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Por el Capitán de Nav!o A.P. 

JOSE VALDIZAN GAMIO 

NOTA DE LA REDACCION 

La "Revista de Marina" se complace en presentar a sus lec
tores -en calidad q-= primicia-, el presente estudio histórico 
sobre e/ "Combate del 2 de Mayo de 1866", en homenaje al ya 
próximo centenario de tan gloriosa fecha. 

Se hace hincapié, al margen de la calidad e interés p11opios 
de una labor de esta índole, que el autor, para escribir este tra
bajo, ha recurrido, en diversas oportunidades, a fuentes heurís
ticas inéditas o poco conocidas en nuestro medio, circunstancias 
que le prestan un valor original y categórico dentro de la disci
plina histórica. 

Al publicar en el pr.esente número la Primera Parte del ci
tado trabajo, la "Revista de Marina" estima que está contribu
yendo con ello, muy modestamente, por cierto, al conocimiento 
pleno y objetivo de nuestro glorioso pasado. 

INTRODUCCION 

Comenzar ocupándose del glorioso combate del 2 de Mayo de 
1866, sin antes referirse suscíntament= a los hechos y acontecimientos que 
lo prolongaron en América y Españo, sería como arrancar violentamente 
una página brillante de nuestra historia, para mostrarla al mundo con el 
orgullo de qu1en presenta úna fracción escu-=ta de la verdad, tan sólo por
que le atañe directamente y le hace sentirse -sin gran justificación-, 
el único protagonista de un fasto memorable que honró a dos pueblos, es
culpi endo en el granito de los siglos la reseña de sus hazañas. 

Indispensable resulta, en consecuencia, ehctuar una introducción 
antes de abordar el tema en sí. Pueda ser que tal explicación parezca, 
a priori, como desligada del asunto mismo. Sin embargo, en puridad, lo 
integro y completa, añadiendo un elemento más a aquella visión perspec-
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tiva de los sucesos que ·:=s neceSiario tener, con el fin de adjudicar a aquel 
combate su exacta dimensión histórica . 

Porque dicha acción, fuera de ratificar, indiscutiblemente, nuestra 
ya lograda independencia de la tutela española, tuvo carácter univah:=nte 
y se reflejó, con indelebles rasgos, en las tácticas navales de ataque a 
puertos fortificados que por esos tiempos se seguían . En ella España em
pleó a la fragota Blindada "Numancia" para reforzar su escuadra, buque 
que era, sin lugar a dudas, el más poderoso de su flota y uno de las más 
potentes del mUndo por aquella época . 

S= ha escrito, que si determinado párrafo de la historia de España 
durante el siglo XIX fuese separado de un tijeretazo, se parec:=ría -como 
un huevo a otro- a cualquier fragmento de la vida histórica de aquel 
país en la misma centuria . Esta comparación resul to oc:=rtada, si nos de
tenemos a efectuar un breve resumen de su situación por aquella época : 

Vaivenes de ministros y cortesanos, algaradas callejeros y zanca
dillas palaci :=gos, conformaron el panorama político durante el . período 
comprendido entre los años de 1864-1867, bajo el reinado de lo tornadiza 
Isabel . Desf ilaron por la Presidencia del Gabinete el marqués de Miroflo
res , Arrasola, Mon y Narváez, mientras que el Papa Pío IX lanzaba al 
mundo su encíclica "Quanta Cura " y el " 'Syllabus" . Por ese entonces Dn . 
Emilio Castclar publicaba su famoso artícu•lo que intituló "El rasgo" , y la 
estudiantina -bohemia y movediza- armaba la tremolina en la noche 
de San Daniel . Fuera de ·estos grandes disturbios, Prim subk;vóse en Villa
rejo, haciéndose del poder, poco después, el revolucionario O'Donell . El 
conocido pacto democrático-progresista de Ostende, trajo sin duda, las pri
meras ráfagas que darían al traste con el trono de Isabel 11. 

Por esos tiempos también -pero dentro del aspecto de la evolución 
d= la guerra en el mar-, España había puesto toda su atención en un 
hecho notable sucedido allende el océano: el combate naval habido entre 
el buque federal denominado Monitor y la fragata separatista Merrimac, 
frente a las costos d= Virginia, Estados Unidos de Norteamérico, en la pri
mavera del año de 1862. 

Habiendo echado a pique la Cumberland y rendido a lo Congress, 
el Monitor resultó indemne después de más de cinco horas de •=spantoso 
cañoneo. No sucedió lo mismo con la Merrimac, que terminó lo lucha 
con la popa destrozado, debido o las furiosas acometidas de su pequeño 
p:=ro potente advers::Jrio. Debe hacerse notar que el Monitor -barco de 
guerra, experimental y construído por Ericsson-, demostró a las potencias 
navales del mundo una urgente necesidad: la de cambiar el diseño de los 
buques d= combate, tornándolos, a la vez, acorazados y de bajo bordo. 

Desde aquel día, las más importantes naciones marítimas dedicaron 
todos sus esfuerzos o la creación de uno marina única y acorazada, para 
ponerse a tono con la evolución de la guerra en ·=1 mar. España fue de los 
primeras en seguir este nuevo camino, decretando la construcción, en sus 
arsenales, de las fragatas blindadas, Tetuán, Zaragoza y Príncipz Alberto, 
y encomendando o astilleros extranjeros lo Numan.::ia, Victoria y Arapiles. 
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Y como desde el punto de vista histórico-naval nos interesa la Nu
mancia , he aquí por qué se trae a colación su ori9:n, ya que a poco de 
haber sido coristruída -y al presentarse una tensa situación entre España 
y sus ex-colonias de América-, fue enviada hasta nuestro continente 
a la cabeza de una pod:rosa escuadra, con el fin de probar experimental
mente s..J pot·ente artillería contra puertos armados, bajo la consigna de 
"ejercer, en nombre de su soberana, actos de reivindicación de sus d.:re
chos usurpados desde la batalla de Ayacucho". 

Entre 1737, año en que Hugo Grocio -en su conocida obra, "De 
jure belli ac pacis"- enunciara el principio "Potestatem terrae finiri ubi 
finitur armorum vis" (la potestad terrestre termina con el alcance de las 
armas) y el siglo XIX, los cañones habían sobrepasado, en mucho el pri
mitivo alcance de una legua a que se r:firió aquel autor en el citado 
libro. La ocasión era propicia, y, ante los ojos del muodo, no carecía de 
cierta justificación el intentar medidas d: fuerza contra el Perú, Chile, 
Ecuador o Bclivia, para borrar los ultraj.:s -existieran o nó- inferidos 
por las nuevas naciones a la patria española. La Numancia -como el 
titán Cronos de la Mitología Griega-, sería la encargada de presidir aque
lla avar.zada guerrera, protegida por su blindaje casi invulnerable y alen
tada por la contundento: fuerza de sus cañones. 

El prólogo peruano fue naturalmente distinto: el incidente ocurrido 
en la hacienda "Talambo", de Dn. Manuel Salcedo, latifundio de Pocas
mayo en que murió un súbdito español, Ormazabal, resultando heridos 
Min:n, Sorazu, Fono y Arteaga; el envío de Solazar y Mazarredo, cuyo 
título de Com isario Regio fue objetado en resguardo de nuestra soberanía; 
su despecho y actitud consiguientes, negándose a considerarse como un 
Agente Confid:ncial; la ocupación de las islas Chincha y el apresamiento 
de su Gobernador, primero, y luego del Capitán de Puerto, Comandante 
Diego de la Haza; la omisión de la goleta española Covadonga en rendir 
honores al pabellón nacional durantJ:= nuestro aniversario patrio, aducien
do "no tener el número de cañones de reglamento, y no estar, por lo tanto, 
en la obligación de hacerlo". 

España erró, sin duda, en escoger a su "comisario". Las actitud:s 
de Solazar y Mazarredo -resultan a través del comentario histórico pos
terior, desapas ionado e imparcial-, prepotentes y descomedidas. Tanto 
en sus comunicaciones con nu.:stro Ministerio de Relaciones Exteriores co
mo en el ccnocido memorándum qu: pasó a las legaciones extra·njeras, 
para justificar su intervención y la ocupación de las islas Chincha, se 
retrata como un virulento enemigo del p,:rú -lo era desde sus artículos 
periodísticos en el diario "La Epoca"-, no propenso a razonar y utilizar ele
mentos de juicio idóneos sino a acusar, sin clemencia ni lógica pero crono
lógicamente, al Gabi,:rno y pueblo peruanos, de restar garantías y protec
ción a los súbditos españoles, dejando que se cometieran con ellos los más 
grandes excesos. 

La contestación de nuestro Ministro de Relaciones ExtJ:riores, Dr . 
Juan Antonio Ribeyro, -mediante otro memorándum a las legaciones ex
tranjeras y comunicación escrita a su colega de Madrid-, fue en cam
bio docta, corr:=ctísima y alturada, más no carente de cierta socarronería 
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y manifiesta intención de refutar o Solazar y Mozorredo con sus propios 
argumentos . Leámos -textualmente-, uno de los párrafos de su extenso 
contexto: 

"Si los Gobiernos fueron responsables de todos los hechos cri
minosos que se perpetran en los Nociones que representan, mu
chos serían los responsabilidades que sobre éstos grovitos•en; y sus 
rentos estarían, en uno gran porte, aplicados o indemnizaciones 
repetidos y cuantiosos. Lo España, cuyos exigencias e ilustración 
no deben medir9e por el documento firmado por un Agente acre
ditado cerco del Gabinete de Limo, y cuyo templanza y modera
ción hemos reconocido otros veces, estarían expuestos o reclama
ciones d·el mismo género, pues o juzgar por los homicidios ejecuto
dos en los días de lo pascua último, si los víctimas no fueron to
dos españolas, nos aventuraríamos o decir, aplicando el mismo 
principio establecido por el señor de Mozorredo, que el Gobierno 
de lo Reyno se hallo o este respecto en peores circunstancias que 
los nuestros" . 

Lo dignidad nacional se sintió, pues, h:!rido, por aquellos repetidos 
fustozos que culminaron con el troflodo Vivonco-Porejo, y lo reacción ciu
dadano fue tremendo : el coronel Balto, en el Norte, el Vice-Presidente, 
General Diez Conseco, en el Centro, y el coronel Prado, en el Sur se levanto
ron contra el gobierno de Pezet, alzando como bandera su repudio contra 
aquel documento internacional y comprometiéndose a restaurar el honor 
del país que consideraban lesionado. Los opiniones de los marinos queda
ron divididos : parte de lo escuadro permaneció leal al régimen, mientras 
que el resto comenzó o pf.=gorse al movimiento iniciado en el Sur, el que 
reconocía como jefe al Capitán de Navío Dn. Lizordo Montero . 

Con motivo de •esta comprensible discrepancia, se origin:Jron diver
sos motines o bordo de los buques y el consiguiente derramamiento de san
gre. Dígalo sinó la cruento sublevación ocurrido en la fragata AmazlJnas, 
surto en Arica, que costó la vida al Comandante General d:; lo Escuadra 
del Sur, Contralmirante, Dn . Juan José Panizo, y o algunos otros valien
tes marinos, cuando el 24 de junio de 1865 pretendieron sofocar el mo
tín que iniciara lo tripulación. ( 1). 

