓI en gradas desde Diciem
bre de 1964 en el arsenal de More ls
land de Vallejo en California. 

En cuanto al tercero, el SSN 671 , 
del programa de 1965 está igualmen
te en construcción, desde Diciembre 
de 1964, en los astilleros de la Elec
tric Boat Corp. de Groton, Connecti
cut. 

Entrada en servicio de un submarino . 

El SSBN 636 "Nathanael Gree
ne" ha entrado en actividad el 19 de 
Diciembre último . Este es el 299 sub
marino lanzador de Polaris que entra 
en servicio. 

Lanzamiento de un submarino.-

El SSBN 642 "Kamehameha" ha 
sido lanzado al agua el 16 de Enero 
último en el arsenal de More lsland. 
Hlabía sido puesto en gradas el 2 de 
Mayo de 1963. 

Se renueva el interés por la Artillería. 

El gran ejercicio anfibio "Steel 
Pike", del cual dimos cuenta en 
nuestro número anterior, ha demos
trado una vez más la necesidad ab
soluta de disponer de una artillería 
potente para apoyar a las tropas de 
desembarco, necesidad que la Marina 
Corps reclama desde hace tiempo. 
Parece que va a obtener satisfacción 
en este asunto, porque si le damos 
crédito al "New York Times", el pró-

ximo presupuesto prevé la fabrica
ción de cañones de un nuevo tipo y 

el regreso al servicio de cuatro LSMR 
que son buques de desembarco equi
pados con rampas de lanzamiento de 
cohetes de 127 m/ m . La U. S. Navy 
tiene 13 buques de este tipo. Uno 
sólo de ellos es de construcción pos
terior a la guerra, el 1 FS-1 "Carrona
de", entrado en servicio en 1955 . 
Desplazamiento 1 . 300 tons., está ar
mado con una torre sencilla de 127 
m/m. 2 montajes de 410 m/ m ., y 8 
rampas lanza cohetes alimentadas au
tomáticamente. Los LSMR (Landing
ship-medium-rocket) datan de la gue
rra ; su armamento es idéntico al del 
"Carronade", pero a causa de su des
plazamiento dos veces más pequeño, 
tienen un radio de acción más corto y 
una velocidad menor. 

Se considerará igualmente, incor
porar en la flota en servicio activo a u
no de los cruceros pesados armado de 
piezas de 203 m/m., actualmente en 
la reserva . 

Los nuevos modelos de artillería 
a los cuales se ha referido el "Nev• 
York Times" son : 

-1 coñón de 203 m/m ., ligero que 
lanza proyectiles con propulsió1 
auxiliar, y 

-1 pieza de 127 m/m., de 54 cali
bres con un mantelete de mate
rial plástico. El conjunto está ma
nejado a distancio por un jefe de 
pieza instalado en un abrigo blin
dado. 

La U. S. Navy se interesa tam
bién por uno posible novalizoción del 
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cañón de 176 m/m., del ejérc'ito, y se 
está estudiando actualmente los planos 
para construir una unidad que lleve u
na de estas armas. 

Las cifras siguientes, sacadas del 

Calibre 
1 

10-:1.5 

1 nuario " Naval Review" publicado ba
jo los auspicios del U . S. N . lnstitute 
muestran la disminución de la artille
ría en la Marina norteamericana desde 
1945: 

1965 

Flota a e ti va 
1 

Flota de Reserva 
1 

Total 

-106 116 o . 
356 102 o 
305 30 o 
203 1 

227 1 30 

152 1 144 24 
1 

127 
1 

3 .310 1.1-18 

Total -!.229 ].202 
--

Los cruceros actualmente arma
dos con piezas de 203 m/m., y de 152 
m/ m., son los siguientes : 

a) buques armados con cañones de 
203 m/m : 

-2 cruceros lanzadores de proyec· 
ti les dirigidos: C A . G -1 " Sos
ton" y CA G- 2 "Canberra" f6 
de 203 m/ m., cada uno). 

-2 cruceros clásicos CA- 73 "St. 
Paul" y CA- 148 "Newport 
News" (9 de 203 m/m., cada 
uno). 

b) Cruceros armados con cañones de 
152m/m: 

-CLG- 4 "Little Rack", CLG- S 
"Oklahoma city", CLG-7 "Spring· 

--

;,6 :36 

o o 
o o 

117 H7 

108 132 

860 2.008 

1.121 2.323 

field", y CLG-6 "Providence" (3 
de 152 m/ m., cada uno). 

-CLG " Topeko" y CLG-3 " Galves
ton " (6 de 152 m/m ., codo uno). 

La preparación antiguerrillas de los 
Estados Unidas . -

D~ la Rivista Marittima XCVII- 9 

La Agencia D . A . informó que el 
Ejército norteamericano estó intensifi
cando los estudios teóricos y el adies
tramiento práctico poro los guerri !las, 
para las operaciones especiales y poro 
la guerra revolucionario . En este cua
dro está incluído el notable plan de 
trabajo sobre el temo que lo "Military 
Review" está desarrollando en sus úl 
timos números. En efecto, en el núme-
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ro de Enero publicaba un ensayo his
tórico-militar sobre las guerrillas en 
las Filipinas a principios del siglo; en 
el de Marzo, artículo sobre el adies
tramiento para la guerra especial del 
Ejército norteamericano en Alemania; 
sobre la propaganda política comunis
ta en las estructuras militares rusas 
y sobre los helicópteros armados, (que 
como se sabe, desempeñan una fun
ción de primer orden en las operacio
nes de corso en Vietnam) . El núme
ro de Abril de la "Military Review" 
publicaba después trabajos documen
tados dedicados al estudio del valor 
del elemento humano en la guerra re
volucionaria; a la legislación ante las 
formas modernas de guerra; a la gue
rra fría chino-rusa; a la naciente 
Guardia Nacional Alemana Occiden
tal; mientras que en el número de 
Mayo se extiende sobre la organiza
ción de la guerra irregular. 

Los Estados Unidos cierran la última 
base de aprovisionamiento en el 
Canadá .-

La última de las cuatro bases de 
abastecimiento de carburantes, la de 
Edmonton que el Comando Estratégi
co Aéreo de los Estados Unidos utili 
zaba en el Canadá para sus aviones, 
ha sido cerrada . 

Lan:z:amiento del LPD 9 "Denver".-

De la "Revue MaTitime" N9 219 

El LPD 9 "Denver" fue lanza
do al agua el 23 de Enero último, en 
los astilleros de la sociedad "Puget 
Sound Bridge and Dry Dock (9" de 
Seattle, Washing-ton . Había sido 

puEsto en grados el 7 de Febrero de 
1964 . Formo parte del programo de 
construcciones nuevos del año fisca l 
d2 1963 (O 1-07-62 al 3{)-06-63), y 
pe rtenece a la serie LPD 7, 8, 9, 1 O. 

Sus característicos son las si
guientes: 

Desplazamiento: 16 . 550 ton . 

Dimensiones : 173,75 m ., x 25 
m . x 6,70 m. 

Potencia: 20.000 C.V. 

Hé lices : 2 

Velocidad: 20 nudos 

Armamento: 8 de 76 m/ m . AA 
(IV X 2) 

Dotación : 51 O hombres . 

Capacidad de transporte: 900 
soldados, 2 . 500 tons., de equipo y 
6 helicópteros HR 2 SY2. 

!::ntrada en servicio del •LPD 4 
"Austin".-

Este buque, cuyas característi
cas son iguales a las del "Denver", 
entró en servicio el 6 de Febrero de 
1965 en el arsenal de New York . Ha
bía sido puesto en gradas el 4 de Fe
brero de 1963, y lanzado al agua el 
27 de Junio de 1964. Forma porte 
del programa de 1962. 

Lan:z:amiento del destroyer de escolta 
DE 1047 "Voge" .-

El destroyer de escolta DE 1 047 
"Voge" ha sido lanzado al agua el 4 
de Febrero de 1965 en los astilleros 
de Defoe Shipbuilding (9 de Bay Ci-
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ty, Mich. Había sido puesto en gro
das el 21 de Noviembre de 1963. 
Este buque formo porte del programa 
de construcciones nuevas de 1963 
junto con 4 destroyers de escolto del 
mismo tipo (DE 1048 "Sample", 
1049, 1050 "Albert David", 1051.) 

Sus características son los si-

siones idénticas, en los cuales, la to
rre sencilla de popa de 127 m/m., ha 
sido reemplazada por una rampa sen
cilla de lanzamiento de proyectiles 
AA "Tartar" alimentada con 16 pro
yectiles dirigidos. 

Entrada en servicio del DE 1043 
"Edward O . Me Donnell" .-

guientes: 
Este buque entró en servicio oc

Desplazamiento: 3. 490 tons., en tivo el 15 de Febrero último en el 
pleno carga. curso de uno ceremonia que tuvo lu-

gar en el arsenal de Charleston . Ha
Dimensiones: 126,5 m., x 13,1 O 

bía sido puesto en grados el 15 de 
m., x 4 · 60 m., (a popa): Febrero de 1964, e inscrito en el pro-

Potencia : 35.000 C. V 

Hélice: 1 

Velocidad máximo : 27 nudos 

Artillería: 2 de 127 m/m. AA 
de 38 calibres. 

Armas ASM: 1 "Asroc", 2 heli
cópteros DSN-3 teleguiados; 2 plata
formas triples de TL T MK 32. 

El equipo de detección compren
derá un sonar de roda del tipo ANSQ'; 
26. 

Su aparato motor de un tipo nue
vo, comprenderá especialmente dos 
calderas de tipo de combustión bajo 
presión ("Pressure fire boiler") cuyo 
potencia, a igualdad de peso y de vo
lumen, es un 70% superior al de una 
caldera de tipo clásico. 

Recordemos que el programa del 
año fiscal de 1963 comprende igual
mente lo construcción de 3 destroyers 
de escolta de un desplazamiento li
geramente superior, pero de dimen-

grama de construcciones de 1962 al 
mismo tiempo que los destroyers de 
escolta DE 1 044 "Brumby" y DE 
1045 "Davidson". Es idéntico al 
"Voge" . 

Lanzamiento del AS-34 "Canopus". 

Este buque base para submari · 
nos lanzadores de "Polaris", ha sido 
lanzado al agua el 12 de Febrero úl
timo en los astilleros de lngalls Ship
building Corp. de Pascagoula en el 
Mississipi. Había sido puesto en gra
das el 2 de Moyo de 1964. 

Bautizo de dos LPD.-

La Marina acaba de dar los 
nombres de "Dubuque" y "J uneau" a 
los UD 8 y LPD 1 O respectivamente. 

El primero está en gradas desde 
el 25 de Enero de 1965 en los asti
lleros de lngalls Shipbuilding de Pas
cagoula, y el segundo desde el 22 del 
mismo mes en los de Puger Spund 
Bridge and Dry Dock ( 0 en Seattle, 
en el estado de Washington. 
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La entrada en servicio de los SSBN ha 
sido ligeramente retardada.-

Según la prensa norteamericana, 
el "Navy Department" habría decidi
do que ningún nuevo SSBN fuera ad
mitido en servicio activo antes de oc
tubre de 1965. El último SSBN en
trado en servicio es el SSBN 636 
"Nathaniel Greene". La ceremonia 
tuvo lugar el 19 de Diciembre de 
1964. 

Este retardo sería debido a las 
nuevas reglas de seguridad, más se
veras que las anteriores, que la Ma
rina ha adoptado para la admisión 
de nuevos submarinos, desde la ca
tástrofe del "Threshe'r". 

A partir de Octubre de 1965 las 
entradas en servicio tomarán un ritmo 
acelerado. 

Despliegue de los portaviones de 
Ataque.-

Según la prensa norteamerica
na, el portaviones de ataque CV 262 
" lndependence" cuya carena en Nor
folk acaba de terminar, se unirá en 
mayo de este año 1965 a la V119 Flo
ta del Pacífico, en la cual permane
cerá 4 o 6 meses. 

1 rá al Pacífico pasando por el 
Océano Indico . Después de esta mi
sión irá a Norfolk que es su base. 
("port d'attache"). 

El C V A 31 "Bonehomme Ri
chard" (clase Hancock) cuya base es 
San Diego, será en cambio, incorpo
rado en la misma época a la Vl° Flo
ta del Mediterráneo . 

Este cambio podría haber sido 
motivado, ya sea por el deseo de re
forzar la flota de portaviones esta
cionada en el Pacífico, o bien para 
reemplazar una de las unidades tipo 
Forrestal de este sector, no disponi
ble a causa de su entrada en carena. 

La repartición de los CVA entre 
los dos océanos es actualmente la si
guiente : 

PACIFICO: 

3 de la clase Forrestal : CVA 61 
"Ranger' 4

, CVA 63 "Kitty Haw" y 
CVA 64 "Conste.llation"; 

2 de la clase Midway: CVA 41 
"Midway" y CVA 43 "Coral Sea'' 

4 de la clase Hancock: CVA " Bo
nehomme Richard", CVA 14 " Ti
conderoga", CVA 34 "Oriskany'' y 

CVA 19 "Hancock". 

ATLANTICO: 

1 de la clase atómica :· CVAN 65 
"Enterprise"; 

3 de la clase Forrestal: CVA 59 
"Forrestal", CVA 60 "Saratoga" y 

CV A 62 "1 ndependence"; 

1 de la clase Midway: CV A 42 
"Franklin D. Roosevelt"; 

de la clase Hancock: CVA 38 
Shangri La". 

El CVA 66 "América", cuando 
esté terminado, será destinado al Pa
cífico. Reemplazará al "lndependen
ce" después de la corta estada de es
te último en la VIIQ Flota . Este sec
tor comprenderá entonces 4 CVA ti-
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po Forrestal y sin duda también al 
CV AN 65 "Enterprise", puesto que se 
tiene en mi ro el crear uno "Tos k For
ce" de propulsión nuclear en el Pací
fico. 

En principio el CVA 67 "John 
F. Kennedy" actualmente en cons
trucción, deberá incorporarse o la flo
ta del Atlántico, cuando esté listo. 

El conjunto de armas "Aster".-

Este conjunto de armas ha sido 
instalado en los fragatas L. P . D. de 
la clase Belknop . Perr¡1ite lanzar por 
la rompo doble que está situado en 
la playa de proa, yo seo proyectiles 
dirigidos antiaéreos del tipo "Te
rrier" , o bien proyectiles dirigidos 
ASM " Asroc" . 

Esta combinación ha permitido 
suprimir o bordo de estos buques el 
montaje de lanzamiento clásico de 
proyectiles dirigidos "Asroc" . 

El proyectil dirigido "Poseidon".-

Lo Marino ha decidido dar ~ 1 

nombre de "Poseidon" (dios griego de 
los mores, identificado con Neptuno 
¡::or los romanos) o lo versión B·-3 del 
proyectil "Poloris", actualmente en 
estudio. 

Este proyectil tendrá una preci
SIOn y uno cargo más grande -(del 
orden de 2 megotones, si le domos 
crédito o ciertos informaciones de lo 
prenso)- que el proyectil A 3 de los 
más recientes SSBN. También se di
ce que será menos vulnerable que los 
"Polaris". Se espero que esté 1 isto 
para entrar en servicia en 1969 ó en 
1970 o más tardar. 

Reemplazará o los proyectiles 
A 3 que están en servicio en los SS 
BN de lo tercero generación Celase Lo 
Foyette): los responsabilidades estra
tégicos de lo USN quedarán muy a 
crecentados con lo entrado en servi
cio de este nuevo conjunto de armas . 

GRAN BRET A ... A 

Propuesta británica para la fuerza 
nuclear de la OTAN.-

D~ la Rivista Marittima XCVII- 9 

Según el "Times" el Ministro de 
lo Defensa ha completado algunas 
propuestas detallados basados en lo 
ideo enunciado por primera vez por 
el Ministro de lo Defensa Peter Thor · 
neycroft en la reunión ministerial del 
Conse jo de lo OTAN en París en Di 
ciembre último y sometido ahora t"JI 
examen del grupo de trabajo de lo 
OTAN constituído poro examinar lo 
creación de uno fuerzo multilateral 
MLF propuesto por los norteamerica
nos . Según el plan británico, el con
cepto de lo multilaterolidod se aplico
río o todos los sistemas de armas nu · 
cleores de adecu~do alcance y rendi
miento que están hoy en servicio o 
previstas en los planes. 

Lo Gran Bretaña ha perdido el 
contrato paro lo construcción de al
gunos unidad% navales modernos, a 
causo de un ataque contra el Gobier
no español hecho por el Jefe laboris
ta Wilson. 

El General Franco no ha acepto
do el contrato por 14 millones de li-
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bras esterlinas que la Gran Bretaña 
estaba a punto de cerrar. Según ese 
acuerdo, España habría construído 
tres o probablemente cuatro fragatas 
de la clase Leander bajo licencia in
glesa. 

Lanzamiento del buque hidrográfico 
HMS "Hecla".-

De la "Revue Maaitime" N9 218 

El HIMS "Hecto", el primero de 
los tres buques hidrog-ráficos, man · 
dado construir en Febrero de 1964 
por la Royal Navy en los astilleros de 
Yarrow, ha sido lanzado al agua el 
21 de Diciembre último. Se ha pre
visto que los tres buques estarán 1 is
tos a fines de 1967. 

Sus características son las si 
guientes : 

Eslora 86 m; Manga 16 m; Ca
lado 4,95 m; Desplazamiento 2.800 
tons; 

Velocidad 14 nudos; Radio de 
acción 12.000 millas marinas . 

Estos buques hidrográficos y o
ceanográficos a la vez, pueden trans
portar lanchas para la hidrografía 
costanera y para los trabajos en los 
puertos y en los estuarios. 

Se prevé que estarán terminados 
en el segundo semestre de 1965 . 

Entra en servicio un nuevo submarino. 

El submarino HMS " Opportune" 
ha entrado en servicio, en los astille
ras de la Sociedad Scotts en Gree
nock. Este es el tercer submarino de 
la clase 'Oberon construído por esta 
firma. 

Los otros son el HMS "Otter" 
terminado en 1962 y el HMS "Otus" 
que entró en servicio en 1963 . 

El HMS " Opportune" había sido 
ianzado al agua el 14 de Febrero de 
1964 . 