Triunfante lo revolución y ooeptada lo Dictadura por el país, los lea
les tuvieron que doblegarse ante los cir;cunstoncias, entregando digno
mente los buques y siendo respetados por quienes seguían a lo facción de 
Mont-ero y se oponían al Trotado Vivonco-Poreja. 

En dicho documento, si bien ambos países se daban mutuos satisfac
ciones , no se tocaba el punto sobre los ultrajes inferidos a nuestra patrio 
por el Almirante Pinzón, en 1864, al haber ordenado arriar lo bandera de 

(1 ) .-El Cont ralmirante Panizo fue ascendido a dicho rango militar, solamente por 
el Poder Ejecutivo y con la firma del General Pezet, sin ser ratificada su alta 
clase por el Congreoo. Contemporáneos e historiadores siempre le reconocieron 
como Oficial General de la Armada. 
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la barca !quique -fond=da frente a las islas Chincha- y que se izara 
el pabellón español en su lugar; ni se hacía referencia al desembarco pre
potente de 400 hombres p::1ra ocuparlas; tampoco se mencionaba la circu
lar pasada al Cuerpo Diplomático r=sidente en Lima, en la que, refiriéndo
se a nuestro país, se decía: "que había resuelto apoderarse de todas las 
islas y de los buque.; de guerra que se les opusieran". 

Si hoy -dentro del criterio de las democr'Jcias- constituye un prin
cipio internacionalmente reconocido, el de respetar los tratados, ayer cuan
do las jóvenes repúblicas sudamericanas acal::aban de lograr su libertad y 
trataban de afianzar su soberanía, el tesoro representado por una patria 
independiente no tenía precio ni ex.istía sacrificio capaz de serie negado 
para mantenerla libre. Por ello el Perú no pudo conformarse con aquel 
tratado que calificó de ignominioso . Algo más de tres siglos de domina
ción pesaban sobre sus espaldas . Si sobrevenía la guerra, habría que afron
tarla, pero ¡jamás!, en la extensión del tiempo y del humano v,ivir y acon
tec·=r, volvería a ser abatido su bicolor glorioso ni aceptaría imposiciones 
de nación alguna, fuera la que fuese y costara lo que costase. 

Habiendo triunfado el movimiento, el General Diez Canseco, ocupó 
el poder, nombrando al Coronel Balta como su ministro y designando a Dn. 
Mariano ignacio Prado, para hacerse cargo de la Comandancia General 
del Ejército. Una de sus primeras medidas fue la de enviar una numerosa 
guarnición poro custodiar la Legación Española, con el objeto de evitar 
represalias y desmanes del pueblo contra dicha representación diplomá
tica . 

Poco tiempo después, y habiendo rehusado el General Dn . Pedro Diez 
Conseco --quien había sido Vice-Presidente dur:Jnt= el régimen de Pezet
hacerse cargo d= la Dictadura, se celebró una reunión concurridísimo en el 
palacio de la Municipalidad y Plaza de Armas de Limo , proclamándose en 
comicios al Coronel Dn . Mariano Ignacio Prado como Dictador. 

Constituído el gobierno del Coronel Prado, éste se rodeó de un bri liante 
grupo de ministros. Entre ellos, sin duda, lo figuro descollante era lo del 
abogado y coronel también, Dn . José Gálvez Egúsquiza, quien s.= constituyó 
en el olmo que impulsaba los preparativos bélicos y los aprestos poro afron
tar la crisis. 

Pronto se pasó una circular a las legaciones extranjeras, comunicán
doseles el advenimiento al poder, d= Prado, así como terminación de la larga 
crisis política por la que el Perú había atravesado. Se omitió, deliberada
mente, enviarla al ministro español, Dn. Jacinto Albístur, retirándose, al 
mismo ti.=mpo, la guardia que custodiaba dicha legación . 

El citado diplomático, considerando que su presencia era incompatible 
con la dignidad y el decoro de la nación que representaba, comunicólo así 
a las demás legaciones mediante una nota, r=tirándose con la suya y dejando 
a los súbditos españoles bajo la protección del ministro de Francia en el 
Perú. 

El 5 de diciembre de 1865, teniendo en cuenta lo imperativo de las cir
cunstancias, el Perú y Chile firmaron un tratado de mutua defensa contra 
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España. So ntomorío , representante oficial del Mopocho en estos negocia
ciones, morchóse de inmediato o su p::lÍs poro comunicar al Gobierno ton 
grato nuevo. 

A .partir de ese momento, nuestro patrio tuvo que mirar hacia el mor 
y robustecer sus defensas, porque en aquello inmenso llanura líquido ani
daba el pe! igro y desde ello sobrev:mdrío el ataque. 

El destino, inescrutable y veleidoso, pronunciaría lo último palabro. 

PROLEGOMENOS DEL 2 DE MAYO 

LA NUMANCIA Y SU VIAJE A AMERICA. 

Poro continuar haciendo coherente este trabajo, preciso será retrotraer 
al tiempo y fijar nuestro atención en Europa, cuando allá por el año de 
1863 España se preocupaba de acorazar sus barcos de guerra, construyén
dolos tonto en astilleros nocionales como en grados y arsenales extranjeros. 

Lo fragata blindado Numancia fue botado al aguo el 19 de noviem
bre, en lo Seyne, Tolón, habiendo sido diseñado y construído por lo socie
dad "Forges et Chontiers de lo Mediterronée", la que finalizó sus trabajos 
al término de 1864. No obstante representar las últimos técnicas y adap
tarse, lo más posible, a los principios aconsejados por la ir~esperado y con
tundente actuación del Monitor de Ericsson, era más bien un buque de tran
sición, que amalgamaba tanto el aspecto innovador como algunos ideas 
conservadoras, revolucionando conceptos, sin arriesgarse demasiado. 

Si bien imitaba al Monitor, en lo de poseer corozo, cañones potentes y 
torres blindadas, no rebajaba mucho su bordo hasta ponerlo casi a ros con 
la superficie del aguo ni ~=nía escotillas herméticas. Lo superaba amplia
mente en tonelaje, velocidad, dimensicnes y calibre de lo artillería: era un 
monstruo de hierro, capaz de flotar pese a su coraza de 1 ,355 toneladas de 
peso y a sus máquinas de 1,000 caballos de fuerzo. En adición tenía un ve
lámen de 1,846 metros cuadrados de superficie expuesta al viento, siendo 
sus principales dimensiones los siguientes: 

Eslora 
Mongo 
Puntal 
Calado 
Desplazamiento 
Cañones 

96.08 
17.34 
8.87 
7.90 
7.500 

34 

Metros 

" 

To~eladas 
Rayados, de 20 cmts. 

El 16 de febrero de 1865 levó anclas lo Numancia, en Puerto Grande 
de San Vicente, para dar la vuelta al mundo . Teniendo en cuenta la tensa 
situación existente entre España y sus ex-colonias, enrumbó de primero in
tención hacia Montevideo, en donde encontraría al buque transporte Mar
qués de la Victoria, para que la aprovisionase de carbón. Su Comandante 
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era el Capitán de Navío, Dn. Casto Méndez Núñez . Ll\?vaba a su bordo 
18 oficiales, 12 guardiamarinas de primera y segunda clase y 590 tripu
lantes, entre los que se contaban solamente 71 soldados de infantería para 
;fectuar desembarcos. 

Fig. 1 

Fragata Blindada "NUMANCIA" 

(Foto: Cortesía del "Museo Naval del Perú") 

De esta manera -y según la expresión mordaz del escritor peninsu
lar Gavira-, "un grupo de españoles paseó su bandera por los mares del 
mundo, alejado del gallinero ibérico". 

El calado considerable de la Numancia ( 17 pies aproximadamente, 
para referirlo o las medidas usuales) obligó al buque a fondear lejos d=l 
estuario platense, como a seis millas del puerto de Montevideo. Esta ciu
dad se encontraba sumida en una atmósf¡=ra de dolor y tristeza, a conse
cuencias de uno reciente guerra civil. Como si ello fuese poco, acababa de 
sobrevenir -después del sitio de Paysandú- otra contiendo eh carácter 
internacional con el Paraguay, en lo que Brasil, Argentino y Uruguay hi
cieron causo común contra aquella noción, declarándole lo guerra en di
ciembre eh ·¡ 864. 

Cuando arribó lo fragata españolo -en marzo, de 1865-, los pre
parativos de lo expedición contra el país ch::Jrrúo se llevaban ad=lante con 
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toda actividad. Tropas brasileñas acampaban en las inmediaciones de 
Montevideo. mientras que buques de su Marina, al mando del barón de 
Tamondaré, se alistaban para forzar los pasos del río Paraná. 

Con fecho 2 de abril de 1865, después de haber saludado con 13 ca
ñonazos o c:Jdo una de las insignias de los almirantes extranjeros, la Nu
mancia y el Marqués de la Vict·oria zarparon hacia el Estrecho de Mogollo
nes. La trav·;sía de éste se real izó sin mayor novedad. Poco antes de aban
donarlo -estando fondeados los buques españoles en la bahía de Fortes
cue, con 45 brazas de la bitadura-, un barco de guerra que venía por su 
popa los alcanzó, anclando en sus inmediaciones: era la corb¡;ta de guerra 
peruana América, de eleg::mtes formas, buena marcha y montada con 12 
cañones rayocios, que habiendo sido construída en Inglaterra para nuestro 
país, navegaba hacia el Callao b:::~jo el mando del Capitán de Corbeta, Dn. 
Juan Pardo de Zela. 

Después de haber pasado por la angostura de Crooked Reach, la isla 
de la Desolación y marcado el cabo Pilar, los dos buques salieron a mar a
bierto, comenzando a navegar ·~ n el Pacífico con rumbo a Valparaíso, se
parándose de la América . 

El 28 de abril de 1865 llegaron a este último puerto, recalando allí so
lamente unos horas. Por boca del Comandante de la goleta ibérica Ven
c.:doro, y por le del cónsul de su país, señor Agacio, recibieron la confir
mación de una noticia, que tan sólo como rumor, habían tenido en Montevi
deo: la firmo del tratado Vivanco-Pareja y el consiguiente arreglo de la 
tensa situación con el Perú. 

Siete días más tarde, el S de mayo, arribaron al Callao y se incorpora
ron a 1:::~ escuadra española surta en sus aguas . Hechos los saludos de cañón 
a la insignic del Almirante Dn. Juan Manuel Pareja, quien la comandaba 
embarcado en la Villa de Madrid, dieron fondo en dicho puerto a las once de 
la mañ:ma, quedando en espera de órdenes. 

El Comandante General de la Escuadra tenía como Mayor Gen~;ral (Jefe 
del Estado Mayor, actualmente), al Capitán de Navío Dn. Miguel Lobo y 
Malagomba, disponiendo de los siguientes buques: 

Fragata Villa de Madrid 

Fragata Numancia 

Fragata Berengu·ela 

Fragata Reina Blanca 

Fragata Resolución 

Goleta Vencedora 

Goleta Covadonga 

(Insignia) . -Comandante Capitán de Navío 
Dn. Claudia Alvar Gonzáles. 