Recordemos que Scotts constru
ye actualmente cuatro submarinos del 
mismo tipo para Australia, así como 
el aparato propulsor del aprovisiona
dor de escuadra en construcción en 
el arsenal australiano de Newcastle 
para la Royal Austral ion Navy . 

Refuerzo para la flota del Extremo 
Oriente.-

A causa de la agravación de la 
tens1on internacional en el Sudeste 
asiático después del retiro de la ONU 
de lndochina, el Gobierno resolvió re
forzar sus medios en esta región. 

Se dio órdenes al portaviones 
HMS "Eagle" para salir de Momba
sa, donde hacía escala, para dirigir
se a Singapur, a pesar de tener una 
avería en la máquina. Llegó a dicho 
pc.~erto el 13 de Enero último. 

La fragata piquet-radar HMS 
"Chichester" zarpó el 12 de Enero 
de Chatham con destino al Sudeste a
siático. Por otra parte cuatro drago
minas costaneros y dos patrulleros 
que estaban en Singapur han sido re
armados y dotados con tripulaciones 
!levadas desde 1 nglaterra por vía aé
rea. 

Teniendo en cuenta estos diver
sos movimientos y el envío, hace va
rias semanas, de la 309 escuadrilla 
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de escoltas o Singopur, los fuerzas 
novales británicos en el Sudeste IJ

siático deben comprender: 

-2 portaviones: HMS "Eogle" y 
HMS "Victorious"; 

-1 commondo "Corrier"; HMS 
" Bulwork"; 

-2 destroyers lanzo proyectiles di 
rigidos de lo clase County; 

Uno doceno por lo menos, de des
troyers y de escoltas; 

-De 3 o 5 submarinos de lo clase 
" A" , armados con un coñón de 
101 m/m., poro asegurar el po
t rullo je en los aguas del Norte 
de Borneo; 

-Más de uno doceno de dragami
nas y de patrulleros de costo; 

A los cuales hoy que agregar 
un gran número de unidades logísti 
cas reforzado con lo llegado del gran 
buque-taller "Triumph" y de algu
nos buques de combate destocados de 
Australia y de Nuevo Zelanda. 

Lo actividad de lo Royal Navy 
en esto región es intenso. Siendo así 
que lo fragata "Ajox" intervino en 
Diciembre último en dos oportunida
des: 

-El 14, durante un potrullaje en 
aguas territoriales de Molosio , 
descubrió y . localizó por medio 
del rodar, o seis buques ligeros 
que se acercaban a uno veloci
dad de 18 nudos. En cuanto el 
"Ajox" abrió el fuego, los bu
ques indonesios se retiraron sin 
replicar; 

-El 29 capturó siete sampones que 
llevaban o bordo un pequeño co
mando indonesio que se prepa
raba o desembarcar en Molosia . 

Costo del programa "Polaris" 
británico.-

En uno respuesto escrita al Por
lamento el 30 de Noviembre, el Se
cretorio de Estado de lo Defensa M. 
Heoly declaró que el costo total del 
programa de cinco submarinos sería 
del orden de 400 millones de libras 
esterlinas, inclusive su base. 

Encargo de una turbina de gas de 
22.000 C. V.-

El " Ministry of Defence, Royal 
Navy" acabo de encargar o lo Socie
dad Bristol Diddeley uno turbina de 
gas de 22 . 000 C.V. que será una 
versión naval del reactor Olympus 
construido por esto firmo . 

Construcción de dragaminas.-

De la "Revue Marit ime" N9 219 

Según el "Sundoy Times", el pre
supuesto de 1964-1965 de la Royal 
Novy comprenderá partidos poro lo 
construcción de una nuevo clase de 
dragaminas. Se ha previsto lo cons·· 
trucción de 40 o 50 barcos de este 
tipo repartidos en 5 años. Codo uni
dad costará aproximadamente un mi
llón de libras esterlinas. Esta nueva 
clase está destinado o reemplazar o 
los dragaminas construídos según el 
cuadro del programo urgente que o
pareció después de lo guerra de Co
reo . 
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Ligeras modificaciones en el arma
mento del portaviones HMS, 
"Ark Royai".-

En lo reciente escalo que hizo el 
portaviones HMS "Ark Royal" en 
Brest, se observó en este puerto que 
dos de los cuatro torres de 114 m/m. 
AA, de popo había sido sacado du
rante lo careno de este buque. Sal
vo algunos piezas de 40 m/m ., este 
portaviones no tenía sino dos torres 
dobles de 114 m/ m. AA, o pbpo. 

Los cuatro torres de proa habían 
sido suprimidos hoce varios años al 
mismo tiempo que el ascensor lote
rol de babor de proa. Recordemos que 
el "Ark Royal" deberá ir al SE asiá
tico o principios del año entrante. 

A propósito del gran buqu'e-taller 
HMS "Triumph".-

Este antiguo portaviones que zar
pó de Portsmouth el 19 de Febrero 
último con destino o Singopur, ha si
do, como yo lo hemos dicho, trans
formado en buque-taller poro el ser
vicio de apoyo o los destroyers y dra
gaminas. 

Su efectivo se compone de: 

27 Oficiales y 

472 tripulantes 

o los cuales hoy que agregar 4 equi
pos de mantenimiento, conservación 
y reparaciones con un total de 15 Ofi
ciales y 270 maestros, oficiales de 
mor y marineros . 

Además de los talleres, y paño
les de piezas de repuesto, se ha ins
talado o bordo alojamientos poro los 

tripulantes de los buques o cuyo car
go estará el "Triumph" instalaciones 
médicos y dentales completos . 

Lo potencio eléctrico ha sido 
considerablemente aumentado, alcan
zando un total de 5400 KVA . 

Lo porte de proa del antiguo co
bertizo ha sido equipado como zona 
de reporoctones. Los talleres están 
bien montados; disponen de máqui . 
nos fresadoras, alisadoras, escoriado
ros, tornos, cepillos etc. En lo onti
g\JO cubierto de vuelo se encuentro 
un cobertizo poro tres helicópteros y 
uno plataforma de "embarque". Esto 
cubierto está servido por dos grúas 
eléctricos de 3 toneladas de potencio 
dos de 12t. y dos grúas móviles de 
6 toneladas de potencio codo uno. 
Dos grandes escotillas permiten el 
acceso a los talleres y a los diferen
tes compartimentos donde están al
macenados diversos piezas de repues
to . 

El "Triumph" puede servir de 
buque-madre poro cuatro buques pe
queños (dos por bando) o poro dos 
destroyers 1 . p.d. tipo County, uno o 
codo lado. Su talleres especiales per
miten revisor, arreglar y hasta reem
plazar los proyectiles "Sea Slug" y 

."Sea Cat" que tienen !os DDG. 

Abandono de la construcción d~l quin
to submarino lanzador de Polaris.-

El Gobierno laborista ha renun
ciado definitivamente a lo construc
ción del quinto submarino "Poloris" . 
Economizo con esto decisión 45 mi· 
!Iones de libros esterlina. 
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El material de propulsión ya en
carpado, correspondiente a este bu-· 
que servirá para un submarino ató
mico de caza que podró ser puesto 
en gradas de un momento a otro . 

Indicación de la posición de los ca
bles telefónicos submarinos en las 
cartas del Almiranta:zgo.-

EI boletín de informaciones del 
"Ministerio de Defensa (Royal Navy)" 
anuncia que las cartas de navegación 
de la Marina llevarán en lo sucesivo 
la indicación de la posición de los 
cables telefónicos submarinos, sumer
gidos a menos de 500 pies ( 152,50 
m. ). Se ha tomado esta decisión a 
causa de las averías causadas a los 
cables por los barcos de pesca (trai
neras), cuyas redes van cada vez más 
aba jo. Las primeras cartas modifica· 
das comprenden las costas SO de 
Ing laterra, el canal de la Mancha y 

los bancos de Terranova. 

Retiro de buques.-

Las siguientes fragatas o destro
yers han sido vendidas a una empre
sa de demolición : HMS "Obdurate", 
" Vigo", "Aiamein". Por otra parte 
la fragata HM6 " Loch Alvie" en re
serva en Singapur ha sido completa
mente despojada en beneficio de o
tros buques del mismo tipo que están 
todavía en servicio. Su baja está pró
xima. 

Aviones F4B "Phamtom" para la 
"Fieet Air Arm".-

Según el corresponsal marítimo 
del " Times" el Gobierno br itánico, a 
principios de Febrero, ha firmado por 

intermedio del Ministerio de Avia
ción, un contrato con la firma nortea
mericana Me Donnell para la adquisi 
ción inmediata de cuatro F4B "Pham
tom" como prueba . Se sabe que des
de hace algunos meses se está ha
ciendo tratos para la compra de nu
merosos aparatos de este tipo, -<la 
compra, según el "Ti mes", permiti
rá equipar cinco portaviones)- des
tinados a reemplazar en las flotillas 
de la " Fieet Air Arm", a los "Sea Vi
xen", qtJe yo empiezan a envejecer. 

Es probable que el "Libro Blan
co" sobre la Defensa , que aparecerá 
el 23 de Febrero, traiga algunas a
claraciones sobre esta cuestión. De 
todos modos, si este bi rreactor de dos 
plazas es aceptadÓ para la "Royal 
Navy", sus motores norteamericanos 
serán reemplazados por ~olls Royce 
Spey; la versión inglesa estará equi
pada con alerones agrandados y lo 
carlin~a será también ligeramente 
modficada . 

Parece que tan sólo tres porta
taviones de la "Royal Navy" son sus
ceptibles de embarcar y de poner en 
acción este tipo de aviones que esta
riJ, en servicio en 1970: el HMS "Ea
gle" después de algunas modificacio
nes de detalle, el HMS "Hermes" ac
tualmente en remodelación, el HMS 
"Ark Royal" si se decide modificar
lo . 

Siendo esta compra demasiado 
grande e importante para armar a es
tos tres portaviones, el corresponsal 
de "Ti mes" saca la conclusión de 
que el Gobierno brjtánico ha recono
cido implícitamente la necesidad de 
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construir el "Furious" de SO. 000 to
neladas autorizado por el Gobierno 
anterior, y aún de adjuntarle un ge
melo. 

Se sabe que la construcción del 
"Furious" debe en principio, ordenar
se en 1966 y que su entrada en ser
vicio está prevista para 1973 . 

El corresponsal del "Daily Ex
- ress" comparte la misma opinión y 
según él, el monto total de la opera
ción "Phantom" llegará a 150 millo
nes de libras esterlinas y que 60 de 
estos millones serán dedicados a la 
construcción de motores Spey . 

CA NADA 

Nueva unidad para investigaciones 
oceanográficas.-

D 3 la Rivista Marittima XCVIII- 4 

Ha entrado recientemente en 
servicio la unidad para investigacio
nes oceanográficas HMCS "Hudson" 
(89,S m., x 9 m., x 6,2 m.), especial
mente diseñada para laboratorio flo
tante y apta para trabajos hidrográ
ficos y oceanográfico en cualquier 
parte del mundo . 

Esta · nueva construcción de 
"flush deck" (cubierta corrida) pre
senta hacia popa de su amplia supe
restructura central una plataforma 
para el helicóptero, y su correspon
diente cobertizo; la plataforma está 
provista de dos grúas de tres tonela
das. 

Hacia proa de la superestructu
ra central está instalada otra grúa 

de S toneladas para el movimiento 
del material pesado necesario para 
los trabajos hidrográficos y oceano
gráficos . 

Esta unidad está dotada de va
rias embarcaciones, algunas de las 
cuales están especialmente equipa
das, y de un pequeño medio de de
sembarco para diversos materiales. 

El aparato de propulsión es un 
conjunto diesel-eléctrico que consiste 
en 4 generadores diesel que suminis
tran energía a dos motores de propul
sión capaces de hacerle desarrollar a 
esta unidad una velocidad de 17 nu
dos con una autonomía de 1S .000 
millas . 

Refuerzo para la Marina.-

D e la Rivista Marittima XCVIII - 3 

En el cuadro del incremento de 
las Fuerzas Armadas canadienses, 
que se efectuará en el próximo quin· 
quenio y que prevé un gasto de SOO 
millones de libras esterlinas reparti
das entre las tres Fuerzas Armadas, 
las Fuerzas Navales han recibido una 
atención particular. 

En efecto, se ha previsto la re
modelación del portaviones "Bona
venture" de 16. 000 tons., st . la 
construcción de 4 cazatorpederos do· 
tados de helicópteros y proyectados 
especialmente para la lucha antisub· 
marina· la instalación del sistema de 

1 

armas antisubmarino norteamericano 
ASROC a bordo de 7 cazatorpederos 
y la construcción de un submarino de 
propulsión convencional para adies
tramiento. 
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cursos de aprendizaje en las escuelas, 
y eventualmente algunos movimien
tos. 

Mientras tanto, continúan los 
trabajos de la transformación y remo
delación a bordo de los cazatorpede
ros de escolta de la clase Saint Lau-
rent. En la segunda fase, las unida-

Después del remodelamiento de 
!os cazatorpederos "Saint Laurent" y 
"Assiniboine", se emprenderá los tra
bajos en ei "Otawa", dotándolo, co
mo a los dos precedentes, de un so
nar remolcado a profundidades va
riables, de concesión canadiense, y 
de una plataforma para helicópteros 
antisubmarino tipo CHSS 2. 

Subdivisión operativa de las 
Fuerzas Navales.-

La Marina canadiense ha adop
tado un sistema cíclico de operacio
nes para sus fuerzas navales, el cual 
permitirá una mejor utilización de 
su personal a bordo y en tierra, así 
como de disponer de un núcleo de u
nidades en plena eficiencia operati
va. 

Según este sistema, todas las u
nidades con sus tripulaciones, tanto 
del Atlántico como del Pacífico, es
tarán divididas en 4 grupos con fuer
zas casi iguales cada uno de ellos, 
distinguiéndose entre sí por varios co
lores y con diversos grados de apron
tamiento, correspondientes a otras 
tantas fases, cada una de ellas con 
una duración de 4 meses. Por con
siguiente, el ciclo completo será de 
16 meses. 

En la primera fase, las unidades 
desempeñarán en puertos labores de 
mantenimiento y conservación, mien
tras que las tripulaciones seguirán 

des efectuarán salidas a la mar, po
ro su adiestramiento simple y com-
puesto, y eventualmente un crucero. 

En la tercera fase, las unidades 
estarán consideradas al máximo de 
su eficiencia y podrán ser empleadas 
en cualquier contingencia. 

Finalmente en la cuarta fase , las 
unidades estarán consideradas con u
na eficiencia operat iva reducida gra 
dualmente, mientras que las tripula
ciones, aunque continuando embar
cadas en las unidades, podrán fre 
cuentar los cursos previstos especial
mente en la fase primera. En esta 
cuarta fase se empleará a las unida
des en labores administrativas, para 
pruebas o en actividades menores . 

En este sistema, -que tiene como 
hemos dicho, una cadencia de 16 me · 
ses y a fin de evitar que las mismas 
unidades y las mismas dotaciones e
fectúen las fases prescritas en los 
mismos períodos del año en los ciclos 
sucesivos,- se obtendrá que en am
bas flotas (del Atlántico y del Pacífi
co) haya siempre un grupo completo 
en pleno estado de eficiencia opera
tiva, pudiendo considerar a otros dos 
grupos en estado de eficiencia redu
cida . 

Entre las ventajas que presenta 
este nuevo sistema, está la de evitar, 
entre otras cosas. al menos por un 
período de doce meses, el cambio del 
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personal de a bordo, con indiscutible 
beneficio para la eficiencia bélica de 
las unidades. 

I~ALIA 

Lanzamiento de la corbeta 
"Umberto Grosso".-

De la "Revue MaTitime" NQ 218 

La corbeta "Umberto Grosso" 
fue lanzada el 12 de Diciembre últi
mo en los astilleros de Ansa Ido de 
Liorna . Será llevada a La Spezia pa
ra su terminación. 

Sus características son las siguientes: 

Desplazamiento 940 tons. St. 

Dimensiones: 8ü,25 m. x 10,25 
m. x 2,50 m. 

-2 cruceros lanza proyectiles di
rig.idos, de 8. 000 tons., St. 
( 11 . 000 tons., peso completo): 
"Vittorio Veneto' ' e "India". 

-2 fragatas ASM de 2 . 000 tons., 
"Cile" y "Ciimene". 

-4 submarinos de caza de 450 
tons., "Enrico Toti", "Moceni
go" , "Dandolo", "Alpino Baga
solini" y 

-1 buque-taller. 

O sea un total de 13 buques que 
representan 27. 500 tons. st. 

Actividades de la Escuadra.-

De la Rivista Marittima XCVIII- 4 

En el mes de Febrero las unida
des de la Escuadra han proseguido 
las actividades sencillas y combina

Aparato 
4 . 200 C. V. 

motor : 2 dieseis de das previstas para el período de a-

Potencia total: 8. 400 C.V. Dos 
hélices. 

Velocidad 24 nudos. 

Arma~ento : 2 piezas sencillas 
automáticas de 76 m/m . AA, de 62 
cal., y dos montajes triples ASM MK 
32 norteamericanos (6 torpedos MK 
4¡4.). Los · motores y las grupos elec
trógenos serán telecomandados. El 
"Umberto Grosso" forma parte de u
na clase de 4 corbetas. Las otras tres 
llevan los nombres de "Salvatore To
daro" (lanzada el 24-10-64), "De 
Cristofaro" y "Licio Vincintini". 

Recordemos que además de es
tos cuatro buques, las construcciones 
previstas son: 

diestramiento, especialmente en lo 
que se refiere a los ejercicios de de
fensa antisubmarina, en cooperación 
con las unidades del Comando de Sub
marinos, y de la defensa contra ata
ques de unidades ligeras y veloces en 
cooperación con el Comando de las 
torpederas. 

Además, se ha efectuado varias 
salidas con las escuelas de especiali
dades : "Marinaccad", "Maricentart" 
y "Mariventraddas", y se ha practi
cado un adiestramiento especial con 
la artillería por parte de las unida
des mayores. 

En el transcurso del mes de Fe· 
brero han sido muy numerosos los 
viajes de las unidades entre los puer
tos nacionales, durante los cuales se 
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ha proseguido el adiestramiento pre
visto para este período . 

Escuela de Comando.-

Las unidades participantes en la 
699 sesión de la Escuela de Comando 
iniciada el 3 de Febrero (Cv. "Gab
biano", "Sfinge", "Gru", "Chimera", 
"Uranio", "Aicione", "Albatros" y 
"Aquí la") han efectuado en el curso 
del mes numerosas salidas en las a
guas de Augusta, relacionadas con las 
primeras actividades de la sesión. 

FRANCIA 

Adiestramiento de la Escuadra del 
Mediterráneo.-

De la Rivista Marittima XCVIII- 3 

Antes de que se iniciara o fines 
de Febrero el previsto crucero de 
práctico que había de tener uno du
rac ión de un mes, lo Escuadra del Me
diterrál'leo al mondo de~ Almirante 
de Escuadro Potou, con su insignia en 
el crucero AA "Colbert", compuesto 
además del DL "Cassord", de 3 ca
zatorpederos de escuadro de lo clase 
Surcouf, de 5 fragatas veloces de lo 
clase Le Normand, de uno cisterna de 
escuadro y de uno unidad de apoyo 
logístico, -efectuó del 19 al 6 de 
Febrero un "desplazamiento de con
junto en roda" con frecuentes salidos 
o lo mar poro lanzar torpedos, tiros 
contra la costo, y ejercicios de abas
tecimiento en la mar y entrego de ma
teriales a las unidades por medio de 
helicópteros. 

Durante el período en que esto·· 
bon fondeados, se efectuó de día e
jercicios de desembarco, y de noche 
los unidades fondeados fueron "oto
codos" por nadadores incursionistos, 
por la patrulla costanera y por lon
chas veloces. 

Transformación de una unidad.-

Han terminado los trabajos de 
transformación de la unidad base po
ro el centro de experimentos nuclea
res del Pacífico en la ex-unidad mer
cante " El Monsur" de 5818 tons., y 
llamado ahora " Maine". 

Esta unidad que es lo primera de 
3 que serán destinados al mismo ob
jeto, ha zarpado de Brest directamen
te poro Tahiti con su tripulación m i
litar a bordo. Esto unidad destinada 
o prestar apoyo logístico al nuevo cen
tro nucieor experimental, podrá alo 
jar o 250 técnicos. 

Aeronaval.-

El portaviones "Foch" zarpó de 
Brest con rumbo a Norfolk (Virginia) 
para embarcar los aviones "Crusoder 
F-8 E" , versión destinada paro la a
viación noval francesa. Como es sa
bido, esto versión presento algunos 
modificaciones que hacen que este 
tipo de avión seo capaz de despegar 
y de posarse sobre los portaviones 
franceses, que son más pequeños que 
los norteamericanos. En efecto, se les 
ha hecho modificaciones en el borde 
de entrado del ola poro aumentarles 
su capacidad de cargo, y en los flops, 
para reducir en cerca de 15 nudos su 
velocidad de llegado. 
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Opinión de los Jefes militares france
ses sobre las "Fuerzas de Choque".-

De la Rivista Marittima XCVIII - 4 

El "Journal de Genéve" en uno 
de sus números recientes indica que 
se ha entablado una seria polémica 
entre los Jefes del Ejército y los de 
la Aviación francesa respecto a la mi
sión de sus respectivas armas en una 
guerra nuclear. 

El General André Martin, Jefe 
del Estado Mayor de la Aviación ha 
afirmado recientemente en la "Revue 
de Defense Nationale" que el "Mira
ge IV" provisto de bombas termonu
cleares y en general, las fuerzas aé
reas de la ~ro atómica constituyen 
hoy la punta de lanza del Ejército 
moderno. 

La revista 1' "Armée", inspirada 
evidentemente en el Jefe de Estado 
Mayor del Ejército, declara en cam
bio, que la Infantería será siempre la 
base de toda defensa moderna, tanto 
más, cuanto que ahora está dotada de 
proyectiles dirigidos atómicos superfi
cie-aire o superficie-superficie: esta 
declaración es importante, por cuanto 
algunos desearían hacer creer que el 
Ejército permanece en la época de los 
antiguos .cuarteles de nuestros abue
los. 

En los círculos del Ejército se 
cree además, que el "Mirage IV" es 
vulnerable, tanto en la descubierta 
como en el tiro, los cuales progresan 
en la misma medida, y se agrega que 
la discreción y el amor patrio obli
gan a callar lo relativo a los resulta
dos de los estudios hechos sobre las 
probabi 1 idades de éxito". 

Finalmente intervino el Genera 
Aillet, Jefe de Estado Mayor Genera 
que en el curso de una reciente con 
ferencia en el Centro de Altos Estu 
dios Militares, declaró entre otras co 
sos: "Hoy los medios han adquiridc 
una capacidad de velocidad, de auto 
nomía y de potencia, sobre todo co 
mo portadores de armas nucleares 
que constituyen elementos fundamen 
tales de las batallas . Las operacione: 
de tierra son a su vez, susceptible: 
de poner fuera de combate a la Avia 
ción enemiga adueñándose de las in 
fraestructuras sin las cuales ella s~ 
reduciría a cero, es decir, se adueña 
ría de sus campos y de sus radares . 
Las tropas modernas terrestres ya dis 
ponen o dispondrán dentro de poco dE 
armas balísticas nucleares que permi 
tirón, ya sea atacar la infraestructu 
ro aeronáutica adversaria, o bien a 
batir los aviones que las sobrevuelen 
a ún a las costas más elevadas: lue 
go existe una sola batalla de superfi 
cie y por encima de ella: la batalle 
aero-terrestre; y por consiguiente m 
existe una estrategia terrestre ni une 
estrategia aérea, sino una estrategic 
aero-terrestre. 

ESPAÑA 

Discurso del Ministro de Marina de 
España.-

Durante la Fiesta de Navidac 
del Soldado, el Ministro Nieto Antu 
nez tomó la palabra recordando antE 
todo, las actividades de adiestramien 
to desarrolladas por las Fuerzas Na 
vales en el año transcurrido, con re 
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loción a los programas establecidos. 
Con el!o subrayó la importancia que 
han tenido los ejercicios conjuntos 
con otras Marinas y agregó que el 
nuevo año sería de especial importan
cia para las fuerzas anfibias españo
las, porque dos grandes unidades de 
transporte cedidas por la Marina nor
teamericana en el cuadro de ayuda 
mutua, se unirán a las ya existentes. 

"Este año empezará la ejecu
ción práctica de la primera fase del 
programa naval" -continuó dicien
do el Ministro- "consistente en la 
construcc ión, en los astilleros espa
ñoles, de cinco fragatas DEG con pro
yectiles dirigidos y dos submarinos 
Daphr!é. El programa naval está prác
ticamente en marcha, lo cual marca 
una nueva era para la Marina Es
pañola". 

P·ORTUGAL 

La base alemana en Portu~al.--

Acaba se ser desmentida la no· 
ticia de la prensa portuguesa según 
la cual habría entrado en servicio u
na base aérea de la OTAN en Reja 
en la parte sudoccidental de Portugal, 
para la Aviación Alemana. 

Esa base está todavía en cons
trucción y podrá funcionar solamente 
dentro de un año. Por otra parte, no 
se trata de la primera base aérea a
lemana en el extranjero, puesto que 
ya existe una en Decimomannu en 
Cerdeña. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

El crucero del "Deutschland".-

D~ la Rivista Marittima XCVIII- 3 

El crucero-escuela "Deutschland" 
de 4800 tons., st., que había entra
do en servicio en 1963 inició el 30 de 
Enero, desde Kiel, su primer viaje de 
instrucción alrededor del mundo con 
267 Cadetes. 

En este v1aje, que es el primero 
de su género que la Marina alemana 
efectúa después de la guerra, este 
c rucero-escuela visitará la India, Fili
pinas, Japón, Hawai, San Francisco, 
las Azores y Brest. 

DINAMARCA 

Nuevas Unidades.-

De la Rivista Marittima XCVIII - 4 

Las dos unidades de nuevo dise
ño tipo fragatas veloces de 2. 200 
tons., st., de la clase "Peder Skram" 
actualmente en construcción Helsin
gor, van a iniciar próximamente sus 
pruebas en la mar. 

Estas dos unidades tienen un sis
tema de propulsión mixto es decir, de 
motores diese! y de turbinas de gas; 
estas últimas desarrollan una poten
cia de 35. 000 C.V . con una veloci
dad de 27 nudos. 

En este intermedio han sido en
tregadas a la M'arina danesa las dos 
torpederos del tipo "Breve" de 75 
tons., construídas por la casa Vosper 
de Portsmouth. 
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Estas cuatro unidades, así como 
las cuatro semejantes en construc
ción en los astilleros daneses bajo li 
cencia británica, tienen un sistema 
de propulsión de turbina de gas tipo 
Hristol Siddeley Proteus y de motores 
diese! con una potencia total de 
12.75!) C . V . y 50 nudos de veloci
dad. 

OTAN 

Nombramiento en la OTAN.-

De la Rivista Ma.rittima XCVII. - 9 

El Consejo de la OTAN ha deci 
dido crear un órgano de planificación 
estratégica poniendo a su cabeza al 
General Alemán Ernst Ferber . Este 
general ha sido uno de los Oficiales 
más jóvenes del Estado Mayor de la 
Wehemacht. Sus colaboradores se
rán un italiano, un holandés, un fran
cés y un norteamericano. 

El Gobierno Canadiense ha de
cidido designar a James Roberts pa
ra el puesto de Vicesecretario Gene
ral de la OTAN en lugar del Emba
jador Guido Colonna. James Roberts 
ha sido hombre de negocios, General 
de Brigada y Subsecretario del Co
mercio. 

Los nuevos rompehielos de 
propulsión nuclear.-

D~ la Rivista M.arittima XCVIII - 4 

Según noticias de la agencia 
TASS, la U'nión Soviética ha proyec·· 

todo la construcción de dos nuevos 
rompehielos de propulsión nuclear pa· 
ro emplearlos en el Océano Artico. 

A pesar de seguir las principales 
1 íneas de construcción del rompehie
los de propulsión nuclear "Lenín" de 
16. 00,0 tons ., en plena carga entrado 
en servicio en 1959, las dos nuevas 
unidades tendrán un desplazamiento 
menor y estarán provistas de 2 reac
tores en vez de 3 como el " Lenin" y 
sin embargo dispondrán de mayor au
tonomía gracias evidentemente a los 
perfeccionamientos realizados en la 
construcción de los reactores mismos. 
Las dos nuevas unidades tendrán tam
bién una tripulación menor que la del 
" Lenin", porque se dispondrá de una 
aplicación más amplia de la automa
tización de los diversos mecanismos 
de a bordo y del aparato de propul
sión. Se prevé que la primera de es
tas unidades no podrá entrar en fun
ciones antes de 1971 . 

El interés que la Unión Soviéti
ca demuestra por la construcción de 
unidades rompehielos de propulsión 
nuclear está evidentemente 1 igado a 
la necesidad de asegurar para un pe
ríodo lo más largo posible del año, la 
libre disponibilidad de la "ruta del 
Norte". 

Actualmente, el rompehielos de 
propulsión nuclear "Lenín" con sus 
•M . 000 C.V. y 19 nudos, que lo ha· 
cen el rompehielos más potente que 
hoy existe, ha reducido notablemente 
las dificultades de recorrer la "ruta 
del Norte", pudiendo romper, gracias 
a las cualidades de su construcción, 
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capas de hielo de un espesor de 2AO 
m., a una velocidad de 2 nudos. 

Los Soviéticos y los "Polaris".-

En un artículo publicado en la 
revista "Vida Exterior", el Almiran
te Sergei Gorshkov afirma que la Ma
rina Soviética sabe bien en dónde se 
encuentran los submarinos atómicos 
norteamericanos y "tiene conocimien
to de ellos, así como de sus proyecti
les di rígidos dotados de ojivas nuclea
res de una potencia de varios mega
tones". 

Afirma también el Almirante 
que los submarinos norteamericanos 

son vulnerables y que todos sus movi
mientos "son seguidos atentamente 
por la Marina Soviética" . 

Y agrega : "Las ojivas nucleares 
pueden transformar a los submarinos 
en otros tantos ataúdes de marineros 
norteamericanos" . 

El artículo del Almirante sovié
tico critica la fuerza nuclear multila
teral propuesta por los Estados Un i
dos para la OTAN. 

En el comentario de la Agencia 
T ass se afirma que este artículo "des
truye el mito de la invulnerablidad de 
los buques piratas camuflados como 
buques de carga que han sido proyec
tados por la M . L . T. 
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El Prf'sidente de la República le expresa al Ministf'o de Marina Vice-Alm. F. Teixeira, 

la satisfacción patriótica que le embarga la construcción del B.A.P. "LOBITOS" por la 

Armada Peruana · 

Empavesado y con el pabellón nacional al tope, el petrolero de flota B.A.P. "Lobitos" 

ingresa majestuosamente al mar, en medio de una atronadora salva de aplausos y 

exclamaciones asi como de salvas de saludo de sirenas y pillos de buques sw-tos en la bahía. 
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El B.A.P. "Lobitos" nuevo Petrolero cons

truido por la Armada fue lanzado al mar 

el 2 de Mayo. 

Conferencia sobre Energía Atómica en la 

Escuela Naval del Perú. 

P atrulleras de la Armada finalizaron primera 

etapa del Plan Cívico Lacustre. 

Edificio de la Escuela Naval del Perú gana 

P remio de Arquitectura. 

Con ferencia en el Centro Médico Naval. 

Finalizó Segunda Etapa del P lan Cívico 

Lacust re. 

J efe de Operacion es Navales de los Estados 

Unidos arribó a l Perú invitado por 

nuestra Arm ada. 

Comandante G en eral de la Marina inspec

cionó Unida des e I nstalaciones de la 

Fuerza F luvia l del Amazonas. 

Galería de Retratos a l óleo de ex-Ministros 

de Marina se inauguró en Sala de 

Almirantes de l Minist er io de l\1arina. 

Conferen cia sobre Investigación Operacional 

en la Escuela Naval del P erú. 

Equipo de Remo de la Escuela Naval enca

beza el Puntaje del Torneo Oficial de 

Remo 1965. 

Buque USS. "J a mestown" arribó al Callao. 

El B . A . P . "Lobitos" nuevo Petrolero 
construído por la Armada fue 
lanzado el 2 de Mayo al mar. 

En medio de uno estruendosa excla
mación de júbilo de la multitudinaria 
asistencia y de las sinenas y pitos de 
los buques surtos en la bahía, el pe
trolero de flota B. A . P. "LOBITOS" 
fue lanzado al mar el Domingo 2 de 
Mayo desde las grad:Js del Servicio In
dustrial de la Marina . 

Cuando la Sra . Oiga Giralda de 
Teixeira, esposa del señor Ministro de 
M:Jrina y madrina del flamante buque, 
estrelló la clásica botella de champag
ne en su proa, la nave empezó a desl i
zarse majestuosamente hacia el mar . 

Así se consumaba uno brillante la
bor de casi siete meses, que transcu
rrió desde la inauguración de lo ter
cero fase de la construcción del "LO
SITOS", buque de 8,500 toneladas 
r:!olizado en los inst:::IIaciones del Ser
vicio Industrial de la Marina, en el 
cual se utilizaron en uno gran parte 
ma terias primas nacionales y labora
ron más de mil obreros peruanos adies
trados técnicamente en el mencionado 
S;rvicio . 

Imponente Escenario.-

La cremonio que fue presidida por 
el Presidente Const itucional de la Re
pública se inició a l:::~s tres de la tarde . 
A pocos m;tros de la gigantesca proa 
del buque se había instalado la T ri
buna Oficial, encontrándose en ella el 
M inistro de Marina, Vice-Aim . F. Tei
xe ira V., M in istros de Estado, Presi 
dentes de los Pod:!res Públicos, miem
bros del Cuerpo Diplomático, el Co
ma nda nte General de la Marina, altos 
Jefes de la Armada y demás Institu
tos A rmados y ot ras auto ridades de la 
Ca pi ta l y el Ca llao. 
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La Ceremonia.-

El acto marginado por una impresionante cantidad de público se 
inici .:) con la interpretación del Himno Nacional del Perú, que fu,e coreado 
por los asistentes. 

A continuación el Ministro de Marina, Vice-Almirante F. Teixeira 
V., pronunció el siguiente discurso: 

Señor Presidente Constitucional de la República 
Señor Presidente del Senado 
Señor President-e de la Cámara de Diputados 
Señor Presidente de la Corte Suprema 
Señor Presidente del Jurado Nacional de Elecciones 
Ilustrísimo Señor Cardenal del Perú 
Señores: 

Como un homenaje a los héroes que un día como hoy, hace 99 años, 
tiñerorr con su sangre generosa las aguas de este mar del Callao, la Marina 
de Guerra realiza la botadura de una nueva Unidad para su Escuadra, 
precisamente en el mismo lugar que fuera el escenario de aquella lucha 
épica, donde el valor y la hidalguía se dieron la mano para sellar defini
tivamente la libertad de América. 

No con ánimo de jactancia alguna o prurito de vanidad institucio
nal, sino con el sincero deseo de hacer resaltar el beneficio que es posi
ble alcanzar cuando se trabaja tesonera y disciplinadamente con unidad 
de fines y sentimientos comunes, es que voy a recordar la ceremonia, que 
prestigiada con vuestra presencia, señor Presidente, y la de muchas otras 
distinguidas personalidad:s, tuvo lugar aquí mismo, el 8 de Octubre del 
año próximo pasado, al realizarse la Puesta de Quilla de esta nave. Dije 
entonces, al referirme entre otras cosas a la programación de los trabajos: 
"Esperamos !anzar el buqu: con 2,000 toneladas de peso dentro de 30 
semanas". . . Pues, bien, hoy al cumplirse 30 semanas menos tres días, 
aquí está el 8. A. P. "LOBITOS", listo para ser lanzado al mar. Y el mar 
será el escenario de sus futuras actividades, para honra d: la Marina y 
beneficio de la Patria. 

El éxito logrado, que implica una enorme reducción en el tiempo 
de construcción y en los costos de producción, se debe tanto a las amplia
ciones y mejoras introducidas en el Astillero como a la mayor capacitación 
del personal y al perfeccionamiento del sistema de producción. En el B.A. P. 
''ZORRITOS", -construído en este mismo Astillero y lanzado en Julio de 
1958, contando ya en la actualidad con seis años de activas y eficaces ope
raciones en el mar-, se siguió el antiguo sistema de ensamblaje en gradas. 