. -Comandante: Capitán de Navío 
Casto Méndez N úñez 

. -Comandante: Capitán de Navío 
Dn. Manuel de I:J Pezuela 

. -Comandante: Capitán de Navío 
Dn. Juan Bautista Topete 

. -Comandante: Capitán de Navío 
Dn. Carlos Valcárcel 

.-Comandante: Teniente de Navío 
Dn. Joaquín Navarro 

.-Comandante: Teniente de Navío 
Dn. Luis Fery . 
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La presencia de aquella flota española en nuestras aguas significaba 
mucho: que e l Perú, ten iendo· en cuenta el desarrollo previsibl= de los acon
tecimientos, debería prepararse para una guerra que par3CÍa inevitable; que 
la madre patrio -un tanto ausente de la realidad, debido a sus preocu
paciones internas-, pensaba y cn3Ía afirmar sus ya caducas pretensiones, 
mediante 1:~ amenaza potencial evidenciada por su escuadra; que Chile 
y nuestro país, como cachorros recién emancipados de la tutela materna, 
se disponían a mostrar sus garras y colmillos o la leona ibérica, paro de
cirle que provenían de su mismo costa, y que su sangre -heredada de 
Aragón y de Costilla-, mezclada con lo estoica de Atohuolpo, la valiente 
de Coupolicán y heroica de Tupac Amoru, significaba valor, audacia y 
dignidad, tal como significó, en su tiempo, lo que llevara en las venas Dn. 
Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador que honró las páginas antiguos 
de lo caballería romancesca, haciéndose admirar y respetar hasta de sus 
propios enemigos. 

ANTECEDENTES DEL 2 DE MAYO: CAMPAÑA DEL PACIFICO.

ABTAO. - EL BOMBARDEO DE VALPARAISO 

Antes de abordar el combate del 2 de moyo d•~ 1866, será preciso 
detenerse a considerar las circunstancias mediatas e inmediatos que lo 
precedieron. De los primeras, sólo me ocuparé escu,3tamente, sobre los se
gundas seré suscinto, tratándolas con un poco más de detenimiento. 

No siendo posible soslayarlos -desde que integran lo perspectivo his
tórica fundamental-, no es tampoco aconor~jable abundar en estudios co
laterales, que si bien resultan importantísimos en sí, contribuirían o des
bordar tangencialmente el esfuerzo narrativo y crítico, complicando, en 
consecuencia, la recta interpretación de los sucesos. Fuero de ello, la corta 
extensión del presente trabajo no permite d:sviarse del objetivo principal, li 
mitando cualquier tendencia expansiva y reduciéndola o cauces concn=tos. 

Dado esto explicación, posaré a consignar -dentro de un concepto 
estrictamente subjetivo--, los antecedentes a qu3 me refiero: 

Antecedentes mediatos 

Antecedentes inmediatos 

CAMPAÑA DEL PACIFICO SUR.-

(Compaña del Pacífico Sur 
-( 

(Combate Naval de Abtoo 

-(Bombord=o de Volparaíso 

Nombrado el Almirante Parejo como ministro plenipotenciario de 
España en Chile, embarcóse en lo Villa de Madrid, dirigiéndose a Valparoí
so y arribando a dicho puerto el 17 de septiembre de 1865 . 
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Aquel mismo día dirigió una nora al Ministerio de Relaciones Exte
riores del Mapocho, haciéndoh saber oficialmente su nombramiento en 
reemplazo del Sr. Tavira, "cuya conducta había' sido desaprobada por el 
Gobierno de S.M. C., por hallarse en abierta oposición con las instruccio
nes que se le tenían comunicadas". 

En dicha nota se reproducían todos los motivos d: queja que abrigaba 
España contra Chile (ampliamente razonados en las comunicaciones ante
riores del ex-ministro Tavira), siendo los principales, los que a continua
ción indico : 

]9-Haberse proferido gritos sediciosos contra España delant·: 
de su Legación -en presencia de un botellón cívico, con 
su comandante a la cabeza-, sin que se hubiesen aplicado 
los debidos correctivos. 

29-No hab:r reprimido, el Gobierno, los continuos ataques de 
un periódico llamado "San Martín", efectuados contra Es
paña y los objetos más caros a los españoles. 

39- Haber permitido el reclutamiento de "gente de guerra", fi
jando carteles de enganche, así como que se pertrechara de 
artículos considerados "contrabando de guerra", el trans
porte Lerzundi, de la Marina de Guerra der Perú . 

49-Hober declarado -inmotivadamente- al carbón, como 
"contrabando de gq:rra" y en perjuicio de los buques es
pañoles, "toda vez que la ocupación de las islas de Chincha 
era un medio coercitivo para obtener el pronto arreglo de 
las cuestiones pendientes con ¡: l Perú" . 

.59-Haber permitido -no obstante la declaración citada-, que 
se surtieran de carbón en Chile los buque franceses que, e n 
aquella época, hosti 1 izaban los puertos de Méjico. 

Después de hacer diV':rsas observacions sobre estos asuntos, el 
Almirante Pareja finalizaba pidiendo las explicacioros satisfactorias que 
el decoro y la dignidad de España reclamabon, así como un saludo de 21 
cañonazos al pabellón efectuado por uno de los fuertes marítimos de la 
república, que sería cor~:spondido con igual número de disparos por uno 
de los buques de su escuadra . Concluía concediendo cuatro días de plazo 
para la contestación de la nota, pasados los cuales, sin haberla recibido, 
consideraría rotas las relaciones diplomáticas entre ambos países . En el 
caso de tener que recurrir a la fuerza, responsabilizabo por ello a Chih:, 
manifestándole que exigiría las correspondientes indemnizaciones econó
micas . 

El ministro chileno de R'01 laciones Exteriores, Sr. Covarrubias, contestó 
tratando de ¿emostrar la irregularidad observada por el Gabinete de Ma
drid, al investir al Jefe de la escuadra con el carácter de plenipotenciario, 
p:se a tener una legación establecida . Deploraba la desaprobación de la 
conducta de Tavira, manifestando en cambio que ello no era razón para 
retrotraer las cosas a la situación anterior. Al terminar, aclaraba explíci
tamente que la república no accedería nunca a la.:; exigenci:Js de Pareja, y 
como comprendía cuáles serían las consecuencias inm:diatas, protestaba 
de antemano contra cualquier medida d: hostilidad. 
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Esta respuesta ocasionó un ultimátum del Almirante, que vencería a 
l::s 0600 horas del día 24 de septiembre de 1865 . Pese a las g·~stiones del 
Cuerpo Diplomático, las hostilidades fueron rotas en la fecha prefijada, de
cre~ándose el blcqueo ,~fectivo de Valparaíso, Coquimbo y Caldera : la Villa 
de Madrid, Resoludón y Vencedora comenzaron a efectuar el del primer 
puerto indicado; la Berengue,la, el del segundo, ocupándose la fragata Reina 
Blanca del Liltimo. Se dio un plazo de diez días a los buques neutrales pa
ra que zarparan, cargados o en lastre, de los puertas en que ~~= hallasen, 
siempre y cuando su mercadería estuviera destinada a lugares también 
neutrales. 

Mientras tanto, en , ~1 Perú, los acontecimientos segu1nan su curso, 
triunfando la revolución restauradora e iniciándose el nuevo régimen el 
6 de noviembre del citado año, dando luego paso a la Dictadura de Prado 
y a los consiguientes aprestos bélicos para ;~nfrentar una guerra que pa
recía inevitable . 

En alrededor de se is días, la Numancia - que había continuado aco
piando víveres y carbón, en el Callao-, dando remolque al Marqués de 
la Victoria hizo la navegac ión hasta ~ ~ 1 puerto ch ileno de Caldera . La Co
vadonga, que hasta ese momento había permanecido frente a Coquimbo, 
zarpó para Valparaíso, encontrándose con la Esmeralda en las aguas de 
Papudo . Dado el desequilibrio existen~ :! entre ambos buques, después de 
un ligero combate fue capturada la Covadonga, anotándose la Marina Chi
lena un tr iunfo realmente imprevisto . 

Esta circunstancia enfervorizó los ánimos del país sureño, haciéndole 
abrigar granó:s esperanzas sobre acciones posteriores, fortalecidas por su 
alianz::~ con el Perú. De inmediato abordó una campaña publicitaria en el 
extranjer0, haciendo gala de su triunfo y manifestando su dec isión " de arro
jar a los godos", " hasta que no quedara ni uno solo" . Muestra de esta pro
paganda constitu)"~ el grabado que se exhibe a continuación, en el que Chi 
le, -representado por un gallo de riña- , lanza al aire su canto de triunfo 
e impone sus patas y estacas sobre el león ibérico, cacareando su victoria 
mediante algunos versos de malísima factura : 

EL GALLO DE CHILE 

Dijo el pico del gallo cu-cu-ru-cú! 
1 no quedó un sólo godo en el Perú ... 
1 dijo otra vez en Chile qui-qui -ri-quí! 
1 ni la sombra de un godo quedó allí . 

COMO CANTAN LOS GALLOS DE CHILE 

Lanzó el gallo de Chile el canto del castigo 
1 del Ibérico León domado la arrogancia 
Le dio tan feroz espolazo en el ombligo 
Que lo echó a morir eh rabia en la Numancia. 

1 cuando le tuvo bien muerto como un bagre 
Aunque el casto Méndez su furor oponga 
Bien sorpresa con pim-enta y con vinagre 
a la casta Isabel lo lleva el Covadonga (sic . ) . 
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EL CALLO DE CHILE. 
·~· ·• ,. "· ,., ..... . . 
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COMO CANTAN LOS GALLOS DE CHILE. 
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Fig. 2 
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Nota .-Este grabado, aparecido por aquella época en el "The Funniest of Fun", de New 
York, se publica por cortesía del Museo Naval del P erú. 
Al parecer, fue parte integrante de la propaganda organizada por el Dr. Ben
jamín Vicuña Mackenna, quien fuera enviado por su país a los Estadns Unidos 
de Norte!.mérica, en misión especial. 



EL GLO'RIOSO COMBATE DEL "2 DE MAYO DE 1866" 383 

Habiéndose efectuado la captura de la Covadonga el 26 de noviem
bre de 1865, tres días después, el Comandante General de la Escuadra, 
Vice-Aimirant.~, Dn. Juan Manuel Pareja, se suicidó descerrajándose un 
balazo. Entre los motivos que pudo tener pesaron sin duda -fuera del 
ya citado-, la enorme responsabilidad de mantener una flota, en pie de 
guerra, alejada d~ sus bases y en aguas hostiles, así como la tenaz oposi
ción que venía encontrando, tanto de parte de los agentes como de los ca
pitanes de buques extr~njeros. El 29 de noviembre fu·=, sin duda, un día 
de luto para lo~ marinos españoles, por la estimación y respeto que le pro
fesaban . 

Conforme a los reglamentos, el mando recayó en el jefe más antiguo 
Brigadier Dn. Casto Méndez Núñez, ascendido recientemente . Habiendo 
trasladado su insignia a la Villa de Madrid, pasó a comandar lo Numancia 
el Capitán de Navío, Dn . Juan Bautista Antequero . 