CRONICA NACIONAL 363 

Con esta nave se ha aplicado el nuevo sistema de construcción en secciones 
pre-fabricadas en talleres y ensambladas en gradas . La economía ha sido 
evidente, y el tiempo empleado acuerda al Perú un lugar honroso en la in
dustria pesada de la Construcción Naval. 

Con las ampliaciones aprobadas para la modernización del Astille
ro, y una vez terminada la próxima construcción que contempla el progra
ma de construcciones navales, o sea el proyecto "005", que es un nuevo 
petrolero de 13,000 toneladas de desplazamiento, la Marina estará capaci
tada para construir los buques cargueros que necesita el País, pudiendo 
entregm por año do:; buques de unas 17,000 o 20,000 toneladas de des
plazamiento, según se trate respectivamente de cargueros o buques pe
troleros. La construcción de una grada más nos pondrá en condiciones de 
entregar 4 buques por año . 

La estabilización de la industria naval peruana constituirá un po
sitivo beneficio para el país. Ello significará trabajo para miles de obreros 
no sólo en el Astillero, sino también en la industria privada, que paulati
namente irá interviniendo, más y más, en el suministro de equipos y mate
riales. La industria Siderúrgica alcanzará gran impulso y desarrollo y la 
capacitación técnica del obrero peruano llevará sus beneficios por todas 
las regiones del Perú . No menos del 40 % del costo de cada buque será 
dinero en movimiento en el país; porcentaje que evidentemente irá en au
mento. 

A parte de los beneficios ya indicados en lo que a fuentes de tra
bajo y capacitación se refiere, la construcción de esta nueva Unidad pre
senta otras estimables ventajas prácticas . Este nuevo buque, una vez con
cluí do, unido o sus similares de la Flotilla de Auxiliares, transportará pe
tróleo y sus derivados a los principales puertos del litoral peruano, contri
l::uyendo de esto manera a proveer y abaratar el consumo de las problacio
nes e industrias privadas de la Nación . 

Para los que tenemo:; el honor de pertenecer a la Marina del Perú, 
este acontecimiento que es la concreción del eficaz trabajo realizado en la 
construcción de este buque y el esfuerzo ponderable que él ha significado, 
no sólo nos llena de orgullo y satisfacción, sino que a la vez redobla nuestra 
voluntad de compartir cada vez 1:!n mayor grado con el pueblo peruano 
del que formamos parte inseparable, las responsabilidades del desarrollo 
nacional . 

Ya en repetidas oportunidades he hablado de la constante inquie
tud del persono! de nuestra Armada en pro del bienestar del país; del im
pulso idealista que alienta la obra, callada pero eficaz, de la Marina de 
Guerra; obra que aspiramos alcance en el más breve plazo la más grande 
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dimensión posible; en fin, del conjunto de ideales y propósitos que confor
man la fun damentación moral de la Marina y lo raíz honda de sus senti
mientos patrióticos . En cada miembro de la Marina de Guerra, junto al 
soldado siempre listo a la defensa del patrimonio y del honor nacional, vive 
el trabajador incansable, siempre alerta a toda posibilidad de mejoramien
to, siempre ansioso de hacer de cada ocasión, la mejor ocasión posible en 
beneficio del país . Ya sea en las Unidades a flote o en las Dependencias 
de tierra, Ofici~les y Tripulantes, vale decir, nuestra gran familia naval, 
pugna honesta y calladamente por participar en la gran obra del progreso 
y desarrollo nacional y eleva su pensamiento en vuelo vertical en pos de 
ideales de superación personal y de perfeccionamiento intelectual y moral . 
La Marina de Guerra, como la Fuerza Armada, toda, cumple celosa y t•:
soneramente sus deberes y obligaciones en la gran tarea del Bienestar Na
cional y Seguridad integral de la Nación . 

Señor Presidente de la República : 

Con la construcción del B . A. P . 'ZORRITOS" la Marina demostró 
la posibilidad de implantar en el país la industria pesada de la construcción 
naval. Con la construcción de esta nueva nave, en el breve plazo y con los 
perfeccionamientos técnicos ya indicados, la Marina está demostrando la 
posibilidad de estabilizar en el país este aspecto de la industria naval . Cree
mos que hacerlo ~sí será una obra de positivo beneficio nacional, no sólo 
por la inmensa oportunidad de trabajo y capacitación técnica que ella ha 
de significar, por el aliento a la industria privada y la aparición inevitable 
de muchas otras i,....dustrias afines y la gran economía de divisas, sino ade
más porque mediante ella será posible realizar de la manera más económica 
y en tiempo ad:cuado, el resurgimiento de nuestra Marina Mercante Na
cional hastf"J ponerla en condiciones de atender debidamente el movimien
to comercial marítimo de la Nación. 

Señor Pr~sidente: 

En nombre de todo el personal de Jefes, Oficiales, Ingenieros, Tri
pulantes y Obreros que intervienen en la construcción del B . A . P . "LOBI
TOS", nuevo petrolero de nuestra Escuadra al servicio de la industria y el 
pueblo del Perú, os agradezco el estímulo de vuestra presencia en este acto 
del lanzamiento. DEsde las cubiertas de esta nave, al término de su ser
vicio, cientos de tripulantes de la Armada volverán a sus ciudades, repar
tidas por todo el país, llevando el beneficio de un espíritu disciplinado, a
doctrinado en el cumplimiento del deber, en el respeto a las normas y prin
cipios establecidos y una capacitación técnica sumamente provechosa para 
la inciustria y el mejoramiento de esta gran colectividad humana que cons
tituye nuestra Patri~ . 



LANZAMIENTO DEL B.A.P. "LOBITOS" 

le modrino acaba de eltrellar lo clásico botella de champGgM ftl la proa del petrolero Y el 
''LOIITOS'' H desliza lentamente hocio e-1 mor. 

El Vke--Aimironte F. Teixelro V., Ministro de Marina lee .C vlbronte discurtO . prnlo-;¡ ·¡~na:omle t f '· 
del I .A . P. "LOIITOS" ' " 0 

1 a A p " Lobitoa" M acerco ol flamante m u .ale de montaJe, dofHI• M ' flneUu" 
OC o et'l el ogua, _e · · · las obrcr.• 4e ocobodo. 
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Dentro de pocos instantes, señor veréis a esta nave deslizarse hacia 
el mor, enarbolando majestuosamente nuestro glorioso Pabellón, símbolo 
de la Libertad, de la Justicia y del Honor . 

* * * 

Terminado el discurso del Señor Ministro de Marina, el Vicario Ge
neral Castrense, Arzobispo Santiago Hermoza procedió a bendecir el buque . 
Luego el Jefe del Servicio Industrial de la Marina, C . de N . Carlos Risco 
Bohl, hizo entrega de un ramo de rosas rojas a la madrina de la nave . 

La Sra . Oiga Giralda de Teixeira a su vez entregó un cuadro con la 
imagen en alto relieve de la Virgen "Stella Maris", Patrona del "Lobitos", 
al Jefe del Servicio Industrial de la Marina. 

Procedió luego la madrina a pronunciar las palabras tradicionales 
de bautizo, "Yo te bautizo con el nombre de "LOBITOS" y pido a Dios 
que bendiga y salve a todo el que navegue en él" al término de las cuales 
'=strelló lo botella de champagne en la proa de la nave. 

En esos precisos instantes la gigantesca mole de acero comenzó 
a deslizarse lentamente sobre las vías de lanzamiento en medio de las ex
clamaciones de júbilo de los numerosos asistentes . Posteriormente avanzó 
vertiginosamente hasta llegar al agua, mientras las sirenas y pitos de los 
buques surtos en la bahía saludaban el triunfal ingreso al mar del "se
gundo petrolero construido por nuestra Armada. 

Ya en el mar, el B.A.P. "LOBITOS" giró a la derecha y fondeó 
al costado del flamante muelle de montaje . Una caravana de lanchas 
particulares, atestadas de público que saludaban alegremente, se acerca
ron para admirar de cerca este buque, nuevo orgullo de la Marina de 
Guerr-J del Perú . 

Más de 50,000 vieron el Lanz:amien~o del "Lobitos".-

Y miles de personas no llegaron a la Base Naval d=l Callao debido 
a la colosal congestión del tránsito que se produjo en la Av . Contra 1m . 
Mora. Le. multitud que concurrió ol bautizo y lanzamiento del flamante 
petrolero rompió con todos los cálculos del Ministerio de Marina, cuyo D=
partomento de Relaciones Públicas e Informaciones había invitado por 
intermedio de todos los medios masivos de información pública a la ciu
dadan ía. La Base Naval resultó estl"=cha para contener la marejada hu
mana que no cesaba de ingresar cuando el B.A. P. "Lobitos" ya había 
sido lanzado al mar. 
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30 Semanas duró su Construcción.-

Fue construído en un tiempo record de 30 semanas, a un costo de 
70 millones d€ soles. Desplaza 8,500 ton. y desarrolla una velocidad de 
12.5 nudos. El B.A . P. "LOBITOS se incorporó así a la flotilla de auxilia
res de la Armada Peruana. Dentro de seis meses iniciará el transporte de 
petróleo y sus derivados a lo largo d:= la costa del País, para el consumo 
de las poblaciones e industrias privadas de los múltiples pueblos costeños 
y del interior . Cumplirá de esta manera un aspecto más del Plan Integral 
de Acción Cívica qu:= la Marina de Guerra, ha puesto al servicio de la 
Nación . 

Conferencia sobre Energía Atómica en la Escuela Navai.-

" La energía nuclear utilizado en nuestro medio en los campos de la 
medicina e Industria, será también aplicado -en un futuro cercano- en 
la propubón naval peruana, •:=n vista de representar el combustible más 
barato que ha creado la ciencia". 

EstG afirmación la hizo el Sábado 15 de Mayo, el Coronel E. P. 
Marvo Fernández B., durante una Confi:=rencia ofrecida a Oficiales y Ca
detes de nuestra Armada en el Auditorium de la Escuela Naval d:=l Perú. 

Finalizó la interesante disertación, señalando que "s•:=ría muy con
veniente su utilización en unidades de la Marina de Guerra, porque pro
pÓrciona más velocidad y escaso reaprovisionamiento, lo que da por re
sultado una gran economía y una ventaja estratégica asombrosa" . 

Patrulleras de la Armada finalizaron 1 ra. Etapa del Plan Cívico Lacustre.-

Las patrulleras B .A.P . "PA-11" y B.A . P . "PA-12", recorrieron 
los poblados ribereños de Capachica, Chucuito, Isla Taquili, Amantani y 
la Isla flotante de los Uros. Esta Etapa finalizó los prim:=ros días de Mayo. 

Persono! médico de estas patrulleras registraron la atención médico
dental de 1,081; y 829 pobladores recibieron vacunación antitífica y anti
pertusis distérica. En el aspecto pecuario, se vacunaron 1 ,843 cab:=zas 
de vacuno contra la fiebre aftosa . 

Asimismo en cada poblado ribereño del Lago Titicaca se formaron 
centros de Alfabetización y Clubs de Madres. 

Edificio de Escuela Naval, gana Premio de Arquitectura.-

EI Edificio de Alojamiento de Oficiales d:= la Escuela Naval del Perú, 
diseñado por los Arquitectos Carlos Williams León y Adolfo Córdova, ob
tuvo el Primer Puesto en el 3er. Concurso Bienal Nacional de Arquitectura. 
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Conferencia Médica en el Centro Médico Naval.-

Continuando el ciclo de Conferencias Médicas programadas por el 
Centro Médico Naval "Cirujano Mayor Santiago Tóvara", el Teniente Pri
mero S. N. (M.C.) César Larraín, disertó el Sábado 22 de Mayo sobre 
el int·eresante tema "EL LAUCOMA AGUDO". 

Finalizó la Seg unda Etapa del Plan Cívi.:o Lacustre.-

La Patrullera B.A.P. "PA-ll" finalizó el 20 de Mayo la 2da . 
Etapa del Plan Cívico Lacustre. Durante su realización se registró una 
alta cifra ae atenciones médicas. 

2,257 pobladores de la Isla Conima, Moho, Cotachuco y Ustote, 
de las riberas del Lago Titicaca recibieron asistencia facultativa . Asimis
mo 3,555 personas fueron vacunadas y l 02 madres de familia recibieron 
asistencia obstétrica. 

Almirante USN. David Mt Donald, Jefe de Operaciones Nc¡vales de los 
Estados Unidos arribó el Lunes 24 de Mayo a Lima.-

lnvitad(' por la Armada Peruana , el Almirante USN . David Me 
Dona Id, Jefe de Operaciones Navales de los EE. UU . arribó el Lunes 24 
de Mayo a las 2100 horas al Aeropuerto Internacional Limo-Callao . 

El Almirante USN. DA VID Me DONALD departe en el Aeropuerto Internacional "Lima

Callao" cvn el Vice-Almirante ALEJANDRO MARTINEZ CLAURE, Comandante General 

de la Marina, quien presidió la comisión de Altos Jefes de la Armada que fueron a 

recibirlo a su arribo a tierra peruana 
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Una com1s1on de recibo, presidida por el Vice-Almirante Alejandro 
Martínez Claure, Comandante General de la Marina e integrada por altos 
Jefes de nuestra Armada le dio la bienV>enida al descender de la aeronave. 

El distinguido marino visitante -que viajó en compañía de su 
Sra . esposa, Catherine Me Dona Id- permaneció en nuestra Capital hasta 
el JueV>es 27 de Mayo, lapso dentro del cual cumplió un variado programa 
de actividades Oficiales, sociales y turísticas . 

El señor Ministro de Marina, Vice-Aim. F. Teixeira y el Vice-Aim. 
Alejandro Martínez C. Comandante General de la Marina, recibieron el 
Martes 25 en sus respectivos despachos al alto Jefe Naval estadounidense. 
Posteriormente s-e dirigieron al Palacio de Gobierno donde sostuvieron una 
entreviste con el señor Presidente de la República. 

Al término de •este acto, el Jefe del Estado ofreció un almuerzo en 
honor del Alm irante Me Dona Id y su comitiva . Ese mismo día el ilustre 
huésped de nuestra Armada, visitó la Escuela Naval del Perú, donde el 
Contra:m irante Director Dn . Julio Giannotti Landa, le entregó una placa 
recordatorio C:e su visita. Posteriormente el Al m. David Me Dona Id y su 
comitiva recorrieron las diversas instalaciones y aulas, quedando los visi
tantes imprésionados de la brillante presentación de nuestra Escuela Na
val. 

El Comandante General de la Marina Vice-Al m . A . Martínez 
Claure y Sra. ofrecieron el marttes 25 a las 20 . 00 una animada recepción 
.en el Club de Oficiales de la Armada en honor del Almirante David Me. 
Donald y Sra. 

El Comandante General de la Marina inspeccionó instalaciones y 
Unidades de la Fuerza Fluvial del Amazonas.-

El Vice-Almirante Alejandro Martínez Claure, Comandante Gene
ral de la Marina arribó el Lunes 31 de Mayo a la ciudad de !quitos con 
el objeto de realizar la inspección de las Unidades y Dependencias de la 
Fuerza Fluvial del Amazonas. 

En dicha ciudad, •el Comandante General de la Marina inspeccionó 
la Estación Fluvial "Teniente M . Clavero", Hospital Naval de !quitos, Base 
Naval "Santa Clotilde" de Nanay, Unidades y demás dependencias afectas 
a la Comandancia General de la Fuerza Fluvial del Amazonas. 

En ·2ste viaje de inspección, el Comandante General de la Marina fue 
acompañado por los Capitanes de Navío Luis López de Castilla y Ramón 
Arróspide Mejía y el Capitán de Corbeta Carlos Nugent Colfer. 
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Galería de Retratos al óleo de Ministros de Marina se inauguró en el 
Ministerio de Marina.-

369 

En el Salón de Almirantes del Ministerio de Marina se inauguró 
el Sábado 12 de Junio a las 1200 horas, la Gaj,~ría de Retratos al óleo 
de los Min istros de Marina que ejercieron dicho cargo desde Diciembre 
de 1919 a Julio de 1963, obra del artista Sr. José Rocsiano Holder . 

La ceremonia en mención fue presidida por el señor Ministro de 
Marina Vice-Al m. F . Teixeira V . La Galería incluye los retratos de los 
24 Ministros de Marina -tanto civiles como Oficiales de nuestra Ar
mada- que ejercieron dicho cargo d~sde que se creó el Ministerio de 
Marina en 1919 . 

Asistieron varios ex-Ministros y en representación de ellos agra
deció el Vice-Aim. Francisco Torres Matos . Al acto también asisb~ron los 
fam iliares más cercanos d~ los extintos Ministros de Marina . 

El Comandante General de la Marina, Vice-Al m . Alejandro Mar
tínez Claure y los señores Almirantes en Servicio Act ivo concurrieron es
pec ialment·~ inv itados al acto en menc ión . 

Conferencia sobre Investigación Operacional en la Escuela Naval del Perú.-

Prosiguiendo el ciclo de Conferencias Culturales y Profesionales 
programadas por la Escuela Naval del Perú, el Capitán de Fragata A . P . 
(Disp.) Miguel Colina Marie, disertó sobre la "Investigación Operacional 
y Computación Electrónica" el pasado Sábado 19 a las 1 030 horas en el 
Auditorium del mencionado Centro de Estudios Navales de La Punta . 

Equipo de Remo de la Escuela Naval del Perú encabeza el Puntaje del 
Torneo Oficial de Remo 1965.-

El equipo de Remo de la Escuela Naval del Perú encabeza la tabla 
de posiciones del Torneo Oficial Ó3 Remo Amateur 1965 después de haber
se llevado a cabo la penúltima fecha realizada el Domingo 20 de Junio. 

El elenco de la Escuela Naval conquistó los Campeonatos Naciona
les de Remo .~n las Categorías "NOVICIOS", "CADETES" y "JUNIOR" 
correspondientes a este año. La última fecha que se llevará a cabo el 
Domingo 4 de Julio decidirá qué equipo se coronará Campeón absoluto de 
Remo 1965. 

M~rece resaltar la gran performance que han cumplido hasta la 
fecha los Cadetes Remeros de la Escuela Naval, actuación que es digna 
de todo elogio después de constatar que este equipo por primera vez en 
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la Historia del Remo, participo en un Campeonato Oficial de Remo Ama
teur . 

Buque USS. "Jam'estown" a'rribó a,l Calla·o.-

El USS . "Jomestown", buque auxiliar de lo Armado estadoun i
dense arribó el Miércoles 30 de Junio o lo Base Noval del Callao . 

Esto Unidad, dedicado o trabajos de investigación y experimentos 
en comunicocion·~s electromagnéticos, permanecerá hasta el Martes 6 de 
Julio. Durante su estadía, los marinos norteamericanos cumplirán uno se
rie de actividades oficiales, sociales y turísticas programados por lo Ar
mado Peruano . Buque Anfitrión fue designado el B. A. P. " Costi !lo". 



SOCIEDAD FRATERNAL DE MARINA 

Fundada en 1873 

El Personal del Cuerpo G:meral de la Armada y los que a él habían 
p::!rtenecido, el de las Dependencias de Marina y los miembros de la Marina 
Mercante Nacional se asociaron en 1873 formando la 

SOCIEDAD FRATERNAL DE MARINA 

Esta institución auxilió oportuna y eficazmenf'::! a sus socios durante 
la guerra de 1879, y hasta la fecha lo viene haciendo con puntualidad y 
rapidez:. 

Le cuota de ingreso es de veinte soles para los que tienen hasta 
cuarenta años de edad, más treintaicinco soles adicionales por cada tri
mestre más de edad. La cotización de los socios es de treinta soles trimes
trales adelantados y diez soles por cada mortuorio, siendo la cantidad asig
nada para cada mortuorio de 15,500 soles. 

Los Alfereo::!s de Fragata no pagan cuota de ingreso . 

El año 1958 fueron pagados tres mortuorios 
1959 

" 
cuatro 

" 
1960 dos 

" 1961 
" 

seis 
" 1962 dos 
" 1963 

" 
dos 

" 
" 

1964 siete 
" 

Es un deber de todo Oficial para con su familia , el pensar en pro
porcionarle el mismo día de mayor angustia y dolor, un auxilio rápido, opor
tuno y seguro con que p~d::!r atender a l::~s más premiosas necesidades del 
momento. 

Artículo 9 del Reglamento: 

Podrán ser socios adherentes: a) La esposa, y los hijos e hijas del 
socio activo siempre que sean aceptados como tales, satisfacio~ndo todas las 
condiciones que para el caso disponen estos Estatutos y Reglamento . 

La Sociedad está presidida en la actualidad por el Vicealmirant-e 
Carlos Rotalde . El Tesorero es el Capitán de Navío S. N. Manuel F . Ve
lásquez G. S. 

Dirija Ud. hoy mismo su solicitud de ingreso al s~cretario Capitán 
de Fragata Juan E. Benites, Calle General Orbegoso 137-3 A Lima . 



GUIA DEL ANUNCIADOR 

Nicolini Hnos . S . A . 

ESSO 

Oerlikon Bührle y Cía . 

lnternational Petroleum Company Ltd . 

Banco Popular d ::d Perú 

Marcona Mining Company 

Banco Unión 

Lobitos 

Cía. Unidas, Vitarte, Victoria, Inca S.A . 

La Oficina Moderna 

Viking S . A. 

T exti 1 Algodonera S . A . 

Trans-Pacífico S.A. - Utesa S.A . 

CIENSA 

Rotondo & Cía . S.A . 

Cía . de Aviación "Faucett" S.A. 



Con el concurso de más de 5,000 trabajadores, bajo la suparvisión de cient'os 

de técnicos y profesionales peruanos, la INTERNATIO,NAL PETROLEUM 

COMPANY, l TD. hace posible que el petról'eo nacional sirva a la industria, 

lo agricultura y el transporte, del país, contribuyendo a su progreso. 

Los impuestos que abona al Estado, p)r '-'tra parte, se aproximan 

a lo~ 500 millones de soles anuales, sin contar los 250 millones que, el 

Fisco percibe anualmente p;,r los impuestos de las gasolina.s de esta 

empresa. 

Su vínculo con la organización EssJ permite a la IPC en el P-erú 

C!plicar las técnicas más avanzadas de la industria petrolera mundial y las 

invenciones y descubrimientos patentados por los famosos c'entros Esso de 

investigación científica de N'orteamérica. 

INTERNATIONAl PETROLEUM COMPANY l TD. 



BANCO POPULAR DEL PERU 
ESTABLECIDO EN 1899 

CAPITAL Y RESERVAS S/. 206'998,798.47 

OFIC INA PRINCIPAL 

LIMA -- PERU 

--- 0 ---

OFICINA CENTRAL 

LA PAZ BOLIVIA 

Nuestra Extensa Red de Sucursales 

y 

Más de 

60 

Años de Experiencia 

Le Garantizan a Usted y a sus Negocios 

un Eficiente 

SERVICIO BANCARIO 



HISTORIA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU 

Por el Capitán de Fragata A . P . 

MANUEL l. VEGAS 

NOTAS AL CAPITULO V 
(Continuación) 

Por el Capitán de Na vio A . P. 

JULIO J. ELlAS 



Julio 27 .--La comandancia general recibió el diseño oficial de la bandera creada para 
la Confederación Perú-boliviana.- Este mismo día se recibe orden en cuanto 
a que la bandera de la Confederación y escarapela quede vigente en lo re
lacionado con la armada, pero respecto al batallón Pichincha y la brigada de 
artillería, los cuales guarnecían la plaza del Callao, no debían hacer varia
ción alguna hasta nueva disposición. 

Julio 28.--El teniente coronel de artillería José Alvarez Thomas, quien pasara días 
antes a órdenes del general Morán con sólo el objeto de aprovechar sus co
nocimientos para poner en estado de servicio las hornillas de3tinadas a la 
bala roja, habiendo cumplido su comisión, regresó a Lima. 

Julio 31.--Le comunicaba Morán a Miller: "En la Fragata Ecuatoriana Venturina, han 
llegado Mil cuarenta astas de lanzas regulares, que ha ofrecido vender su 
dueño Dn. José Maria Solfs al precio de cuatro reales cada una, y parecién
dome éste equitativo, he mandado se depositen en el Almacén General por 
si el Gobierno quisiese comprarlas, y a cuyo fin doy a V. S. Y. aviso". Es in
dudable que no le gustó en lo absoluto a Miller encontrarse ausente del ne
gocio y, en consecuencia, puso el siguiente proveido al margen de la pro
puesta anterior: "Agosto 19.- Contestada: que no se tomen, por ser el precio 
excesivo". El general Morán elevó el asunto al gobierno.- En esta misma 
fecha, Casimiro Olañeta, como representante de Santa Cruz en Santiago de 
Chile, escribe al ministro de relaciones exteriores del citado pais una nota 
pidiendo la paz entre las dos naciones, en la cual podemos leer lo 
siguiente: "Si el Gobierno de Chile se digna aceptar las nuevas proposicio
nes de paz a que tengo la honra de invitarle por orden del Jefe Supremo de 
la Confederación Perú-boliviana, éste enviará un Ministro plenamente au
torizado para hacer tratados de paz bajo la garantía de potencias respetables, 
o entre tanto una convención preliminar que c:m las mismas seguridades nos 
conduzcan a una paz definitiva y sólida". Esta nota, recibida c::m el mayor 
de los desprecios, ni siquiera fue contestada; más bien sirvió para considerar 
a Santa Cruz como víctima de un verdadero terror frente a la futura invasión 
chilena. 

Agosto 19.- Al conocer la comandancia general de marina que, en el parque de artille
ría de Lima, existían algunos barriles con culotes de madera propios para los 
tarros de metralla y algunos guarda cartuchos, articules todos los cuales po
dian· ser muy útiles al servicio de las baterías de tierra y de los buques, los 
solicitó con el expresado propósito.-En esta fecha, parece que actualizada 
la revisión de los gastos hechos por la escuadra en Guayaquil, obligó a Morán 
a presentar una especie de cuenta corriente manifestando la inversión efectua
da de los tres mil pesos los cuales giró desde el citado puerto ecuatoriano contra 
el subprefecto de Piura y a favor de Manuel Antonio Luzárraga de ese co
mercio y cuyo saldo de 417 pesos a favor del gobierno, prometía entregarlos 
en la tesorería general Juan Ugarte como apoderado de Luzárraga; agregaba 
Morán que en la cuenta y en la cantidad total, estaban comprendidos los gas
tos hechos en Guayaquil en la oficialidad, tripulación y guarnición del ber
gantín Catalina por los medios haberes que recibieran, además iban incluidos 
los gastos originados por la goleta de guerra Limeña, cuando fue a buscar el 
bergantín Catalina. 

Agosto 2.-Amaneció fondeada en el Callao la goleta inglesa Campeadora, procedente 
de Guayaquil en 18 días, su capitán Guillermo Pittock, conduciendo de pasaje 
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a Francisco de Paula Cabrera, Juan Antonio Burnet y Manuel Fuentes.-Se 
tomaron las medidas oportunas a fin de evitar el que los botes de los lm
ques de guerra extranjeros traficaran durante altas horas de la noche en l::t 
bahía y particularmente inmediatos a los buques de la escuadra.- El coman
dante del bergantín de guerra Fundador, informó que había descubierto una 
vía de agua en su buque.-Exponía la comandancia general de marina que 
Isidoro Solórzano, quien se había desempeñado como teniente de fragata en 
la antigua marina de Colombia, tal como podía informar al general Antonio 
Elizalde, se presentó personalmente a ofrecer sus servicios en la marina de 
la Confederación, "estando pronto a dar los exámenes que se le exijan sobre 
su facultad, y teniendo yo en conocimiento de su actitud, valor y honradez, lo 
hago presente a V. S. Y. para que poniéndolo en conocimiento de SE. el Pro
tector, si lo tiene a bien se sirva admitirlo al servicio mandando se le libre 
el respectivo despacho". Firmaba Morán. 

Agosto 3 .-Morán envía un nuevo oficio relativo al asunto de la compra de las lanzas 
y expresa que además de las mil cuarenta astas de lanzas ofrecidas por el 
vendedcr .José Maria Sol!s al estado, entrego cuatrocientas trece más y se 
convenía a darlas al precio de dos reales si se tomaban todas. Esta oferta 
fue aceptada por el gobierno.-Le comunicaba Morán al jefe del estado mayor 
general lo siguiente: "Por más esfuerzos y diligencias que se han hecho en los 
almacenes de este puerto y en esa Capital para conseguir lanilla roja, no ha po
dido encontrar. Este incidente paraliza la orden para que el día 6 se enarbole 
la bandera de la Confederación en los Buques de la Escuadra, y lo pongo en 
conocimiento de V.S.Y. para que trasmitiéndolo al de SE. dicte las provi
dencias que estime cünvenientes, o si lo tiene a bien se suspenda la precitada 
orden hasta encontrar lanilla, que luego que se consiga lo avisaré inmediata
meutt.. "Como se aprecia, Morán, trataba de ganar tiempo a fin de no cum
plir la disposición de cambio de bandera que tanto afectaba a la oficialidad 
peruana; inte¡igentemente Morán hablaba de lanilla roja sin agregar nada 
más, pues en caso necesario podía enmendar o que no había en cantidad su
ficiente o que en unos lugares era de tono diferente a los otros: lanilla roja 
tenía que existir, pues las banderas de nuestros buques usó dos paños rojos 
desde la época de Torre Tagle y debía estar listo el aprovisionamiento de ese 
color en cualquier momento, porque las naves no podían quedar sin el sím
bolo de la patria.- Morán pasaba un oficio al comandante del batallón Pi
chincha comunicándole que, por orden suprema, debía estar con el cuerpo 
de su mando en Lima, el domingo 6 muy temprano, a fin de pasar revista de 
presencia. 

Agosto 4.-El ministerio, aceptando el pedido de la superioridad naval, dispuso que se 
remitiera del parque de artillería, para el servicio y repuesto de los buques de 
la escuadra, lo siguiente: seis mil tiros de fusil a bala, una turquesa, ochenta 
casrrina~. dos mil tiros de pistola, mil piedras de fusil, quinientas piedras 
para pistola y quinientas para las llaves de los cañones.- Este mismo día, 
en cumplimiento de un decreto supremo, quedó borrado de la lista militar 
el teniente primero de la brigada de infantería de marina Carlos Lorca.-En 
la misma fec.ha y por disposición de Santa Cruz, se admitió al servicio de la 
a!·mada en clase de guardia marina a José Ortíz de Zevallos. 

Agosto 5. -Semanalmente la comandancia general de marina pasaba, desde hacía algún 
tiempo, al jefe del estado mayor general, la relación de los buques existentes 
en bahía y como un ejemplo ofrecemos la correspondiente a esta semana que 
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dice así: fragatas, norteamericana ballenera Pactolus y ecuatoriana Ventu
rina: barcas, inglesa Jane; bergantines, ingleses Atlas, Fanny y Arica, ecuato
riano Carmen, granadino Istmeño y ecuatoriano Joven Manuela; goletas, in
glesas Unión y Armanda, ecuatorianas Paloma, Veloz y Atalanta, centroame
ricana Isabel, inglesa Campeadora, nacionales Amistad y Hermosa Carmen; 
balandras, nacionales Carmen y Juan José; buques de guerra, navíos norte
americano North Carolina, corbeta inglesa Cleopatra, corbeta nacional Soca
baya, corbeta nacional Confederación, bergantín francés Bisson, bergantín na
cional Fundador, bergantín nacional Flor del Mar y goleta nacional Yanaco
cha. 

Agosto 7 -En la fecha se acusaba recibo al gobernador de la provincia litoral de Piura, 
de la nota que había pasado diciendo que la administración de la aduana de 
Paita abonó al capitán de aquel puerto el déficit que le resultara en su 
cuenta del mes de junio para el pago de sus empleados, según estaba man
dado por el supremo gobierno. 

Agosto 8.-En la fecha dispuso el protector supremo que la brigada de artillería y la 
compañía volante de la misma arma, dependiesen en adelante de la coman
dancia general de marina, quedando desde ese momento totalmente separa
d:LS de la segunda división a que pertenecían.- Por supremo decreto se le 
concedió la medalla de la batalla de Socabaya, al teniente de navío Juan 
Otero.- Orden del supremo protector para que a la pipería de la aguada 
usada por los buques de la escuadra, se le echara dentro un poco de azufre 
con objeto de conservar su contenido siempre en buen estado; a fin de cum
plir ese requisito, la comandancia general de marina pidió que la fábrica de 
pólvora de la capital que contaba con abundancia del artículo, r emitiera dos 
quintales de azufre, cantidad considerada suficiente al objeto indicado. 

Agosto 9.-A un reclamo del ministerio de hacienda hecho a la comandancia general 
de malina, respecto a que no se le remitía los estados de entradas y salidas de 
buques, respondió la autoridad naval: "Como en el decreto Supremo de 12 de 
mayo último para la erección del Estado Mayor General se previene en su 
artículo 39 que la Malina y todo lo relativo a ella se entienda por aquel ór
gano; es por esto que los estados de entradas y salidas de Buques se han 
pasado mensualmente al referido E.M. General, donde deben existir" .-Le 
dice el comandante general de marina al estado mayor general lo que sigue: 
"La marinería de los buques de la Escuadra y del Departamento que se re
mite al Hospital militar de esa Capital desaparece de él, sin que se tenga 
el menor conocimiento por quien se les haya dado de alta, ni con qué permiso 
ha salido a la calle, resultando de este desorden no sólo la pérdida del mari
nero, sino también que siendo la mayor parte enganchados se grava el Estado 
en la onza de oro que se les dá al embarcarse; sacándose también algunos 
los Jefel' de los Cuerpos cuando van a pasar la revista de sus soldados enfer
mos, como ha sucedido con el marinero José Nobleza que se dice habérselo lle
vado el Comandante del Regimiento de Lanceros. Todo esto podría evitarse 
si V. S. Y . se sirve ordenar que por ningún motivo se les permita salir a la 
calle, ni se den de alta hasta tanto que se remita por ellos de aquí, y para lo 
que tendré cuidado de mandar un Oficial el Jueves y Domingo de cada semana". 

Agosto 10. -Se dio orden de pagar por el comisario ordenador de marina, quince pesos 
dos reales, que importaban las sesenta y una balas que se habían comprado 
a Nicolás Barrena, a dos reales cada una.- El marino mercante José Caye-
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tano Luna, quien había reclamado el precio de unas alfajías, recayó en su 
solicitud el siguiente proveído del comandante general de marina: "Resultan
do del informe anterior que es efectivo el haberse tomado y entrado en alma
cenes las ::o alfajías que reclama el ocurrente, habiéndose comprado después 
el mismo artículo a razón de 9 pesos; el ocurrente puede dirigirse al Supre
mo Gobierno, quien podrá mandar se paguen al precio de 14 pesos a que 
fueron contratadas, según dice el Sor. Comisario -ordenador ha tenido noti
cias ele ello" .-El comandante general de marina le oficiaba al comandante 
de artillería, en el sentido que recibiese de Juan Ugarte y guardase en los 
almacenes de artillería 29 quintales 3 arrobas de pólvora, dándole el corres
ponciiente certificado para constancia del interesado. 

Agosto 11. -El comandante de la partida del valle de Carabayllo remitió con oficio 
a la autoridad naval del Callao, al moreno José Dolores Castillo, a fin que 
fuera. destinado en uno de los buques de la escuadra. 

Agosto 13.- El ministro de estado en el despacho de Hacienda, con conocimiento del 
ministro de guerra y marina, dispuso que se sacara de los merlones de la for
taleza de la Independencia los adobes que fueran necesarios para el techo de 
uno de los almacenes de la aduana, evitando el que no se disipara ni extrajera 
con otro objeto. 

Agost0 14 .-P·or decreto se repuso en su empleo de alférez de fragata a Domingo Vieyra; 
asimismo, se reconoció como aspirante de la marina de la Confederación al 
marinero José Manuel Eguía, por orden suprema .-En la goleta ing¡esa Iris, 
llegaron 22 sacos de salitre pertenecientes al estado, los cuales fueron puestos 
en playa listos para remitirlos a la fábrica de pólvora de Lima.- Este mismo 
día se remitieron al estado mayor general, las listas de revista y los presu
puesto::. de haberes correspondientes al mes de agosto y que importaban la can
tidad de 9,491 pesos 5 I~eales. 