El bloqueo se siguió mantl~niendo, concentrándose de manero espe
cial sobre Val paraíso. Con fecho 21 de enero de 1866, Méndez Núñez 
decidió enviar dos de sus buques al sur, en busca de la escuadra aliada pe
ruano-chileno. Para · ~ste efecto comisionó a las fragatas Reina Blanca y 
Villa de Madrid, las mismas que zarparon hacia el archipiélago de Chiloé . 
Desde este día la Numancia pasó o ser lo sede del comando de lo escua
dra , continuando así hasta lo terminación de la camp~ño del Pacífico. 

Difícil, muy difícil resultaba, para mont·=ner la logístico operativa 
de la escuadro, desarrollar actividades de guerra sin tener bases de apro
visionam iento ni talleres para reparar los naturales desperfectos qu· ~ se 
presentaban a bordo de los buques . Un recurso legal al que acudió Mén
dez Núñez, fue el declarar "contrabando de guerra" al carbón chileno . 
De esto manera el renglón de "buenas presas" se vio ampliado, dedicán
dose los españoles a capturar a todo barco sospechoso o cogido de fla
grante delito. Durante el blcqueo de los puertos sur·~ños, muchos de aque
llos fueron capturados y se utilizó su cargamento en provecho de la es
cuadra, acopiándose víveres y carbón poro otend~r sus inmediatos nece
sidad~s. Generalmente se despedía a toda la tripulación, dejando a bordo 
sólo al capitán con un criado para su servicios. Cuando los circunstancias 
se tornaron precarias y escasearon los moteriahs navales, hubo necesidad 
de recurrir a las presas y tomarlos de ellas. "Cado clavo que sacaban 
los carpinteros -relata 1 riondo, ~=1 ingeniero de la Numancia-, era como 
si o su capitán se lo metieran en el corazón". 

Admirable resulto, desde todo punto de vista, el mantenimiento 
eficaz de aquella flota ton al:= jada de sus bases peninsulares . La Historio 
-disciplina imparcial y desaposiondda-, puede, después de tantos años 
transcurridos, inclinarse reverente ante aquellos marinos hispanos y reco
nocerles el mérito contraído, al escribir sus páginas con acción, respon
sabilidad y manifiesto deseo de cumplir con su deber, su soberana y su 
patria, pese a las innúmeros dificultades que tuvieron que afrontar. 

Como curiosidad histórica -poco conocida en nuestro m=dio- doy 
a continuación algunos nombres de los buques declarados "bueno presa" 
por los españoles, durante su campaña y bloqueo de los puertos chilenos: 
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Vapor: Matías Cousiño; barcas : Magdalena, Cbrnelia, Venacia, 
Clara Rosalía, Gravina, Eduardo Gonzales, Valenzuela Castillo; 
bergantines: R. M. D., Paquete de La Serena, Adelaida, Susana, 
Jenny-Lind, 'Tonga¡y; bergantín-goleta Constancia' y pailebot:= 
Clarisa. ( l). 

Durante el ejercicio del bloqueo, sólo merece citarse la acción de Cal
derilla (Puerto Inglés), en qL::' los españoles sostuvieron un tiroteo con las 
fuerzas de tierra, al intentar capturar a un pequeño vapor de ruedos. Fi
nalmente, ante la imposibilidad de remolcarlo, la Berenguela lo echó a pique. 

El 14 de enero de 1866, el Comandante General de la Escuadra dio 
la orden de C:.=st ruir las presas, las que, para ahorrar pólvora y municiones, 
fueron incendiadas . Ese mismo día el Perú declaró la guerra a Esp8ña. 

El 28 ele ese mismo mes, estando la mayoría de los buques españoles 
·=mpeñados en el bloqueo de Valpara.íso, se hizo pública la Alianza Peruano
Chilena firmada en Lima por Dn. Domingo Sant>omaría y el dictador Dn. 
Mariano Ignacio Prado el 5 de enero. Las. banderas de los cuatro países 
-Ecuador y Bolivia figuraban también al lado del Perú y Chile-, unidas 
y flameando, fueron paseadas en procesión cívica por muelles '! calles, 
si:=ndo saludadas por el fuerte con 21 cañonazos . 

Poco tiempo después -el 14 de febrero, de 1866-, la Villa de Ma
drid y la Reina Blanca arribaron a puerto proo-=dentes de Abtao, para in
corporarse a la escuadra después del combate sostenido con los aliados en 
aquel paraje. 

Ya sus comandantes, Dn. Cloudio Alvar Gonzales U efe de la División 
Nayall y Dn. Juan Bautista Topete, se •=ncargarían de informar a Méndez 
Núñez, sobre el resultado de su primer encuentro con la escuadra aliada, 
accidentclmente dirigida por el valiente marino p=ruano, Capitán de Na
vío Dn. Manuel A . Vi llar. 

ABTAO: BREVES CONSIDERACIONES SOBRE EL COMBATE.-

Habiendo zarpado hacia el sur las fragatas españolas Villa de Madrid 
y Reina Blanca, penetraron en el archipiélago de Chiloé por su parte me
ridional, siguiendo el golfo de Guaytecas. Ya dentro de aquél continuaron 
navegando hacia el norte y fondearon 12n Puerto Oscuro, en la costa orien
tal del grupo cie islas, en 429 de latitud. En este paraje austral se comu
nicaron con algunos gentes del país -quienes tomaron a los buques por 
p=ruano~, pudiendo deducir de sus explicaciones que la escuadra al iado 

(1) .-Teniente de Navío, Dn . Eduardo Iriondo, en sus "Impre3iones del Viaje de Cir
cunnavegación de la fragata blindada Numancia".- Ed. Escelicer, S. L., Madrid. 
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se encontraba en los esteros de Colbuco y que en sus arrecifes se había 
varado la fragata Amazonas. ( 1). 

Efectivamente, el citado buque, mientras navegaba at>~ndiendo órde
nes del práctico chileno, Teniente Dn. Emilio Errázuriz (perteneciente a la 
dotación de la Esm;ralda), habíase varado en la punta Quilpué, al extremo 
SW de Abtao, naufragando sin remedio . Su comandante era el Capitán 
de Corbeta Dn. José Sánchez Lagomorsino. 

De consiguiente, ambos buques enrumbaron hacia la isla Tabón (lat. 
429 51" S.), iniciando su exploración en los canales y ensenadas de Col 
buco y Abtao. Pronto pudieron confirmar lo noticia recibida, al divisar 
el casco de la Amazonas, notable desde lejos, puesto q~.,;·~ era aquella una 
fragata antigua, de 1800 toneladas de desplazamiento y bordo considera
blemente alto. 

Al suceder ·=1 combate naval de Abtao, ya la moderna corbeta Amé
rica estaba incorporada a la escuadra (pues llegó al Callao simultáneamen
te con la Numancia, el 5 de mayo de 1865). La Unión -al mando del 'Ca
pitán de Corbeta, Dn . Miguel Grau- también lo había hecho, aunque 
con algún retraso debido a contratiempos experimentados durant~ su na
vegación por el Atlántico. Completaban la fuerza naval aliada la fragata 
Apurímac (reflotada, desde que se hundió al inaugurarse el dique flotante 
de la isla Son Lorenzo, en 1859), y dos vapores auxiliares junto con la cor
beta chilena Covadonga. La hmeralda se hallaba ausente -en trámites 
adm inistrativos-, con el Comandante General, Capitán de Navío de la Ma
rina de Chile, Dn. Williams Revolledo. 

Por este motivo, el mando recayó, accidentalmente, en o;l Capitán de 
Navío peruano, Dn. Manuel A. Vi llar, quien había dispuesto sus buques 
''en situación de ofender las dos entradas d;l apostadero" . La división es
pañola actuaba bajo las órdenes del de igua'l clase, Dn . Claudia Alvar Gon
zales, amparado del fuego a descubierta por la isla de Abtao . Para los es
poñolo;s era ineludible -si querían batir a los nuestros frente a frente-, 
efectuar pas::Jje~. a través de la Boca Grande y descargar su artillería sobre los 
aliados . 

El Huá!<:ar y la Independencia, buques recientemente construídos y que 
hubieran sido un refuezo invalorable para la escuadra peruano-chilena, es
taban viajando hacia América procedentes de Inglaterra y debieron recalar 
en Río de Janeiro, prolongándose su estadía más de lo debido en dicho 
puerto, paro reparar a'v'~rías sufridos durante uno colisión que tuvieron en 
alta mar. 

Mientras la .Reina Blanca efectu::~ba un reconocimiento de los esteros 
de Colbuco, la Villc; de Madrid se comunicaba con un bote del país y ave-

Ul .-Esta información parece más exacta que la anotada por el Capitán de Fragata 
Dn. Manuel I. Vegas, (quien afirma que obtuvieron la noticia a bordo del vapor 
Maipo), desde que proviene de los mismos españoles, a través de la versión de 
Dn . F.duardo Iriondo, Teniente de Navío y Jefe de Ingeniería de la Numancia. 
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riguaba que la escuadra aliada -utilizando adicionalmente la artillería de 
la Amazonas-, se había hecho fuerte en Abtao . Las dos fragatas espa
ñolas navegaron pues hacia dicho paraje, efectuando dificultosamente el 
paso entre los arrecik!s de Lami y Corva, hasta llegar a las inmediaciones 
de la isla Abtao. Esta última, presentando su silueta de Norte Noro:ste 
a Sur Suroeste, formaba, paralelamente con la costa, un estrecho y tortuoso 
canalizo con dos entradas: una hacia •:1 Sur ~donde la isla recurvaba en 
ángulo recto, destacando el arrecife donde se perdiera la Amazonas-, y 
otro al Norte, sobre cuyo fondo podía divisarse una ensenada de herradu· 
ro en la qu~ ::! se encontraban los buques aliados. Todos sus cañones con
vergían hacia ambas bocas del abra, teniendo la mayor de ellas y de más 
probabilidades para que atacasen los españoles, una anchura aproxima
da de 800 metros. 

Bien había colocado sus buques el comandant·: Villar, "en situación 
de ofender los dos entradas" y en una ensenada casi inexpugnable. A la 
División de Alvar Gonzales no le qu•:daba otra cosa que guareceJ•¡;e tras 
de la isla , intentando el pasaje a través de la boca grande, para cañonear 
y exponerse a ser cañone:Jda cada vez que lo hiciera. 

El 7 de febrero de 1866 tuvo lugar el combate, entr::! las cuatro y quince 
minutos de la tarde y las cinco y treint:J . La distancia promedio a la que se 
verificó fue de aproximadamente 1 O cables (unos 1. 850 metros), existien
do grandes pm:ibilidades de que algún buque español s: varase, debido a 
su desconocimiento del paraje y a la ausencia de indicaciones sobre sonda
dejes fehacientes, desde que solamente poseían una antigua e in::!xacta 
carta 1nglesa. Vi llar había alistado -para el caso de que ello sucediera-, 
varias ·::!mbarcociones con tropas de abordaje, ordenando que se apostasen 
hombres armados en los cerros circundantes. 

Los buques españoles, imposibilitados de forzar la entrada del estero 
por el temor a una varadura o a los obstáculos que podrían haber colocado 
sus contrarios, tuvieron que S·::!guir la táctica que preconcibió y les impuso 
Villar, limitándose a volteje:Jr por la boca del abra, haciendo fuego du
rante el pasaje y recibiendo, a su vez, el nutrido cañoneo de los barcos alia
dos reforzado por la artilhrío de la Amazonas, cuyas piezas habíanse si
tuado en ven1ajosa posición sobre las elevaciones de la costa. 

A las cinco y treinta de la tarde el comandante de la Villa de Madrid 
puso término el combate, porque apenas qu:daba luz suficiente para salir 
de aquel dédalo de arrecifes, donde no era posible pasar la noche sin arries
g:Jr la pérdida de su División. Dos vueltas a través de la entrada habían 
completado los •:spañoles, cuando la Reina Blanca tuvo que aproximarse a 
la isla de Abtoo para tapar el forado de un impacto recibido a flor de agua, 
por la aleta de estribor. Estando en dicha faena la Covadonga que se había 
desplazado hacia el Sur del estero, J.; descargó sus cañones aprovechando 
la poca altura del terreno en aquella parte. La fragata respondióle de in
mediato el fuego, obligándola a retirarse hacia su fond:adero. Estos fue
ron los últimos disparos que se cambiaron. 
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Los resultados físicos del combate pueden resumirse como sigue: 

Fragata Apurímac: 
DIVISION ALIADA 

Corbeta Unión: 

Fragata Villa de Madrid: 

DIVISION ESPAÑOLA 

Fragata Reina Blanca: 

Tres cañonazos bajo lo 
línea de aguo . 
Doce muertos. ( 1 ). 

Cuatro heridos; tres 
contusos . 
Siete cañonazos en el 
casco. 
Cuatro cañonazos, en 
la arboladura. 

Dos heridos. 
Ocho cañonazos, en el 
casco. 
Ocho cañonazos, en lo 
Grboloduro y jarcias 
(2). 

El triunfo obtenido por los Aliados en Abtao, si bien no tuvo un ca
rácter defir.itivo, alcanzó una importancia notable en el aspecto moral, 
desde que los marinos españoles no volvieron o presentar combate, empren
diendo viaje de regreso o Volporoíso poro reparar averíos. Con ello se consi
guió demostrarles que nuestros buques podí:m batirse eficozm;nte y dar 
en el blanco, estando comandados por competentes profesionales de proba
do valor . 

Posteriormente, Méndez Núñez, intentó una nuevo expedición de re
pr~salias con lo Numancia y lo Reina Blanca, zarpando del primer puerto 
chileno el 17 de febrero de 1866 con rumbo al Sur. Dicho intento resultó 
infructuoso -puesto que la escuadro p;ruono-·chilena se había tra-sladado 
o Huita-, obligándole, de consiguiente, o dar por terminada la búsqueda 
y abandonar sus deseos de tomarse lo revancha . 

Si bien durante el combate d; Abtao, Villar asumió un riesgo enorme, 
al encerrarse con sus buques en' un abra susceptible de ser cegada -lo que 
de ejecutarse habría revertido trascendentalmente el curso de los aconteci
mientos-, preciso resulto comprender su actitud al situarlos en uno posi
ción casi inexpugnable, con la ideo preconcebido de atenuar la difer.;n-

(1\ .-El Ca!li tán de Fragata, Dn. Manuel l. Vegas, en su ''Historia de la Marina de 
Guerra", Lima, 1929, afirma que fueron 1:? los muertos del lado peruano-chileno. 
El histJoriador, Dn. Jorge Basadre, al consignar las bajas anota 2 muertos y 1 
herido ("Historia de la República del Perú", Lima, 1961, '!1omo IV). 

(2) .-El Teniente de Navío, Dn. Eduardo Iriondo, en su libro "Impresiones del Viaje de 
· la NU'tnancia", Edit. Escelicer, Madrid, registra los datos expresados sobre heri

dos y averias tenidos por los españoles, achacando el mayor daño a los cañones 
rayados de 16 centímetros que montaban la América y la Unión. Nombra al 
guardiamarina, Dn. Enrique Godinez, entre los heridos durante el combate. 
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cía existente entre la fuerza a su mando y la española . Por su p::Jrte, Alvar 
Gonzales, debió tomar la precaución d; navegar hasta Abtoo llevando 
cuando menos dos presos consigo -poro su abastecimiento durante uno 
comp:::~ño de duración indeterminado-, lo que le hubiese permitido des
cargarlos y hundirlos en ambos .;ntrodos del obro, cerrándolo y convirtién
dolo en tumbo definitivo del enemigo. Verdad es que lo totalidad de los 
presos habían sido incendiados poco antes, pero conseguir otros nuevos no 
le habría resultado imposibh, máxime si tenía que navegar en busco de 
un adversario que no podía ni debía ser subvolorodo. 

En cambio Villor llevó al enemigo al terreno en que quería combatir
lo, imponiéndole lo único táctico admisible dentro de los circunstancias y 
lo g.;o del paraje. Lo suerte le acompañó, sin dudo, porque los españoles 
ni llevaban presos auxiliares ni estaban seguros del braceaje morcado en 
lo corto inglesa que poseían, expeniéndoles continuamente al riesgo inmi
nent'; de uno varadura y o sus lamentables más previsibles consecuencias. 

La contribución material chilena al triunfo de Actoo, fue escaso y no 
significó realmente un aporte de peso . Se redujo o la intervención d'e la 
goleta Covadonga, qu; armado con dos cañones mostró audacia y espíritu 
combativo, pese o lo pobreza de su artillería y limitados posibilidades gue
rreros. Lo Esmeralda estuvo ausente con el Comandante General d; lo Es
cuadro Aliado, Capitán de N:::~vío, Dn . Willioms Revolledo, quien, al ente
rarse de los t ;sultodos de lo acción, felicitó o Vi llar por escrito, como tex
tuoimente se indico : 

" ... Esto oportunidad me permite congratular o V . S. y o los 
j;tes, oficiales y tripulaciones peruanos, por el arrojo y sereni
dad que han manifestado durante los dos horas que duró el com
bate, bajo un fuego sostenido por ambos portes, y por el resul
tado favorable que se ha obtenido, el cual se debe o la Escuadra 
d;l Perú". 

Villar -con intención que o nadie se escapó-, contestóle de esta ma
nero : 

"Agradezco o V . S. los aplausos que se digno hacer o la Escua
dro Peruana que está o mis órdenes, y espero que en lo primero 
oportunidad comp::nto V. S. y el equipaje del buqu; o su mon
do, de las glorias que está llamada o obtener la Escuadro combi
nado de Chile y el Perú". 

Herido en Abtao la arrogancia de los marinos ibéricos, por haber sub
valorado a los nuestros, su r;acción fue inmediato y se tradujo en una se
gundo expedición que pretendió ser definitivo pero que fracasó, d;bido a 
que ignoraban que los aliados se habían refugiado en Huito. El propio 
brigadier, Dn. Costo Méndez Núñez, lo comandaba o bordo d; la Nu
mancia, buque que estaba acompañado de la fragata Villa de Madrid. 
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Dicho actitud ratificó lo confianza que profesionalmente tenían en 
aquel nuevo gigante de los mares -el "experimento español" en aguas a
mericanos-, que como buque acorazado, de diseño revolucion:Jrio y mo
dernísimo, fue traído hasta nuestras costas para que probase su artillería 
e invulnerabilidad contra barcos y coñon~s terrestres del Perú y Chile, con 
la seguridad de que se impondría sobre ellos, desde que, por aquella época, 
lo Numancia no ero solamente la fragata. blindada más poderosa con que 
contaba lo Madre Patrio sino uno de los más pot,~ntes del mundo. 

Posteriormente, sin emb:Jrgo, los cañones de aquel buque no fueron 
empleados en Volporoíso como mensajeros de fuego y d~strucción. Un ice
mente dispararon do.; veces, sin bala, para dar la señal del bombardeo que 
se iba a iniciar. Puerto tan esc:::Jsament~ artillado no ero, al parecer, digno 
rival para aquel gigante de hierro, por lo que sólo se limitó a observar el 
cañoneo y dar órdenes como buque insignia . 

Sus brocales, que hasta el momento habían sido lamidos por el re
bufo de simples tiros de ejercicio, no sabían de guerra y se reservaban tal 
conocimiento poro batirse en el Callao, ont~ un rival -que en contraste 
con el primer puerto chileno--, s:Jbíon que estaba fuertemente defendido 
y poseía uno artillería "monstruosa" como '211os lo calificaron . 

En la roda chaloca se pondría o pruebo lo Numancia, para tratar de 
rehacer la historio con la fuerzo de sus cañones y revivir !:Js luchas de 
los conquistadores contra los incas, subvalorondo siempre el valor con
génito de nuestro m~stizaje y equivocándose de plano, porque aquello his
torio nunca más se podría reeditar. 

EL BOMBARDEO DE VALPARAISO.-

Apenas retornaron o Valporaíso, la Numancia y la Reina Blanca ini
ciaron lo faena de repcner el carbón consumido durante su reciente e in
fructuoso vioj '~ al Sur. El Brigadier, Méndez Núñez, juzgando que había 
llegado la ocasión de ejercer medidas punitivas contra los aliados, el 27 de 
febrero de 18·65 pJsÓ uno noto al Cuerpo Diplomático -haciéndolo ex
tensivo a los comandantes de los fuerzas novales extronj·2ros surtos en lo 
bahía-, manifestando lo inútilmente que había esperado España lo sa
tisfacción de los agravios que le infiriera Chile, pese a los m2dios puestos 
en práctico y e lo amistoso mediación onglo-fr.:Jncesa; o continuación ex
plicaba cómo había tenido que exponer sus buques o peligrosos novegacio
n~s poro buscar al enemigo, -el cual, según su propio expresión- "se 
ocultaba en sitios donde todo encuentro ero imposible" . 

Concluía declarando, que habiéndose hecho farzcso recurrir a medi
dos de rigor poro no dejar impunes los graves ofensas recibid:::Js, iba a pro
C2der o bombardear los puertos del litoral, comenzando por lo ciudad de 
Volporaíso, en el improrrogable plazo de cuatro días, por lo que se fijaba 
dicho lapso paro que se pusieron o salvo los intereses neutrales, cumplien
do, con estas medidos, los órdenes que había recibido de su Gobierno . 
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Los repre~entantes y cónsules de diversas n:Jciones y entre ellos, en 
particular y por razón de su mayor comercio con Chile, los de Inglaterra y 
Estados Unidos de Norteamérica-, tomaron mucho interés en llegar a 
un arreglo. Méndez Núñez continuó exigiendo las mismas condiciones 
que impuso su antecesor, el Almirante Pareja, más la devolución de la Co
vadongo. 

El contrn!mirante inglés, Lord D:!nman, había manifestado yo, en 
otra ocasión, que él no podría observar impasible el bombardeo. El como
doro norteameric::~no, Rodgers, no pudo ser más explícito al indicar qu:= 
se opondría con sus buques, dejando adivinar, indirectamente, que así cum
plía instrucciones reservadas. 