Agosto 16. -Se remitió a Lima con destino a la fábrica de pólvora, llevando el carga
mento el arriero Manuel Sánchez en once mulas, los veinte y dos sacos de 
salitre pertenecientes al estado, que trajera la goleta inglesa Iris. 

Agosto 18.-La comandancia general de marina había recibido la disposición del su
premo protector Santa Cruz, de que diese la vela en un plazo de tres días la 
escuadra, a lo cual respondió aquella que "de todos los buques sólo podrán 
estar listos uno de los de mayor porte y la goleta Ya.nacocha, y aun así lle
vará~ les dos que salgan la mitad de la dotación de pólvora que les corres
ponde. Sin embargo a lo expuesto, si SE. quiere que den la vela todos en 
ese día, se necesitan ochenta quintales de pólvora para proveer a cada buque 
con media dotación, de que en resguardo de mi responsabilidad lo hago pre
sente a V. S. Y. con el fin de que se sirva ponerlo en conocimiento de SE. para 
la resolución que estime conveniente". Como resultado, se suspendió la orden 
de marcha y se remitieron treinta quintales de pólvora.- Este mismo día se 
dio orden para deportar a Guayaquil a Atanasio Pagador y a Pedro Arrese.
La comandancia general exponía que respecto al obús existente en el almacén 
general de marina, era de bronce y sin "lacra" alguna, de consiguiente podía 
~ervir sin necesidad de probarse en el punto que quisiera el gobierno desti
narlo; todo lo cual se informaba en contestación a una nota del día anterior. 

Agosto 19. -Entró al Callao, de arribada forzosa, el pailebote inglés San Francisco, su 
capitán Robzrt Williams; esta nave hallándose el dia 17 de agost:J a las 2 de 
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la tarde a la vista del puerto de Cerro Azul y en vuelta del ESE, con mar 
gruesa de proa, rindió su palo trinquete, motivo que lo obligó a entrar al 
Callao.-Por oficio de la fecha, le decía la comandancia general al estado mayor 
general lo siguiente· "Una de las estipulaciones puestas en la contrata de ví
veres para la E~cuadra y el Departamento, es la que siempre que haya de 
ponerse un repuesto en aquellos, el Gobierno se obliga a dar al Contratista 
la mitad de su valor anticipadamente. Los que se están embarcando ahora 
importan como nueve mil pesos, y en este concepto espero que V. S . Y. se 
sirva disponer se le satisfagan a Dn. Alejandro Ellis por la Tesorería Gral . 
o se remitan aquí cuatro mil quinientos, mitad de su valor, para que pueda 
hacer algunos pagos que según me ha hecho presente, tiene pendientes a 
causa de haber comprado al crédito varios artículos con el fin de no demorar 
la entrega de las raciones que se le han pedido y que ya tiene casi todas em
barcadas en los Buque de guerra". 

Agosto 21.-La superioridad naval recibió en esta fecha un parte de la capitania de 
Santa, con el que se le comunicaba respecto a un asesinato cometido el día 
14 por el lobero Julián COntreras, quien fugó de inmediato, debido a lo cual 
la comandancia general de marina ordenó a Santa formar el correspondiente 
sumario y remitirlo al Callao a la brevedad para en cas:> de ser capturado el 
delincuente fuese juzgado conforme a la ley; también ordenó a la capitanía del 
Callao tomar al citado Julián Contreras, a quien señalaba navegando en el 
bote o chalupa conocida como de propiedad de Tomás Vallejo y una vez 
preso conducirlo con toda seguridad al arsenaL-A una consulta <fu la ~api
tanía de Pisco, haciendo presente que la mayor parte de los marineros que 
estaban destinados en ese puert:> eran chilenos, le respondió la superioridad 
naval: "debo decir a V. que sin embargo a que su conducta pública no sea 
sospechosa para que continúen en ese puerto debe V. exigirles presten una 
fianza, conforme a la resolución Suprema inserta en el Eco N9 75" .- Le decía 
el comandante general al ministro del interior, lo que sigue: "Por la respetable 
nota de V. S. del día 22 quedo enterado de haber nombrado S. E. el Protector 
Gobernador Folítico y Comandante Gral de esta Provincia Litoral al ilustrí
simo Sor . Gran Mariscal Dn. Guillermo Miller, con las demás atribuciones que 
se expresan en dicha nota, y tan luego como llegue aquí el referido Sor. Gran 
Marisca; , dispondré se pongan a sus órdenes todas las Dependencias de esta 
Plaza··.-· En la fragata ecuatoriana Venturina, llegó el siguiente cargamento 
perteneciente al estado: 104 barriles de pólvora y 1054 astas de lanza, lo cual 
se depósitó en los almacenes del arsenal.- Asimismo en esta data por orden 
del protector, se recibió para la marina 18 quintales de pólvora de cañón. 

Agosto 22. -Fue elE.vada la lista de gastos realizados en la corbeta Confederación, desde 
su armamento en guerra hasta esta fecha, lo cual importó la cantidad de diez 
y siete mil catorce pesos con tres y un cuartillo reales, incluyendo mil tres
cientos veinte y cuatro pesos con dos reales de efectos dados por el almacén gene
ral de marina.-Dió la vela a las nueve d,e la noche, el bergantín de guerra fran
cés Bisson con destino a Arica, al mando del capitán de fragata Mr. Vrigneau; 
conducía a su bordo al supremo protector de los estados Andrés Santa Cruz 
y su secretario general. 

Agosto 23. -Dió la vela a las cinco de la tarde el pailebote inglés San Francisco, con 
destino a Pisco; hacia este mismo puerto zarpó a las seis y media de la tarde 
la fragata ecuatoriana Venturina, conduciendo de pasajeros a Domingo Elias, 
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Francisco Sotelo, María Cáceres, Manuel Reyna con un dependiente, José 
María SotJmayor y Juana Bautista Beusejeau . 

Agosto 24.-Le oficiaba el comandante general de marina al gran mariscal de Zepita, 
inspector general del ejército, lo siguiente: "Por disposición de S. E., el Su
premo Protector, he embarcado en la Goleta de gueiTa Yanacocha treinta mil 
tiros de fusil a bala, cincuenta mil piedras de chist:Ja y quinientas astas de 
lanza, de cuyos artículos se servirá V. S . disponer la persona que deba reci
birlos del Comandante del re;ferido buque, pues SE . me dijo verbalmente que 
cuando llegase ésta, ya se habría anticipado las órdenes respectivas al efec
to".- La superioridad militar dispuso que el día 25 de Agosto, el batallón Cuzco 
relevase al batallón Pichincha.- Salió la goleta de guerra Yanacocha a cum
plir una comisión, al mando del alférez de fragata Miguel Balarezo . 

Agosto 25.--Llegó al Callao de pasajero del bergantín inglés Globe, el general Anselmo 
Quirós.-En el bergantín goleta ecuat:>riano Concepción, que salió con destino 
a Paita, se embarcó al chileno Mauricio Mardones, quien por orden de Santa 
Cn1z debía salir fuera d,el territorio de la Confederación; con tal motivo fue 
advertido el capitán de puerto de Paita que cuidara lo verificase a su costa 
para Guayaquil, en el primer buque que se presentara. 

Agosto 26 .--Para completar el armamento en guerra del bergantín Junín. se pidió al 
parque de artillería sesenta fusiles ingleses con bayoneta y cuatro mil cartu
chos a bala del mismo calibre que los fusiles.- El general Morán le pasaba 
al sargento mayor Saldivar, su hombre de confianza en Guayaquil, la siguien
te comunicación: "Impuesto en la nota de V. de ayer y la de la Contaduría 
Gral. de valores, con el pliegu de reparos que me acompaña, debo contestarle: 
qué el modo como debe V. justificar el Cargo de los treinta y tres mil pesos 
que mhnejó en la Comisaría de la Escuadra, no es dirigiéndose a mi que no 
soy el que rindo la cuenta, sino esclareciendo por sí, los reparos hechos por 
la Contaduría, lo que es fácil cuando V. sabe que la primera partida de siete 
mil pesos, la tomó del Contador del bergantín de guerra Fundador, quien los 
recibió de la Comisaría Gral. de Marina: la segunda de veinte mil pesos, 
de la Tesorería de Trujillo : y la tercera de seis mil pesos, debe constar en la 
Tesorería General, como que es la que los ha pagado al Sor. Gral. Manuel 
Antonio Luzárraga que los prestó, y de cuyas oficinas debe V sacar los do
cumentos comprobantes.- (Fdo.) Trinidad Morán". Encontramos en la nota 
anterior cuanto podíamos calificar de ostentación prepotente de honradez; 
vale decir. la respuesta de un gran señor a quien le fastidia hasta que se le 
haga lh menor indicación en cuanto a las cantidades que pasaron por sus 
manos . El manejo del dinero por el sargento mayor Saldivar, a cargo de la 
comisaría general de la escuadra en Guayaquil, sólo pudo llevarse a cabo si
guiendo órdenes y con el visto bueno del comandante general de la misma 
escuadra, o sea el general Morán; comprendemos, entonces, que al rendir cuen
tas Saldívar, en cierta forma estaba rindiéndolas Morán; como consecuencia 
no podía considerarse aquel aislado al pretender esclarecer cualquier reparo 
hecho por la contaduría general de valores, sino que en esos apuros tenia que 
recuiTir al que fue su jefe directo, sin embargo, éste quita el cuerpo y deja 
solo al subalterno para que salga del compromiso como pueda.- Este mismo 
dia se ordenó al comandante de la brigada de artillería que de la pólvora exis
tente en los almacenes de la plaza entregara lo siguiente: a la corbeta Soca
baya, veinte quintales de la buena, seis quintales de la de mina y quinientos 
cartuchos vacíos; al bergantín Fundador, veinte quintales de la buena, cinco 
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de la de mina y trescientos cartuchos vacíos; a la corbeta Confederación, 
veinte quintales de la buena y trescientos cartuchos vacíos; al bergantín Junín, 
doce quintales de la buena y ocho de la de mina; dándoles a los tres primeros 
barcos nombrados, cinco quintales a cada uno de la pólvora traída de Lima 
y tres aJ último, incluyéndolos en el total que se les había señalado. Si re
cordamos las quejas constantes respecto a la calidad de la póvora suministra
da entonces tanto a la escuadra como a las fortalezas del Callao, llegamos a la 
conclusión que al señalar en la orden anterior prácticamente tres categorías 
del citado explosivo, sólo se haría para que a bordo viesen la forma de mez
clar las diversas pólvoras o encontrar cualquier otra manera de apl'OVecharlas; 
en fin, el criterio de querer salir de lo malo y reducir la efectividad combativa 
de los barcos era tan singular, que no podemos menos de señalar el asunto 
como un dato que no debe despreciarse. 

Agosto 29.-El almacén general de marina recibió de la comandancia general de marina, 
sesenta fusiles ingleses con bayüneta y cuatro mil cartuchos a bala del mismo 
calibre que los fusiles. 

Agosto 30.-Por mden de Orbegoso se debía contratar pasaje en el primer buque que 
se presentara para Islay o Arica, a Juan Centeno ; cumpliendo también una 
disposición de Orbegoso, se puso en libertad al ex-alférez Alejandro Pérez. 

Agosto 31.-El general Felipe Braun al mando de una pequeña división en la frontera 
con la Argentina y con su cuartel general en Tupiza, comunicó en la fecha a 
Santa Cruz la noticia de haberse sublevado dos dias antes contra el gobierno 
central, los pueblos argentinos de la Puna y de los valles de Santa Victoria 
e Iruya. 

Agosto 31.-El comandante general de marina pasa una comunicación al comodoro 
comandante en jefe de las fuerzas navales inglesas en el Pacifico, a bordo de 
la fragata de guerra H.M .S . Stag, explicándole que tiene en el calabozo del 
arsenal a los marineros Peter Raffet y Peter Combichans, pertenecientes a la 
citada fragata, "por haber cometido esta mañana algunos desórdenes en el 
Pueblo y atropellando a un Oficial que quiso contenerlos. Puede V. S . disponer 
de ellos, y tomar las medidas que crea ooortunas a fin de hacerle entender a 
la marinería que respeten las leyes del país y evitar al mismo tiemp:J cometan 
iguales atentados en lo sucesivo". 

Setiembre 19 .-Este día ingresaron al Callao los siguientes barcos : amaneció fondeado 
de Guayaquil el bergantín centroamericano Justicia, su capitán Luis Capurro; 
a las 11 de la mañana, el bergantín inglés Atlas, su capitán William Mann, 
procedente de Huacho; a las 4 de la tarde de Lambayeque, la balandra inglesa 
Independence, su capitán Rafael Ord. 

Setiembre 2.- El comandante general pasa una nota al capitán de puerto del Callao 
para que ponga a disposición de la mayoría de departamento, quince ma
triculados, pescadores con objeto de embarcarlos en l::>s buques de la escuadra, 
procurando que fuesen jóvenes y solteros. En el mismo sentido se dirige al 
comandante militar de Chorrillos, pero le pide veinte pescadores.- El juez de 
paz d~:>l Callao solicitó que no se permitiera la salida por mar de Justo Her
celles. 

Setiembre 3. -La superioridad naval solicitaba para el servicio de las embarcaciones 
menores de la escuadra la entrega por el parque de artillería, a la mayot 
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brevedad, dos quintales de plomo en balas de a dos onzas, y dos en balas de 
uua onza, con objeto que sirviesen de metralla a )Js cañones de esas embarca
ciones.-- Arriba a Pi~co la goleta de guerra Yanacocha, con una vía de agua 
y en mal estado.- Este día entra al Callao el bergantín norteamericano John 
Gilpcn, procedente de Valparaíso, y el bergantín-goleta ecuatoriano Josefa, 
procedentf de Islay .- El comandante general de marina le informa al secre
tario general del presidente, lo que sigue: "El 25 de Julio p.pdo. se me orde
nó por el Estado Mayor General, se enarbolase en los buques de la Escuadra 
el día 6 de Agosto el pabellón de la Confederación, 10 que no tuvo lugar por 
haberse hecho verbalmente presente a: S. E. el Protector, que no se enc::m
traba lanilla roja ni aquí ni en la Capital. Posteriormente se han construido 
las banderas necesarias para todos los buques, pero como a este acto debe 
presidirlo un decreto Supremo el cual no se ha dado, como la Circular a los 
Cónsules y Agentes de las naciones extranjeras para que sea reconocido por 
ellas, m e ha parecido conveniente suspender este acto y dirigirme a V.S. con 
esta n::>ta, para aue poniéndola en conocimiento de S. E ., se sirva disponer 
lo que estime conveniente: en el concepto de que saldré con la Escuadra con la 
hanclera antigua, por ser la reconocida por las Naciones y dejaré las nuevas 
en este Arsenal, para a mi regreso, hacer este acto con la solemnidad que se 
requiere". Ya nos h emos ocupado de este asunto anteri::>rmente, de manera que 
aquí sólo haremos notar como el general Morán, improvisado comandante ge
neral de la marina, no encontrando modo de hacer variar nuestro sagrad::> 
pabellón a bordo de los buques de guerra, se vio obligado a pasar este oficio 
&us tentándolo en los argumentos más débiles que puedan darse. En efecto, 
si las nuevas banderas estaban listas un poco después del 6 de agosto, enton
ces debió aprovechar la presencia de Santa Cruz en Lima para lo cual contó 
con el tiempo suficiente, solicitando el decreto supremo r espectivo al que se 
refiere en las líneas de su comunicación. Aun más, nada se oponía a que 
ahora de inmediato se diese a conocer a cónsules y agentes diplomáticos el 
hecho qu~; se procedería al cambio de enseña, realizado lo cual n::> existía di
ficultad alguna para salir a navegar con la flamante bandera . Si no efectuó 
esto Morán, era porque sabía muy bien que los 'Oficiales de nuestra armada 
no deseaban por ningún motivo mudar su primitivo pabellón y tuvo que so
meterse a un anhelo tan just::>.- En esta fecha exponía también Morán al 
Recretario general de Orbegoso: "Habiend,o recibido verbalmente 1ord-en de 
S. E. el Supremo Protector, para que el Bergantín Fiar del Mar, se le nombre 
en adelante Junín, Jo he hecho notorio en la Orden ganeral del Departa
mento y Escuadra, y tengo la honra de acusárselo a V. S. para que se sirva 
ponerlo en conocimiento de S. E. el Supremo Protector". 

Setiembre 4.- Amaneció fondead::> procedente de Guayaquil el bergantín inglésThomas 
Worthing:ton; también amaneció fondeada de New Perth en 180 días, la barca 
ballenera norteamericana Constitution; asimismo ingresó al Callao a las 12 
del día procedente de Valparaíso, la fragata americana Dorothea, con víveres 
para los barcos de guerra de los EE. UU.-La comandancia general de marina 
comunicó a la de artillería que pese a lo dispuesto no podía ir al parque de 
la capital el maestro José Viaña, hasta que hubiera concluido los estopines 
y cuerda-m echa que estaba elaborando para la escuadra y cuyo trabajo se 
consideraba de primera necesidad. 

Setiembre 5.-Se quejaba al gobierno el comandante general de marina, respecto de que 
el comandante militar de Chorrillos quien debía remitir veinte jóvenes capa-
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ces de servir en la escuadra, en la fecha anotada envió nueve ancianos: "que 
en el momento los he despedido por inútiles al servicio a que debían ser des
tinados -decía Morán y continúa exponiendo- Esta falta sólo pudo come
terse por su IMBECILIDAD, después de haber alborotado toda la población, 
sin que sea posible creer que en aquel punto no se encuentren jóvenes sufi
cientes para llenar el pedido que le hice, y cuando este Puerto que tiene me
nos de la mitad de la población de aquél, ha dado hace ya trzs días quince 
jóvenes que están embarcados". Con tal motivo pedía Morán el cambio por 
un jefe que fuera capaz de saber cumplir las órdene::; del gobierno con la 
exactituc; requerida para casos semejantes. Dos puntos r..us sorprenden en el 
documento que acabamos de citar: es el primero el empleo de la palabra im 
becilidad, con objeto de calificar los actos de un subalterno, en un d:>cum:mt:> 
oficial. al respecto. después de una investigación documental, hem:>s encon
trado el nombre de la víctima de tal epíteto, que fue el entonces sargento 
mayor José M:iguel Cárdenas; el segundo punt:J que nos causa sensación es 
considerar que en aquella época Chorrillos tuviese más del doble de la po
blación del Callao.- El gobierno remitió al español Juan Bautista Casanave, 
con el fin que saliera fuera del territorio de la Confederación en el primer 
buque que se presentara. 