Y a propósito de este último marino : d=ntro de sus afanes previos 
para lograr un arreglo y evitar el bombardeo de la plaza , se ofreció volun
tariamente para ser portador de un singular desafío naval propuesto por el 
Gobierno de Chil·:: a la escuadra española, entre igual número de buques 
por ambas partes, el mismo que se realizaría a 1 O millas de Valparaíso y 
cuyos resultados serían dirimidos por Rodgers, como juez de la contienda. 
El final de sus negociaciones fue infructuoso, como pued= verse en la co
pia fotográfica fragmentada de un documento inédito de la época, pasado 
por Villar desde Huito con fecha 15 de abril de 1866, dando cuenta a la 
Superioridad Naval del Perú sobre los ocont·=cimientos ocurridos en los días 
que se vivían, los mismos que eran conocidos por él a través de las comu
nicac iones y 1elegramas que le enviaban las autoridades chilenas. 

¡Cuán diferente, este romántico y quijotesco rasgo chileno, de la ac
titud que trece años más tarde tomaría dicho país en su guerra contra el 
Perú!, Dígalo si nó el "repase" de los heridos en Arica, el toque a "de
gl.i:! llo" ordenado por Linch en Chorrillos, el ametrallamiento de los náu
fragos de la Independencia realizado por Condell, el incendio de los balnea
rios aledaños a Lima o el saqueo de la Biblioteca Nacional, a raíz de la 
ocupación de nuestra capital por las tropas sureñas. 

La oposición anglo-nort:!americana a que se bombardeara la plaza, 
fue solamente una formalidad. El día 28 de marzo de 1866 amanecieron 
aquellos buques con señales inequívocas de estarse preparando para com
batir: el Touskorora había blindado sus costados, prot:!giéndolos con ca
d:!nas; el Vonde rbilt pintaba de negro sus batiportes y batientes; se nota
ba agitación a bordo del monitor Monodnock, así como del Powhatan v del 
Mohongo; las fragatas inglesas Sut ley y Leonde r y el vapor Devostcitlbn, 
también habían sallado las colisas hacia la banda por la que marcaban 
a la escuadra ibérica. Sin embargo, a medida transcurría el plazo fijado, 
fueron deponiendo su actitud preventiva hasta dejar en completa libertad 
de acción a los marinos peninsulares . 

"¡Honra quiere España sin barcos -habían sido las palabr):ls de 
Méndez Núñez-; no barcos sin honra'", y según parece ante su decidida 
postura cesuron los preparativos bélicos a que hago mención, sin tomarse 
ninguna otra medida de naturaleza coactiva. 

Para comprender mejor la perspectiva que tuvieron los españoles an
te su vista pcr aquellos días, vale aquí ci tar textualm=nte la descripción 
hecha por el Teniente de Navío, 1 riendo: 
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" ... La bahía de Val paraíso es semicircular y capaz de contener 
grandes escuadras; más abi·=rta completamente al Norte . ofrece 
poca seguridad en la época que reinan los vientos de esta direc
ción. La ciudad está situada al W., ocupando una estrecha faja 
de terreno alrededor d=l puerto, y se eleva también en anfiteatro 
sobre rocas escarpadas, de 200 metros de altura, que la domi
nan de todas partes. Próximos a los muelles se alzaban todos los 
edificios que iban a ser bombardeados, mereciendo principalmen
te ser citados los Almac=nes Fiscales, en número de cinco, co
locados en líneas paralelas, en dirección Norte Sur, al pie del 
c-=rro donde está construído el fuerte San Antonio. Los almace
nes eran de ladrillo, de tres pisos y de una longitud que no baja
ría seguramente de 150 metros en los de más al Norte; en ellos 
estoban depositadas todas las mercancías de tránsito con destino 
a las naciones Occidentales de América, pues, como ya hemos di
cho en otra ccasión, en Valparaíso recalan todos los buques que 
doblan el Cabo de Hornos. Separado de la ciudad está el barrio 
del Almendral, construído modernamente y en el que residen d= 
preferencia las familias acomodadas y los extranjeros. En esta 
parte se levantan la estación y depósitos d=l camino de hierro, que 
va de Valparaíso a Santiago por los valles de Quillota y Acon
cagua". 

La noche del 30 de marzo se inició con un eclipse total de Luna, que 
comenzó a las nueve y cuarto y terminó completamente a las dos de la 
mañan::J del día 31, obligando a los españoles a extremar la vigilancia por 
temor a ser sorprendidos y torpedeados. Nada suc-=dió, sin emb::Jrgo, ama
nec iendo el Sábado Santo e izándose los pabellones a media asta por la 
muerte del Redentor. 

Los buques americanos se dirigieren al fondeadero de Viña del Mar, 
hac iéndose los ingleses a la mor, fuera de la bahía, para contemplar el 
bombardeo . A las ocho, la Numancia navegó h:::~cia el centro de la rada, 
disparando dos cañonazos sin bala e indicando con ellos que dentro de 
una hora se iniciaría la acción. A las ocho y tr,:!int::J minutos se ordenó 
a el zafarranchc de combate, izándose las banderas al tope según lo a
costumbrado. 

A las nueve, la Numancia que era el buque insignia, enarboló la se
ñal para que los barcos se dirigi1-=ran a las posiciones asignadas con anti 
cipación : la Villa de Madrid y la Reina Blanca lo hicieron frente a los Al 
macenes fiscales : la Resolución emplazó sus cañones sobre el ferrocarril y 
la Venced:~ra hizo lo propio, am=nazando la Intendencia y I::J Bolsa . 

" Era un hermoso día de plácida calma -escribió 1 riondo-; en 
la ciudad reinaba el silencio de los sepulcros; los habitantes co
ronaban las alturas. i Inusitado espectáculo, en verdad, ofrecía 
aquél pueblo, que se preparaba a ver la d=strucción de sus pro
piedades'" . 

" No había pasado un cuarto de hora, cuando rasgó los aires con 
agudo silbido un proyectil lanz.ado por la Blanca. No tuvo con
testación alguna : aHí, delante del fuerte, ondeaba la bandera 



( .. 

~; 

-.... - - - . 

..... · .- +A /: 
Y/. ·-, . ' .~; 
: .~F 

¡ ' 

.;. 
¡¡, 
! ~ .-!'? 

·~ ~~ --=~~~~~--=~=-- . ~===::;:;;;=-

.. , 
;¡ 
~- .. ,.-.. . -. 

Fig. 5 



398 REVISTA DE MARINA 

Todos estos buques fueron los que, en las tres horas que duró :=1 
bombardeo, harían 20 tiros cada uno, o sea un total de 2,600, siendo la 
mayor parte de bala rasa del calibre de a •68 y las demás granadas, bom
bas incendiarias y balas d:= a 32. 

ESTADO APROXIMATIVO DE LAS PERDIDAS SUFRIDAS POR EL 
BOMBARDEO 

Calle de lo Planchada (sur), frente 135 varas, y fondo hasta el cerro 
de la Cordillera. 

Calle del Clave, 51 varas de frente y 31 de fondo. 

Calle de Cochran= (sur) 140 varas de frente, de fondo hasta la cal!~ 
de la Planchada. 

Calle de Blanco, 41 varas de frente y fondo hasta la calle de Cochrane. 

DISTRIBUCION DE LAS FUERZAS QUE COMPONIAN LA GUARNICION 
DE VALPARAISO EL 31 DE MAR.ZO 

la. División al mando del señor Coronel Arteaga, se encontraba subdivi
dida del modo sigui•=nte: 

Almacenes Fiscales.- Al mando del Tnte. Crnl., D. José M. Faez, 
una Batería de Artillería, una Comp:Jñía del Buin, una Compañía del Ba
tallón de Marina, una Compañía de la Artillería Cívica. 

Plazuela de la Matriz.- Al mando del sargento mayor, D. Samuel 
Valdivieso, una Compañía del Buin y un piquete del Batallón de Marina. 

Planchada.- Al mando del Tnte. Crnl ., D. Luis Arteaga; tres Com
p:Jñías del Batallón de Marina. 

Quebrada de San Agustín. - Al mando del Tnf1=. Crnl . de Guardias 
Nacionales, D. J. Emiliano Costa . Una compañía del Batallón de Marina 
y una compar1Ía de Artillería Cívica . 

Quebrados de Elías .- Al mando del Mayor del Batallón Cívico, Ca
pitán de Ejército, D. P'edro Avalas; tres compañías del Batallón Cívico de 
Valparaíso y un piquet>= de Cazadores a Caballo. 

2a. División, al mando del señor Coronel, Borgoña, subdividida del mo
do siguiente: 

Plaza y cal·le de la Victoria .- Al mando del sargento mayor, D. Juan 
Martínez; tres Compañías del Buin. 

Calle de la lndepend=ncia .- Al mando del Tnte . Crnl. de Guardias 
Nacionales, D. Buenaventura Sánchez; dos Compañías del Batallón Cívi 
co de Valparaíso. 

Puente de Jaime.- Una Batería de Artillería y un piquet•= de Caza
dores a Caballo . 
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3a. División, al manda del señor Coronel , Escala, en la Estación del Ferro
carril, compuesta de una Batería de Artillería y el Batallón 1 O de Lí
nea. 

En la Merced.- Al mando del Coronel de Guardias Nacionales, D. 
Manuel Rengifo, Batallón Cívico N9 1 de Santiago. 

BUQUES DE GUERRA EXTRANJEROS QUE PRESENCIARON EL 
BOMBARDEO 

Fragata "Sutlej" .. . 
Fragata "Leander" .. 
Corbeta "D:vastation" 
Pontón "Nereus" . . . 

Vapor "Vanderbilt" .. 
Vapor " Powathan" . . 
Va por "Mohongo" ... 
Vapor "Tuscarora" .. 
fv~onitor "Monadnock" 

INGLESES 

AMERICANOS 

LOS PONTONES 

38 
38 

4 

cañones 

" 

" 
80 cañones 

12 cañones 
22 
10 
10 
4 

58 cañones 

El inglés "Nereus" y el francés "Ejerie" fueron remolcados por 
el "Devastation", la víspera del bombardeo, al lugar en que se encontra
ban fonde::~das las presas españolas . 

El bombardeo de Valparaíso fue, indudablemente, un acto apresu
rado de represalias conduo:nte a aplacar la cólera hispana por la sorpre
S::J de Abtao. Poco meditado en sus consecuencias inmediatas, desde que 
el exterminio sembrado por •los cañones de Ménd:z Núñez sobre un puer
to casi indefenso, tendría que acarre::Jr críticas acerbas, sus efectos moro
les pronto se dejaron sentir y fustigaron, acl'l:mehte, -a través. del co
mentario internacional aviv::~do por Chile- la actitud prepotente de los 
marinos españoles, a quienes se adjudicaron los mós deshonrosos epit•etos. 