Setiembre 6.-El general Braun con la división boliviana que había penetrado en la 
provincia de Salta, acampó en Yavi, donde el citado jefe, proclamó a los pueblos 
de dicha provincia y a los de Jujui, de Tucumán y de Catamarca, llamándo!Js 
a unirse con los bolivianos para derrocar el gobierno de Rocas. 

Setiembre 6. -- A las 12 del día fondeó procedente de Fisco en 30 horas la goleta ce:1tro
americana Isabel, su capitán FranciEco R::lmán, cargada d ~ aguardiente; dió 
por noticia que la goleta de guerra nacional Yanacocha había arribado al 
puerto de Pisco casi yéndo:e a pique como consecuencia de un mal tiempo 
que sufriera el día 3.- Fue nombrado comandante militar de Chorrillos el 
sargenGo mayor Ignacio Morote.- El capitin del puerto de Santa dio parte 
a la superioridad naval de que había empezado en aquella población la epi
demia de la viruela y al respecto "solicitaba el que ¡;e le remita el fluido va
cuno a fin de cortar este terrible mal con tiempo".- En vi:ta de lo dispues
to por el ministerio de relaciones ext~rior2s, se pasó una circular a toda> las 
capitanías de los puerto:; del norte y Pisco, para que en cualesquiera de ellas 
que arribasen dos marineros desertores de la barca francesa Lydia, cuyas fi
liacione& se adjuntaban, fuesen detenidos y remitidos con seguridad al Callao, 
del mismo modo que la lancha en la que ejecutaron la fuga. 

Setiembre 7 .-Dio la vela del Callao la barca inglesa Glamaliere c:m de:-~ino a Islay 
y Arica, conduciendo de pasaje al general Anselmo Quirós c:m su esposa, un 
ayudante y 4 criados, a José Marcó del Pont y a Juan Saburburú. 

Setiembre 8.-Fondea en el Callao procedente de Pisco la goleta de guerra Yanacucha, 
al mando del alférez de fragata Miguel Balarezo; este mismo dia entra el 
bergantín inglés Fanny de Santa y la fragata francesa Delfina de Arica. 

Setiembre 9.-En Cochabamba, aprovechando las sombras de la noch~. fue robado de 
la universidad el busto de Santa Cruz apareciendo en la mañana del día 10 
colgado en un Eauce de la plaza, con algunas roturas las aue figuraban h e
ridas, y acompañado de unos versos que lo calificaban de tirano y otros in
~ultos más. 
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Setiembr'} 9.- El chileno Pedro Ignacio Toro, a quien se le dió la orden de permanecer 
a bordo de la fragata francesa Delfina en que había llegado, consiguió persua
dir al ayudante de la capitanía del puerto y marchó a Lima; al conocer esto 
la ~uperioridad naval, ofició a las autoridades policiales de la capital para 
disponer su busca y remisión al Callao. El hecho revela la falta de cuidado 
en que sr· estaba contra el espionaje enemigo.- Esta misma fecha se realizó 
un 1econocimiento en las municiones que conducía la goleta de guerra Yana
cocha, encontrándose treinta y cuatro cajones mojados de resultas de los 
malos tiempos que había sufrido; tales bultos se remitieron al parque de arti
llería, solicitando su reemplazo con igual cantidad de munición y calibre pa
ra volver a embarcarla en el buque de origen ya citado.-La comandancia 
general de marina hacia presente al gobierno que el contratista Alejandro 
Ellis, se le debía ocho mil novecientos y un pesos cuatro y medio reales por 
los víveres suministrados a la escuadra y dependencias en el mes anterior 
de agosto, y solicitaba la orden del presidente del estado a fin que se entre
gara dicha cantidad por la tesorería general a la comisaría de marina y ésta 
cubriera el citado crédito.- Con objeto de fabricar los mixtos de cautrocien
tas gr:o:nadas de mano para el servicio de la escuadra, solicitaba la coman
dancia general como de indispensable necesidad que se le remitiera del parque 
de artillería, dos arrobas de salitre de potaza y una de azufre refinado. 

Setiembre 10 .-Decreto de Santa Cruz para organizar loterías públicas en cada uno de 
los departamentos del estado Sud-peruano, a fin de proveer fondos a los 
est ablecimientos de beneficencia.- La comandancia general de marina le ofi
ciaba al comandante de artillería que, entregara al maestro hojalatero Juan 
Guerrero, cincuenta culotes para metralla del calibre de a 16 y al coman
dante dt'l bergantín Junín, doscientas balas del mismo calibre.- La coman
dancia general de marina le pasaba la siguiente nota al comandante de po
licía: "De los cuatro hombres que V. me remite, devuelvo a Felipe Nozl y 
Doroteo Murga porque siendo de la sierra no son aparentes para marineros, 
advirtiendo a V. que lo que debe mandarme han de ser de los Pueblos inme
diatos a la Costa, como que son los que se acostumbran al mar en muy poco 
tiempo y más aparentes para este ejercicio". 

Setiembre 11.-Este día entrai'On tres buques al Callao: la goleta inglesa Callao proce
dente de Santa, la goleta nacional San José (a) Rímac da Chancay y la goleta 
ecuatoriana Diana de Guayaquil en 31 días. 

Setiembre 12.-El congreso boliviano reunido en Chuquisaca, en la ::esió::1 de esta fecha, 
ratificó la guerra con la Argentina ya declarada por ésta bajo los más frívolos 
pretextos. Establece dicho congreso en su proclama que no considera como 
enemigo~ a los ciudadanos de la confederación argentina, con quienes han pe
leado juntos por la libertad e independencia: "los huesos de los bolivianos y 
argentino!': aun se conservan reunidos en los campos de Guaqui, Vilcapujio 
y VHoma"; los únicos enemigos son "sus autócratas, esos tiranos que han mar
tirizado la humanidad con escándalo". 

Setiembre 12 .-Se firmó nueva contrata con Alejandro Ellis, para que continuase con 
la provisión de víveres al departamento y escuadra. 

Setiembre 13.-Encuentro en la villa Humahuaca. de columnas avanzadas argentinas y 
bolivianas, sin resultado apreciable para la campaña, cuando ambos beligeran
tes se atribuyeron a su vez la victoria. 
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Setiembr·3 13. -F'ue admitido Juan García al servicio de la armada, en clase de guardia 
marina.- Se ordenó contratar pasaje, en el primer buque quz se presentara 
para Ruanchaco, para el coronel Francisco de las Casas, el teniente coronel 
Manuel Varela, el sargento mayor Ignacio Morote y el comisario de la primera 
división del ejército José C. Bueno.- El gobierno ordenó que la goleta de 
guerra Yanacocha estuviese lista en el más corto plazo.- El comandante ge
neral dP. marina pasaba la siguiente nota al cónsul de los EE. UU. de N. A . 
E. Bartten: "El individuo John Chase de que V.S. me habla en su apreciable 
nota de ayer, no ha sido preso para obligarlo que se enganche en los buques 
de nuestra Escuadra, como el falsamente se lo ha dicho a V. S., sino por 
vago, malentretenido, y habérsele encontrado queriendo forzar a una mujer, 
y si se le mantiene aun en la prisión es con el objeto de que salga del Pe1ú 
un hombre tan perjudicial luego que se proporcione ocasión.- El Segundo 
Comandante del navío Norte-Americano Carolina, también ha hablado sobre 
dicho individuo y se le ha dicho que lo tiene a su disposición para que lo 
embarque en su buque o en cualquiera otro que salga para fuera de los Es
tados de la Confederación".- El comandante general de marina comunicaba 
al gobernador litoral de la provincia del Callao, lo siguiente: "Enterado del 
contenido de la nota de V. S. de ayer y de los partes con que me la acompafia 
referente!': a los excesos cometidos en la población por la marinería del Navío 
Norte-·Americano Carolina, he pasado todo al Sargento Mayor de la Brigada 
de Marina D. Rafael Calbo, para que instruya una Sumaria averiguación y 
con su resultado me de cuenta, disponiendo V.S. que los que tengan que de
clarar se pongan a disposición del Fiscal, para que sean llamados a prestar 
sus declaraciones". 

Setiembre 14.-En la universidad de Cochabamba se repone con toda mlemnidad y pom
pa, el busto que había sido robado del protector Santa Cruz . 

Setiembre 14 .- Se hace cargo de la comandancia general de marina el gobernador lito
ral de la provincia del Callao gran mariscal Guillermo Miller y el general 
'l'rimdad Morán queda de oomandante general de la escuadra.- Se da orden 
al comandante de artillería para que de las ciento cincuenta granadas de 
mano que entonces había en el parque, entregara 30 a la corbeta Socabaya, 
20 a la Confedera.ción y 100 al bergantín Junín.- En esta misma fecha pasa 
un parte la superioridad naval al secretario general del protector, comunican
do las faltas disciplinarias cometidas por el capitán de corbeta graduado José 
Gira! Chacón, solicitando como conclusión su baja del servicio. 

Setiembre 15 .-Con los elementos navales hurtados del Perú, base sólida para sus aspi
raciones de hegemonía, el gobierno chileno eligió para el mando superior de 
la expedición contra la Confederación, a quien poseía en la mruina de su 
país el grado de vice-allnirante y en el ejército de teniente-general, o sea a 
Manuel Blanco Encalada, el mismo que estaba inscripto en el escalafón naval 
pe1·uano con igual grado que en Chile, desde la época de la independencia; 
como jefe de estado mayor de dicha expedición fue sefialado el general José 
Santiago Aldunate, que también conocía nuestro territorio por haber realizado 
la campaña de nuestra independencia. Por otra parte, el gobierno chileno in
vistió del cargo de plenipotenciarios a Blanco Encalada y al coronel Antonio 
José Irizarri, dándoles plenos poderes y autoridad, "para que los dos juntos o 
cnalquiera de los dos separadamente, a nombre de la República de Chile, ne
gocien, acuerden, ajusten y afirmen con la persona o personas a quienes el 
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Gobierno o Gobiernos de las Repúblicas del Perú y Bolivia confiriesen iguales 
plenos poderes, cualesquiera convenciones, pactos preliminares o tratados de
finitivos de paz y amistad ..... ", tal documento evacuado el 6 de setiembre 
o ~e:t nueve días antes de que saliese la expedición, llamada p:Jr ironía "ejér
cito rE:staurador del Perú", lo publica en su integridad Ramón Sotomayor Val
dés en su Historia de Chile bajo el Gobierno del Jeneral D. Joaquín Prlet::l 
(Tomo III, p. 95; santiago de chile, 1901) . Asimismo, tanto Blanco Encalada 
como Irizarri, recibieron un pliego con dilatadas instrucciones, las cuales en 
realidad constituye una de las más puras lecciones de maquiavelismo en Amé
rica. con las notas más agudas de intriga y avilantez;_ será suficiente copiar 
parte de la llamada regla 1ra. a que debían nivelar su conducta los plenipo
tenciari>Os y donde se lee: "Ell Gobierno de Chile, sin embargo, animado de 
un sincero deseo de que el nuevo arreglo que ha de ser la obra de las nego
ciaciones de paz, mejore, si es posible, la situación de todas las partes, acce
dería sir repugnancia ( !) a que SE AGREGASE AL TERRITORIO DE BO
LIVIA UNA PEQUEl\rA PARTE DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, que 
le proporcionase la adquisición de un puerto cómodo, de que en el día ca
rece; adquisición que, dando actividad a sus comunicaciones comerciales con 
los e5tadm-. vecinos, influiría ventajosamente en la prosperidad de todos. Esto 
sería para Bolivia una compensación por la pérdida de Tarija (el gobierno 
de Buenos Aires pretendía el departamento de Tarija) , y lo que perdiese en 
ello al Perú, NO PODRIA PONERSE EN BALANZA CON EL CUMULO DE 
SACRIFICIOS A QUE HA TENIDO QUE SOMETERSE CHILE POR LA 
CAUSA COMUN (!! !) ..... •·. Tantos comentarios fluyen de lo anterior, que 
es mejor callarlos.- Antes de salir la expedición, celebró un consejo en Val
paraíso Blanco Encalada, Aldunate, Victoriano Garrido y los peruanos Gu
tiérrez de la Fuente y Felipe Pardo, con el objeto de resolver la parte del 
territcrio nuestro donde habían de verificarse las operaciones de la campaña; 
prevaleció el criterio de Blanco Encalada, quien prefirió el departamento de 
Arequipa, donde expuso que contaba con la co:Jperación del general boliviano 
l •'rancisco López de Quiroga, a la sazón prefecto del departamento litoral de 
Moquegua.- A las 3 de la tarde del día 15 de setiembre de 1837, dieron la 
vela zarpando de Valparaíso los siguientes buques de guerra: corbeta Valpa
raíso y Libertad, fragata Monteagudo, barca Santa Cruz y bergantines Aquiles, 
.1\rrequipeño y Orbegow, al mando del capitán de fragata Roberto Simpson; y 
el convo~· compuesto de 16 transportes, comandado por el contra-almirante 
peruano Carlos Garcia del Postigo. Llevaban a su bordo, según dice el sargento 
mayor Thomas Sutcliffe en su Diario de la Expedición Restauradora del Perú -
1837, "la plana mayor del ejército restaurador, los batallones Valdivia, Por
tales, Valparaíso y Colchagua; los cuerpos de caballería Cazadores, Lance
ros y escolta del general en jefe; seis piezas de artillería de campaña; y la 
columna peruana que se componía de cuadros de infanterías y caballería. La 
fuerza total era cerca de tres mil trescientos hombres y seiscientos y pico de 
caballos . . ... " . La goleta Peruviana con el bergantín transporte Napoleón, 
habían salido el día anterior 14 con un destacamento de unos cien hombres 
al mando del sargento mayor F:rigolet, con la consigna de tocar en la costa 
de Copiapó a fin de recibir más tropa y a continuación seguir viaje al puerto 
ho!iv1ano de Cobija, del cual deberían apoderarse y desde donde promoverían 
con las autoridades locales un pronunciamiento revolucionario capaz de dis
traer la atención del gobierno boliviano. Dice Sutcliffe en su Diario que la 
corbeta de guerra inglesa Rover, acompañó a la salida de la expedición para 
observar los movimientos de élla y en el momento de abandonar el puerto 
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se enrec:!ó con el bergantín transporte Joven Victoria y le hizo algunas averías . 
. Una vez fuera del puerto de Valparaíso, la expedición navegó con viento a 
un largo y, poco después, a popa cerrada . 

Setiembre 15.- - El comandante general de la escuadra, Morán, pasa el siguiente oficio 
al jefe de estado mayor del ejército del norte: "Casi toda la marinería de la 
Escuadn. se encuentra sin frazadas, que son muy necesarias particularmente en la 
mar, por la humedad de la noche y libertarla con este abrigo de enfermeda
des. En esa Capital las hay al precio de diez o doce reales, y si V. S. pudiese 
conseguir que antes de las dos de la tarde en que deben zarpar los buques se 
me remitiese 150, puede la Tesorería General hacer el descuento de su valor 
de los haberes de la misma marinería". El anterior oficio nos ofrece una idea 
de cerno iba a zarpar nuestra escuadra, siendo lógico que no se esperase sino 
desengaños.- Este día por la tarde dio la vela la escuadra compuesta por 
las corbetas Socaba.ya y Confederación, y oor los b:!rgantines Fundador y Junín, 
al mando de Morán con la insignia de vice-almirante. Este mismo día salió 
la goleta de guerra Ya.na.cocha con destino a Islay, al mando del alférez de 
fragatf, Miguel Balarezo. Tómese nota como el mismo día y casi a la misma 
hora t.n que sale de Valparaíso la expedición chilena para invadirnos, zarpa 
también del Callao la pequeña división naval que entonces poseíamos, con 
miras de realizar algunas operaciones, en realidad sobre todo ccn objeto de 
probar la~ condiciones generales de las naves y de que se entrenase en el ma
nejo de ellas el comandante general, que por no ser marino profesional bien 
lo nEcesitaba. Si las dos corbetas, los dos bergantines, a los que se hubiera 
sumado la goleta, bien aprovisionados todos los buques, con tripulaciones com
pletas y en las mejores condiciones para navegar y c:>mbatir, hubiesen dado 
la Yela del Callao este día 15 de eetiembre de 1837, con rumbo a Islay o a 
Arica. pronto habrían tomado noticia del movimiento de la expedición chi
lena y podían haberla :::orprendido causándoles inmensos daños. Para conse
guir cualquier éxito positivo, también debían haber estado los buques bajo 
el mando de un verdadero marino, digamos por ejemplo de Panizo. 

Setiembre 16.- El bergantín de guerra Junín regresó la ncche anterior al puerto del 
Callao, porque al experimentar las carronadas que llevaban montadas en fus
tes, se rompieron éstos y fue necesario el recurrir al arsenal oara darle otros 
cañones de a 9 montados en cureií.as; por tal motivo la escuadra permaneció 
a la vista del puerto, esperando el regreso del bergantín.- El gran mariscal 
Guillermo Miller, en el desempeño de la comandancia general de marina, in
formaba no haber quedado de2pués de la :::alida de nuestra escuadra más pól
vora que la enc::mtrada en las baterías de muy mala calidad y húmeda, la 
cual debía remitirse a la fábrica y, en cambio, solicitaba treinta quintales de 
tal explosivo a la posible brevedad . 

Setiembre 17 .-Entraron tres naves al Callao: la goleta granadina Victoria, su capitán 
J. A. Trivino; el bergantín norteamericano Ann Wayne, su capitán Eugenio 
Wambersu y el bergantín-goleta ecuatoriano Veloz Asturiana, su capitán Alon
so San Julián. 

Setiembre 18 .--Por disposición superior la comandancia general de marina dió las órdenes 
correspondientes, tanto a la capitanía del Callao como a las del norte y Pisco, 
para que luego que llegara a cualquiera de ellas el ex-:::argento mayor de la 
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guardia nacional J osé Manuel Alvarado, fuese apresado y remitido con segu
ridad a la autoridad superior del departamento, quitándole en el acto su equi
paje. 