Su reacción tuvo que ser inmediata . Usos de la guerra eran aque
llos. Había que continuarla, sin embargo, navegando hacia •:1 Callao y 
enfrentándose a sus cañones, para borrar la impresión que tan tristemen
te modelaron sus obuses sobre la costa de Val·paraíso . 
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En ella dejarían -::Ji zarpar hacia '21 primer puerto peruano-, ca
sas en ruinas, almacenes destruídos y mercaderías incendiadas, como cons
tancia de su paso inclemente y pruebas de su ira o 

Estos fueron a grandes rasgos, los asp;ctos y consecuencias físicas 
del bombardeo de Valparaíso o La heurística reposa, en este caso, sobre 
fu·entes documentales fehacientes aunque no oficiales, desde que l·as alter
nativas de dicha acción fueron anotadas sobre el terreno, con el exclusivo 
fin de informar a los numerosos lectores de "El Mercurio" o 

Desde otro punto de vista, los diversos funcionarios chilenas cursa
ron infinidad de partes, cong,;stionando, en forma notable, las todavía in
cipientes comunicaciones de aquella época o Dada las limitaciones natu
rales del presfnte trabajo, voy a permitirme consignar, en orden cronoló
gico, algunos de <ellos -hasta ahora inéditos-, pretendiendo eslabonar
los objetivamente y presentar una especie de resumen histórico de los an
gustiosos momentos que vivió Chile por esos días, relatado a través d;l la
cónico contexto de varios despachos telegráficos e informes escritos: 

Refiriendo al lector a aquel romántico desafío hecho por .el Gobier
no Chileno (ver: fragmento documental, cuya copia fotográfica aparece en 
la Fig o N9 4 de este trabajo), con el fin de que se entablase un duelo en
tre igual número de buques por ambas partes, en lugar de que se bom
bardease Valporaíso, cabe transcribir ·la sigui.ente copia textual : 

Del Intendente de Ñuble (Chillón, marzo 31, .18615) 0 

"Por parte telegráfico que he recibido hoy a las cuatro de la tar
de, dirijido ayer de la Moneda por el Oficial Mayor del Ministeo 
rio del Interior, se me dice lo que sigue :- A todas las autorida
des del Sur: Se ha oficiado al Jefe de la Escuadra Española, pro
poniéndole un combate naval con fuerzas igual:es a diez millas 
de la bahía de Valparaíso, a donde vendrá a buscar a los Españoles 
la Escuadra Aliada o una parte de ella según convenga o Ha sido 
portador de esta nota el Comodoro Norte-Americano qu'; se ha 
prestado a ser juez de la contienda o 'El cobarde de Méndez Nú
ñez ha contestado al Comodoro Norte-Americano que mañana 
sin falta bombardeará a Valparaíso, y que no acepta la contien
da que se le propone, y si en el curso de la guerra se encuen
tra con nuestra escuadra, hará uso de toda la superioridad de 
sus fuerzas marítimas o Méndez Núñez declaró también al Co
modoro, que el bombardeo sería en el momento de enarbolar la 
bandera española en una V!erga de proa, y que, en adelante, no 
podría iniciarlo sin nueva notificación" o ( 1) o 

Del Intendente de Ñuble (trasmitido por telégrafo de El Parral) 

' 'Han arrojado más de mil bombas -Muchas de ·ellas se dirijen 
al agua- Son sobre los Almaoenes Fiscales y Estación del Fe
rrocarril las punterías -Hacen fuego sobre la población- Nin-

(1) .-Archivo del Autor (Doc. N9 294, transcrito desde Huito, 12 abril, 1866), 
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gún incendio se ha declarado todavía -La Berenguela tiene bue
nas punterías- Hacen esfuerzos por romper la bandera del Cas
tillo". (]-) 

Del Intendente de Llanquihué (refiriéndose al telegrama ut supra) 

"Esto noticia no ha sido oficial y sólo comunicada por la oficina 
de Telégrafo de El P:::mal .- Me he interesado en saberlo ofi
cialmente pero es imposibk:!, a causa de que las oficinas están 
ocupadas exclusivamente en recibir las comunicaciones que vie
nen de Valaparaíso". (2) 

Del Oficia 1 19 del 1 nterior.- A todos los 1 nt:ndentes y Goberna
dores del Sur.- Chillón, abril 19, 1866 . 

'' Hon cruz-ado toda la noche la beca del puerto y ahora se ocu
pan los enemigos en desmantelar los buques apresados, lo que 
hac:: presumir que tratan de retirarse y llevarse de ellos todo lo 
que puedan aprovechar". (3) 

Y, finolment:, el aviso oficial de que la Escuadra Española no in-
tentaría, nuevamente, bombardear el puerto. El texto es el siguiente: 

Concepción, Abril 2.-(Dirigido ol Comandante General , Acci
dental, de lo Escuadro Aliado surto en Huito). 

"El lntendent: de Chillón en parte rec ibido hoy a las 9 . h. 3 . m . 
pm ., m: dice lo que sigue: A todas las autoridades del Sur. 
Acaba el Señor Kilpatrick de manifestarme particularmente la si
guiente copia de la versión dada por el Alm irante Rogers (sic.) 
de la entrevista t':nida con Méndez Núñez : 

En una entrevisto oficial que tuvo esta mañana con el Al 
mirante español abordo de la fragata Numancia le aseguró que 
no tenía actualmente int,:nción de bombardear otra vez la ciu
dad.- Sobre el fundamento de esta seguridad creo confiada
mente que los ciudadanos pueden volver con seguridad á sus ca
sas. De respetuosamente- Juan Rogers- Comodoro de los E. 
u. 
Al Señor D. Juan Kilpatrick . 

El parte anterior se ha recibido en esta Comandancia a la hora 
indicada. 

Lo trascribo a V . S. para su conocimiento a fin de que sin pér
dida de tiempo se sirva darle el curso consiguiente . Y yo lo co
munico a V. S . para su inll:ligencia.- Dios guarde a V . S .
J. Williams Rebolledo" . (4) 

<1 ) .-Archivo del Autor (Doc . Inédito, 31 marzo, 1866). 
(2) .-Archivo del Autor (Doc . dirigido al Comandante General de la Escuadra AJ.iada, 

recibido el 5 de abril de 1866, en Huito). 
(3) .-Archivo del Autor (Doc. fechado el 19 abril, 1866). 
(4) .-Archivo del Autor (Doc . fechado el 2 abril, 1866) . 
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Por la circunstancia de haber sido anunciado anticipadamente el 
bombardeo y haberse estado esperando que la escuadra española procedie
ra a cañonear al puerto, sólo se registraron dos muertos y dos heridos en
tre la población lugareña . Las pérdidas materiales, según cálculos del 
momento, se estimaron en alrededor de 15.000 . 000 d: pesos, siendo a
proximadamente lo mitad, unos 8. 000 . 000 pesos, corresp:::mdientes a mer
caderías que pertenecían a extranj~:ros. 

Terminado aquel triste episodio, los buques de Méndez Núñez em
pezaron a al i~tarse para zarpar hacia el Callao, aguardando solamentJ: la 
llegada de la fragata Almansa y la urco Trinidad para hacerlo . Por fin, el 
9 de abril de 1866, arribó la primera de las nombradas, bajo el mando del 
Capitán de Fragata, Dn . Victoriano Sánchez y Barcáiztegui, trayendo 300 
hcmbr:s de transporte para la escuadro así como víveres y repuestos . El 
mencionado jefe anunció que no se esperase a la Trinidad, desde que por 
averías había tenido que entrar a Río de Janeiro y su reparación d:mora
ría bastante . 

Con el refuerzo que significaban los 50 cañones de la Almansa, y 
habiendo incendiado previomentJ: las presas Venecia, Dolphin y Clara Ro
salía, la escuadra española zarpó para el Callao el día 14 de abril en dos 
divisiones. Primero lo hizo la segunda -que navegaría a vela-, estan
do compuesta por la Villa da Madrid, Resolución, Almansa y fragatas trans
portes María Mataura, Lollé-María y el vapor Maule . La primera perma
neció en el fondeadero de Valparaíso hasta las cuatro de la tarde, nego
ciando el canje de prision:ros, con el Gobierno de Chile v teniendo como 
m:diador al Comodoro norteamericano, Dn . Juan Rodgers ." A la expresada 
hora hizo su sa lida del puerto, estando integrada por las fragatas Numan
cia, Berenguelc y Re:ina Blanca, goleta Vencedora y vcpores Marqués de 
la Vii;tlnia, Matías Cousiño y Uncle Sam, barcos todos que navegarían, u
sando sus máquinas, hasta el primer puerto peruano . 

La travesía se realizó sin novedad, recolando estos últimos buqu~:s 
en la isla de San Lorenzo, el día 25 de abril. La segunda división hizo un 
viaje más lento de lo que se esp:raba, llegando el 27 del mismo mes en 
razón de la lentísima navegación que efectuaba la María Mataura. Para 
formarse una idea de sus velocidades -escrib: el 1 er . Ingeniero de la 
Numancia-, "baste decir que mientras la María navegaba con aparejo 
de cruz y alos y rastreras, la Villa de Madrid y la Almansa llevaban sólo 
el velacho, y aún osí s~: adelantaban muchas veces y tenían que recurrir a 
tomarle un rizo p:Jra aguantarse" . 

Al mi smo tiempo que la segunda división española, arribaron al Ca
llao el vapor Vanderbilt -con la insignia del comodoro norteamericano 
Rodgers- y el monitor Monadnock. 

La llegada de los b:Jrcos peninsular:s no tomó desprevenida a la 
plaza. Desde el día 28 de marzo de 1866, y según lo estableciera la Orden 
General de la Armada firmada por el Capitán de Navío, Dn . José María 
G:Jrcía, S·: habían designado unidades de guardia y botes de ronda, para 
''prevenir cualquier sorpresa que pudiera intentarse por los buques ene-
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tricolor de Chile; pero los cañones qu,.~ debieron atirmarla, yacían 
desmontados. 

El fuego se generalizó al momento en toda la línea de los 
buques españoles: las detonaciones de las granadas, n:ventan
do en tierra, eran el sólo eco de nuestros cañonazos, y las colum
nas de humo, que comenzaron a salir bien pronto de los edificios 
atacados, nos n:spondieron de la exactitud de las punterías. Lo 
V iii'CI de Madrid hizo alarde de su habilidad, disparando por ele
vación contra la bandera chilena; todos sus proyectiles tangen
tearon el asta, y roto, por fin, uno de los vientos, quedó inclina
da le bandera al suelo. 

Cambiaron después los buqu:s de posición, dirigiéndose la 
Resolución a los almacenes y la Blanca al ferrocarril, y a las on
ce y cincuenta minutos hizo la N umancia la señal de cesar el 
bombardeo. A esta hora un voraz incendio consumía los alma
cenes fiscales y la calle d: la Planchada, adonde una granada 
perdida llevó el fuego; los demás edificios quedoban destrozados 
considerablemente. Los cañones enmudecieron y los buqu:s pa
saron al fondeadero de Viña del Mar, cruzándose en el camino 
con los americanos que volvían a sus puestos. 

Tres días estuvo iluminada la bohío con las llamas d: Val
paraíso, y hasta nuestro fondeadero llegaba el espantoso estruen
do que producían al desplomarse los techos y paredes. Los al
macenes fu:ron completamente consumidos con todos las mer
cancías depositadas en ellos; la pérdida se ha calculado en veinte 
millones de pesos ... ". 