Setiembre 19. -Informaba Miller que todavía no se babia logrado tripular las cinco lan
chas cañoneras del puerto, por la escasez en que estaba el Callao de marine
ría, debido a lo cual solicitaba se remitiera de los pueblos de Lurín, Chincha 
y otros puntos diez y ocho individuos los cuales serían relevados cada quince 
días en ese servicio, además de haberse pedido de Chorrillos doce matriculados 
con igual objeto.- La comandancia general de marina oficiaba el jefe de 
e3tado m ayer del ejército del norte, en los siguientes términos: 'Por la apre
ciable nota de V . S. del 18 del corriente quedo enterado de haber resuelto 
S.E. se cumpla el decreto Supremo de 25 de Julio último, relativo a la cua
rentena que deben hacer los buques procedentes de Centro América, Nueva 
Granada y Ecuador; pero debo hacer presente a V.S. que hasta ahora no 
ha t enido el efecto que se propuso el Gobierno al dictarlo; pues han llegado co
mo siete buques de Guayaquil en el tiempo en que mandaba el Ilustrísimo Sr. 
General Morán, y no sé porque causa no se les ha puesto a la parte de so
tav; nto del Puerto incomunicados con la tierra por el tiempo que se señala, y 
aún la misma Goleta Inglesa Nada Temas, que llegó dos días antes de salir 
nuestra Escuadra, no está a dos tiros de cañón de la Fortaleza, sino entre los 
buques.- Todo lo que servirá V.S. poner en conocimiento de S.E . para que 
resuelva lo que estime conveniente.- Dios guarde a V. S .- Guillermo Miller". 
He aquí un golpe bajo que le daba Miller a Morán. 

Setiembre 21.-A las 6 de la tarde fondeó en el Callao el bergantín de guerra Fundador, 
al mand:> del capitán de corbeta Domingo Valle Riestra, trayendo la noticia 
de haber sufrido la escuadra un severo mal tiempo en el paralelo de Cerro 
Azul, durante el cual el buque mencionado áescubrió que hacía agua en for 
mJ. peligrosa y con este motivo regresó a su base.- Con esta fecha ordena
ba Mil1er al capitán de puerto del Callao que, en adelante se observara es
trictamente el derecho protectora! de 25 de julio último, referente a la cuaren
tena en qu3 debían ponerse los buques procedentes de Centro América, Nueva 
Granad'<~ y Ecuador.- Igualmente ordenaba a la mism!l. autoridad: "Siendo 
contrario al reglamento de policfa de puertos que en los muelles se pongan 
vendedoras de ninguna clase de comestibles, ni menos se permita el encender 
fuego , dispondrá V. que en el día se quiten todos los puest:>s que hayan en él, 
y se tenga la mayor vigilancia en que no se forme fogón, ni candela a.lguna". 

Setiembre 22.-Desde el palacio presidencial en La Paz, Santa Cruz como presidente de 
Bolivia, e;rvía un men~aje reservado al congreso nacional de su país reunido 
en Chuquisaca, diciéndole que cuando se dirigía hacia él había recibido, al 
entrar en Bolivia, noticias las más fidedignas y positivas que la expedición chi
lenft estaba "próxima a presentarse sobre los puertos intermedios, para obrar 
en combinación con la expedición Argentina contra Bolivia, sabedor aquel 
Gabinet.e de la agitación que empieza a fomenta.rse entre nosotros". Por esas 
circunstancias y considerando la gravedad del ataque por los puntos marítimos 
mayor que el preparado por los argentinos, Santa Cruz decidía no proseguir 
adclaP.te y estaba listo a acudir sin demora al lugar que ofreciera mayores pe
ligros. A continuación recomendaba a los legisladores bolivianos, frente a una 
guerra: "Un solo pensamiento debe ocuparnos, un solo objeto debemos propo-
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nernos, un sólo fin debe reunir nuestros esfuerzos y sacrificios: la conserva
ción de la Patria, de sus límites, de sus propiedades y de su dignidad". Agre
gaba otros puntos de vista más, haciendo ver que la menor apariencia de dis
cordia, en los momentos de combatir a los enemigos podía ser fatal; que di
fería toda discusión respecto al pacto celebrado en Tacna y la emplazaba 
para una época más pacifica y que sólo entonces: "meditaréis sus pormenores, 
calcularéis sus c ::m~ecuencias y compararéis las ventajas y los inconvenientes 
que encierran sus artículos, y, si después de un examen desapaEionado, creyé
reis conveniente introducir, en su contexto mejoras y correcciones de las que 
dictan las intenci:ones puras, la razón y la experiencia, ningún obstáculo se 
presentará a la realización de tan saludables reformas, a que concurriré con 
el mismo celo y patriotismo, con que he logrado conservar, sin ejemplo en 
América. el reposo de Bolivia durante nueve años". Santa Cruz invitaba a los 
legisladores a euspender eus labores, puesto que el recero de las cámaras le
gislativas lo exigía a la patria: "y os pedirá cuenta de los resultado:; que pro
duzca la prolongación innecesaria y aun peligrosa de vuestras sesiones, y la 
diferencia de opiniones que puede dividir a la Patria, en medio de los más 
graves peligro~!' . Terminaba Santa Cruz ru mensaje, exponiendo los que 
consideraba ssu deberes: la defensa extericr del territorio y la conservación 
del orden interior de la república y nada ni nadie lo sacaría del cumplimiento 
de esas sagradas obligaciones. Podíamos decir que en este documento se re
trata el alma de la confederación, combatida desde adentro sobre todo por una 
desconfianza boliviana que se escapa si queremos definirla y señalarla en toda 
su magdtud; hay en Bolivia un descontento casi imoosible de explicar, diríase 
que los dirigentes del altiplano pensaron en una especie de conquista peruana 
la cual debía enriquecerlos y ofrecerles una potencialidad sólo para ellos y, 
oue, en ese sentido, el caudillo Santa Cruz los había defraudado portándose 
como amígo del Perú: cerraban los ojos a cuanto el Perú había puesto en la 
balanza y sólo apreciaban que su ejército ocupaba un territorio al cual 
debían sacar el máximo provecho. Se presentó un sentid:> del orgullo tan des
medido de parte de los dirigentes bolivianos, que quedaron com:> cegados. San
ta C:-u:.:, en el mensaje que acabamos de mencionar, demuestra que conoce a 
fondo el problema enrevesado y comprometedor de los legisladores bolivianos, 
está medroso de la duplicidad de esos hombres, de carácter maquinador y far
sante. En tales condiciones nos explicaremos muchos de sus actos más tarde. 

Setiembre 22 .-Según el Diario de Sutcliffe, este día la expedición chilena fondeó sin 
novedad en el puert:> de Iquique, habiendo desembarcado el general en jefe 
quien encontró que las aut:>ridades se hablan fugado (y c::n éllas un hermano 
del gmeral Gutiérrez de La Fuente); "Poco después -explica Sutcliffe- de
sembarcó un piquete de infantería con la música para publicar un bando . 
Los buques quedaron sin arriar sus velas y la calma nos impidió salir hasta 
el día siguiente". 

8etiembre 22.-Reclamaba la comandancia general de marina que existiendo en la pro
vincia del Callao, una se1ie de asuntos pendientes debido a la falta de un 
ingeniero militar, rolicitaba se diera la orden correspondiente al teniente coro
nel Manuel Pando a fin que se presentara al gobierno litoral y comandancia 
general de marina, con el fin de abordar tales trabajos.- A las nueve de la 
noch:! fondearon a cierta di3t::mcia del puert:>, las corbetas de guerra Socabaya 
y Confederación, a cuya hora saltó en tierra el comandante general de la 
escuadra, Morán, quien regresó a bordo en la madrugada, según parte elevado 
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por el mariscal Miller.- Este día pasaba Miller dos partes respecto del Fun
dador: en el primero decía: "Luego que fondeó el Bergantín de guerra Funda
dor e instruido por la nota del Sr. Gral. Comandante Gral. de la Escuadra 
del quE.branto que había sufrido este buque3 de resultas del temporal y que 
"enía a repararse, dispuse se preparase para tumbar a fin de poder recono
cerla, remitiendo los Calafates necesarics anoche mismo y al Maestro ma
yor, y aunque aun no puedo decir a V. S. la obra que necesite, creo en mi 
concepto que tendrá que recorrerse desde la quilla a flor de agua: sin embar
go, luego que presente el costado fuera del agua, podré decir circunstancial
mente la obra que tiene que hacerle". La otra nota decía: "En mi anterior nota 
dije a V.S. que se estaba tumbando el Bergantín Fundador del costado de 
estribor para que el Maestro mayor pudiera descubrir el sitio por donde hace 
agua; pero por el parte que acaba de dárseme y lo que verbalmente me ha 
dicho el indicado Maestro, resulta no puede saberse, pero que al parecer es 
general en todo3 sus fondos y por consiguiente que es preciso recorrerl<o y cla
varlo hasta flor de agua, pareciéndose indudable porque el Comandante del 
buque dice que en la mar en agitación hacia 2 pies de agua cada 15 minutos y 
ahora o: reposo hace 20 pulgadas por hora.- Sírvase V.S. ponerlo en co
uocimiento de S . E. pues sólo aguardo su resolución por el portador para em
pezar la carena en los términ:>s aue llevo indicados". 

Setiembre 23. -El general Morán se dirigió a la capital con objeto de informar respecto 
de m viaje al presidente Orbegoso. 

Setiembre 24.- Para este día leemos en el Diario de Sutcliffe que la expedición divisó 
el morro de Arica (en realidad, a las doce del día estuvo a la cuadra de la 
quebrada de Víctor y a las cuatro de la tarde a la cuadra del morro) , poco 
después: "a barlovento del puerto el General mandó embarcar un destaca
mento de infantería en los botes de los buques d~ guerra. El Aquiles l:J llevó 
a remolque cerca de la playa que está al Sur del Morro, ceno para hacer un 
desembarco en aquel punto, pero después entró en la bahía acompañada de la 
Libe1·tal1. La bandera Sur-Peruana flameaba sobre una de las dos baterías que 
se divisaban y cuando el Aquiles se aproximó al fondeadero, tiraron un caño-
11azo de la bat~ría y arriaron en seguida la bandera. La tropa desembarcó sin 
novedad por haber fugado las autoridades y guarnición, los buques fondearon 
y pasaron la noche sin izar sus velas" . 

Setiembre 25.- Por el Diario de Sutcliffe nos enteramos que este jefe fue a tierra con el 
coronel López y refiere lo siguiente: "al apnximarnos a una casa para com
prar frutas, los habitantes de élla echaron a correr, ocultándose en el interior, 
de modo que nos causó la mayor sorpre3a. Las dos baterías e~taban desman
teladas, las cureñas quemadas y los cañone;:; desmuñonados (obra de los sol
dados chileno~ ) ; las balas y demás pertrechos fueron conducidos a bordo. En 
el pueblo nos informaron que la aduana había sido saqu3ada durante la no
che y también de aue el Gobiern:> del departamento había expedido órdenes 
para que los habitantes de la oosta, en caso de llegar la expedición chilena, 
destruyesen los pastos y se retirasen los ganados al interior. Tuvimos que re
gresar muy pronto a bordo porque los transportes estaban a la vela; a las 

!CONTINUARA) 

-314-



Textil Algodonera S. A. 
Hilados y Tejidos de Algodón 

Avda . Argentina 2696 - Teléfono 30130 - LIMA - PERU 

Trans-Pacífico S.A. • Utesa S.A. 
A. Miró QU'asada 221, Ofic. 4038 - Teléf. 76032 

Apartado SSOS - LIMA 

FIERRO - COBRE - BRONCE - ALUMINIO 

BARRAS - PERFILES - CANALES - PLANCHAS NEGRAS Y 
GALVANIZADAS - CALAMINA - ALAMBRES - CLAVOS -
TUBERIAS PP..RA AGUA Y DESAGUES - CONEXIONES -

VALVULAS 

ACEROS ESPECIALES "STYRIA" 

CARTON PRENSADO - TRIPLY - FERRETERIA - PERNOS -
REMACHES - APARATOS SANITARIOS - CUBIERTOS DE 

ACERO 

IMPORTADORES DE FABRICAS EUROPEAS Y DISTRIBUIDORES DE 
INDUSTRIAS NACIONALES 

VENTA DE STOCK Y PEDIDOS DIRECTOS 



FELICITAMOS 
A LA 

ARMADA 
DEL 

PERU 
B&W 

Por el Lanzamiento del BOA.P. 11LOBITOS11 

Constructor del BoA o P o "TALARA" 

BURMEISTER &. WAIN A 1 So 
y los Motc res Diesel Princ ipales del 
BoA o Po " SECHURA" , BoA . P . " ZO
RRITOS" , B. AOP o "LOBITOS" y 

(DINAMARCA) BOA . P . "005" . 

REPRESENTANTES GENERALES EN EL PERU 

VIKING S.A. 

Chota 1170 - LIMA 
Teléf . 42670 
Cosilla 28400 



CIA. UNIDAS, VITARTE, VICTORIA, INCA S. A. 

PRODUCTORAS DE: 

TELAS DURAMAS 
PRESENTA SUS CREACIONES EN: 

GENEROS ESTAMPADOS 

FRANELAS 

FRANELAS ESTAMPADAS 

PERCALAS 

DRILES 

POPELINAS 

Y DEMAS ARTICULOS DE ALGODON 

CABABAYA 459 

REPRESENTANTES· DE LAS 
AF~DAS ~PRESORAS 

SALUDA A LA 
ARMADA PERUANA 

EN ESTE DIA HISTORICO 



... ~-

' 4 '* ·'*._.\;k .. * Pf:·it 

~.a ......... 
·~=~:. 

a.gaaofl.auaa .... 


	0001-scan_2021-07-16_21-06-00
	0001-scan_2021-07-16_21-06-01 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-01
	0001-scan_2021-07-16_21-06-02 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-02
	0001-scan_2021-07-16_21-06-06 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-06
	0001-scan_2021-07-16_21-06-08 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-08
	0001-scan_2021-07-16_21-06-09 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-09
	0001-scan_2021-07-16_21-06-10 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-10
	0001-scan_2021-07-16_21-06-11 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-11
	0001-scan_2021-07-16_21-06-12 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-12
	0001-scan_2021-07-16_21-06-13 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-13
	0001-scan_2021-07-16_21-06-14 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-14
	0001-scan_2021-07-16_21-06-14a
	0001-scan_2021-07-16_21-06-14b
	0001-scan_2021-07-16_21-06-14c
	0001-scan_2021-07-16_21-06-14d
	0001-scan_2021-07-16_21-06-15 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-15
	0001-scan_2021-07-16_21-06-17 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-17
	0001-scan_2021-07-16_21-06-19 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-19
	0001-scan_2021-07-16_21-06-20 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-20
	0001-scan_2021-07-16_21-06-21 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-21
	0001-scan_2021-07-16_21-06-22 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-22
	0001-scan_2021-07-16_21-06-23 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-23
	0001-scan_2021-07-16_21-06-24 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-24
	0001-scan_2021-07-16_21-06-25 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-25
	0001-scan_2021-07-16_21-06-26 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-26
	0001-scan_2021-07-16_21-06-27 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-27
	0001-scan_2021-07-16_21-06-28 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-28
	0001-scan_2021-07-16_21-06-29 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-29
	0001-scan_2021-07-16_21-06-30
	0001-scan_2021-07-16_21-06-31
	0001-scan_2021-07-16_21-06-32 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-32
	0001-scan_2021-07-16_21-06-33 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-33
	0001-scan_2021-07-16_21-06-34 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-34
	0001-scan_2021-07-16_21-06-35 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-35
	0001-scan_2021-07-16_21-06-36 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-36
	0001-scan_2021-07-16_21-06-37 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-37
	0001-scan_2021-07-16_21-06-38 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-38
	0001-scan_2021-07-16_21-06-39 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-39
	0001-scan_2021-07-16_21-06-40 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-40
	0001-scan_2021-07-16_21-06-41 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-41
	0001-scan_2021-07-16_21-06-42 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-42
	0001-scan_2021-07-16_21-06-43 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-43
	0001-scan_2021-07-16_21-06-44 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-44
	0001-scan_2021-07-16_21-06-45 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-45
	0001-scan_2021-07-16_21-06-46 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-46
	0001-scan_2021-07-16_21-06-47 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-47
	0001-scan_2021-07-16_21-06-48 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-48
	0001-scan_2021-07-16_21-06-49 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-49
	0001-scan_2021-07-16_21-06-50 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-50
	0001-scan_2021-07-16_21-06-51 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-51
	0001-scan_2021-07-16_21-06-52 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-52
	0001-scan_2021-07-16_21-06-53 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-53
	0001-scan_2021-07-16_21-06-54 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-06-54
	0001-scan_2021-07-16_21-27-55 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-27-55
	0001-scan_2021-07-16_21-27-56 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-27-56
	0001-scan_2021-07-16_21-27-57 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-27-57
	0001-scan_2021-07-16_21-27-58 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-27-58
	0001-scan_2021-07-16_21-27-59 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-27-59
	0001-scan_2021-07-16_21-27-60 (2) - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-27-60 (2)
	0001-scan_2021-07-16_21-27-61 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-27-61
	0001-scan_2021-07-16_21-27-62 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-27-62
	0001-scan_2021-07-16_21-27-63 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-27-63
	0001-scan_2021-07-16_21-27-63a
	0001-scan_2021-07-16_21-27-64 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-27-64
	0001-scan_2021-07-16_21-27-67 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-27-67
	0001-scan_2021-07-16_21-27-68 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-27-68
	0001-scan_2021-07-16_21-27-69 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-27-69
	0001-scan_2021-07-16_21-27-70 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-27-70
	0001-scan_2021-07-16_21-27-71
	0001-scan_2021-07-16_21-27-72 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-27-72
	0001-scan_2021-07-16_21-27-73 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-27-73
	0001-scan_2021-07-16_21-27-74 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-27-74
	0001-scan_2021-07-16_21-27-75 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-27-75
	0001-scan_2021-07-16_21-27-76 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-27-76
	0001-scan_2021-07-16_21-27-78 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-27-78
	0001-scan_2021-07-16_21-27-79 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-27-79
	0001-scan_2021-07-16_21-27-80 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-27-80
	0001-scan_2021-07-16_21-27-81 - copia
	0001-scan_2021-07-16_21-27-81
	0001-scan_2021-07-16_21-27-82 - copia