Hé aquí b versión española de aquel acto de represalias cumplido por 
su escuadra contra el primer puerto chileno. Por cortesía del Museo Na
val del Perú se publica a continuación la copia fotográfica de un croquis 
dr~ la época; dicho dibujo fue hecho sobre el terreno y el mismo día del 
bombardeo, desde uno d: los Cerros del Barón, con el fin de arreglar un 
pl::mo que publicó el diario chileno "Mercurio", como primicia . 

La información general que acompañaba a dicho grabado, fue lacó
nico pero obj-:tiva. Se incluye, ad literam, para completar una idea sobre 
aquel sucedido histórico de tan ingrata recordación para Chile . 

PLANO DEL BOMBARDEO DE VALPARAISO 

REFERENCIAS 

1 .-Cuarta sección de Almacenes Fiscales incendiados oor el bombardeo . 

2 .-Tercera sección ó: Almacenes Fiscales por donde principió el incendio. 

3 . -Primera y segunda sección de Almacenes Fiscales, salvadas del in-
cendio por los bomberos de Valparaíso y Santiago, pero muy mal
tratadús por las balas y bombas en la parte más al norte. 

4. -Oficinas d: Aduona.- Sufrieron muy poco . 
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5. -· - Sitio que ocupaba la bandera de la plaza, y que no consiguieron de-
rribar los fuegos de la "Blanca" y de la "Vil la de Madrid". 

6 .--Barrio del Arsenal, cficinas del Estanco y Plaza de Abastos del Puerto. 

7. -Iglesia de la Matriz - Hospital d:= Sangre-; recibió tres bombas. 

8. -Plaza de la Muni cipalidad, lugar hasta donde llegó el incendio de 
la calle de i::J Planchada. 

9. -Barrio de la Planchada y de la calle de Cochrane, incendiado por el 
bombardeo . 

1 O. -lghsia de San Francisco -cuartel improvisado para algun::~s com
pañías de bomberos-, recibió dos balazos en el frente. 

-· ·· ·_- · · · : ·_ •• ':!. ..... -- ----· -:--:.:--:~ --· - •. 

11 .-Hospital particular. 

12.-Bolsa Comercial .- Bastante estropeada por bala rasa y bomba. 

13. -Palacio de la Intendencia. Fue muy atacado por la " Vencedora" y 
la "Blanca", pero no sufrió aV':=rías de considemción. En su frontis 
recibió como 80 tiros de balas y bombas . 

14 . -Alojamiento del Ministro norteamericano, general Kilpatrick, duran-
fe el bombardeo. 

15 . --Varios consulados. 

16.-Habitación del Cónsul Francés. 

17 . -Pi::Jza de la Victoria. 

18.-Teatro y Cuartel de Policía . 

19. -Iglesia d:= San Agustín. 

20. -Gasómetro de la Compañía de Consumidores de Gas. 

21 . -Establecimiento de Beneficencia de Señoras "Buen Pastor". 

22.-Convento de los Padres Frano;ses . - Residencia provisorio de la In-
tendencia, Correo, Teléfono e lmprent:J del "Mercurio". 

23 . -Sexto sección de Almacenes Fiscales. 

24. - Hospi tal de Caridad y d:= Sangre.- Cuartel provisorio de algunas 
compañía de bomberos. Recibió cuatro balazos. 

25. -Iglesia de La Merced.- Hospital de Sangre. 

26 .-Asilo del Salvador . 

27 .-Bodegas del Ferrocarril, un balazo. 

28. -Estación del Ferrocarril, muchos balazos y bombas, poco daño. 

29. -Maestranza del Ferrocarril, muchos balazos y bombas, poco daño. 

30 .-Gasómetro d:= la Compañía de Gas. 
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31 . --Iglesia de los Jesuítas. Recibió cinco balas y bombas. 

32.-Hospital particular Inglés. 

33 .-Convento del Barón. Recibió bastante daño en su frontis . 

34 .-Lugar del cerro desde donde presenció el bombaró;o el ministro in
glés Mr. Thompson y •el cónsul inglés Mr. Rouse, y desde donde se 
observó el bombardeo para arreglar 1el presente plano para el "Mer-

. " cuno . 

NOTA. -Lo primera estrella que está al lado del número 3 en los Alma
cenes Fiscales, es el sitio donde se encontraba colocada la se
gundo compañía del Batallón Bu in. 

POSICIONES DE LOS BUQUES 

N. 1 a. Primera posición de la "Numancia" una hora antes de principiar 
el bombardeo. 

N. 2a. Lugar de la bahía que ocupa ba al terminar el bombardeo . 

B. 1 a . Fragata "Blanca" primera p:::>sición. Esta fue la que rompió el fue 
go con dos cañonazos tirados a la bandera del cerro de la Arti 
llería. 

B . 2a. Segunda posición de la misma, haciendo fuego sobre la Esta
ción del Ferrocarril, sobre 1el Cerro del Barón y parte de la pobla
ción del Almendral. En este punto se encontraba al terminar el 
bcmbardeo. 

V . 1 a . Fragata "Villa de Madrid" -Primera posición. 

V. 2a. La mismo -al terminar el fuego. 

Ve . 1 a . Corbeta "V·encedora", -Primera posición . 

Ve. 2a. La misma, -segunda posición hasta que concluyó el bombardeo. 

R. 1 a. Fragata "Resolución" -Primera posición, tirando sobre los cerros, 
sobre la Estación y sobre el barrio del Almendral. 

R. 2a. La mismo. -Segunda posición, hasta concluir el bombardeo. 
La "Numancia" no hizo fuego. 

La Be ranguela y el Marqués de la Victoria se encontraban fondeados fren
te a la Viña del Mui y no tomaron parte en el bombardeo. 

NUMERO DE CAÑONES 

"Villa de Madrid" .. 
"Blanca" 
"Resolución" 
"Vencedora " 

50 
40 
44 

4 

138 
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migas" (1). En tierra se trabajaba o todo prisa preparando lo defensa, 
terminando de montar los nu=vos piezas de artillería traídos desde Pana
má, organizando los abastecimientos y adoctrinando o lo gente poro lo 
lucha que inevitablemente sobrevendría. 

Lo escuadra española se hollaba ante el Callao, y su Jde, el Bri 
gadier, Dn. Costo Méndez Núñez, haciendo alarde de un valor temerario 
y de uno altivez sin límites, atacaría sus fortificaciones resu=ltomente pa
ra borrar lo impresión de lo ocurrido en Volporaíso, sacudiendo al mismo 
tiempo los nodo airosos calificativos con que le abrumara lo prenso chi
leno, por el bombardeo de uno plazo desartillado qu•= nodo pudo hacer en 
su defensa. 

Mientras tonto, los bocas de los cañones del puerto se abrían en 
abanico sobre lo roda choloca, dispuestos o vomitar fuego y hierro sobr= 
los atacantes que pretendían coactor su libertad; deseosos de seguir man
teniendo incólumes las sagradas palabras que hacía casi medio siglo pro
nunciara San Martín •=norbolondo la bandera patria : " ¡Desde este momen
to el Perú es libre e independiente, por lo voluntad general de los pueblos 
y por lo just icia de su causo que Dios d=fiende! ". 

(1 ) .-Archivo ciel Autor (Doc. fechado el 28 de marzo, 1866) . 



Integración Económica de 

América Latina 

1 • Introducción 

De todos es sabido que la Po
tencia Económica de una Nación es 
el pilar fundamental de su estructu
ra . 

U'na Nación económicamente Po
tente es una Nación respetada y en 
caso necesario podrá sostener una 
guerra, pues para librarla cuenta con 
uno de los aspectos más necesarios o 
fundamentales, cual es el aspecto e
conómico. 

Toda guerra daña seriamente la 
economía de los pueblos beligerantes 
y sobre todo la del perdedor. El po
der de recuperación de ellos, depende 
de sus factores geopolíticos estables y 
variables, dentro de los cuales juegan 
un papel decisivo la calidad, abundan
cia y diversidad de sus recursos así co
mo las cualidades de sus poblaciones. 

El mundo actual del siglo XX ha 
estado convulsionado por dos guerras 
de vastas proporciones sobre todo por 
la última. Pero asombroso ha sido 
comprobar el resurgimiento y recupe
ración de los pueblos beligerantes per
dedores, que en pocos años no sólo se 
han resarcido sino que se han coloca
do a la vanguardia de las Naciones 

Por el Capitán Ingeniero E. P . 

GUILLERMO GALVEZ CACERES 

más desarrolladas. Este fenómeno se 
explica no sólo por los factores seña
lados líneas arriba, sino sobre todo por 
el proceso de INTEGRACION ECO
NOMICA en que se hallan avocados 
estos pueblos . Si tan loables resulta
dos o rigina este proceso, considero 
conveniente hacer conocer sus oríge
nes, sus procedimientos, sus princi
pios, sus etapas, las causas que lo 
condic ionan y su intento de aplica
ción en los pueblos de nuestra área 
física por medio de la Asociación La
tinoamericana de Libre Comercio . He 
ahí, el objeto del presente trabajo que 
se desarrolla en una secuencia lógi
ca y simple, para que el amable y cul
to lector al enterarse de su conteni
do, pueda sacar algunas conclusiones 
provechosas para su acervo cultural y 
volcarlas en un futuro mediato cuan
do ocupe el alto sitial que la Patria le 
tiene reservado. 

11 . Características generales de una 
Integración Económica. 

A. Definición 

Se denomina INTEGRACION E
CONOMICA al proceso de creciente 
movilización de productos y de facto
tores, por el cual se aumenta la pro-
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ducción y se efectúa una redistribu
CIOn en el ingreso, entendiéndose por 
Productos los bienes que obtiene o e
labora el hombre y por Factores a
quellos elementos que intervienen di
recta o indirectamente en la forma
ción de los productos, tales como ma
no de obra, capital y recursos huma
nos (tecnológicos y administrativos). 

Se entiende también por Integra
Clan Económica el proceso que tiende 
a la intercambiabilidad de todos los 
productos y factores de que dispone 
una Nación, con el fin de hacer un 
todo permeabilizante que estimule el 
aumento de la producción y el movi
miento de los factores y productos ya 
citados .en la definición anterior. 

La Integración Económica tiene 
sus orígenes o más propiamente se 
puede decir que es coincidente con la 
doctrina filosófica de PLOTINO en la 
Antigua Grecia, para quien la UNI
DAD es lo real y base de todo en la 
vida y todo lo que tienda a integrar 
la Unidad es bueno, como sucede con 
la Integración Económica. De ahí 
pues la relación establecida. Final
mente, puede considerarse la Integra
ción Económica como el complemen
to y desplazamiento mutuos de todos 
los elementos que puedan señalarse 
como renglones económicos de un 
país o conju11to de países . 

B. Niveles en que opera 

La Integración Económica puede 
operar en un solo país, en varios paí
ses simultánea e independientemente 
o entre varios países de común acuer-

do; d= ahí que se establezca que la fn
tegración Económica opera tanto al 
nivel Nacional como al nivel Interna
cional y demás está: decir, que lo de
seable es que primero se consiga la 
Integración del país para prospectar
la luego a una Integración Económi
ca Internac ional. 

C. Causas que la condicionan 

Entre las muchas circunstancias 
que son causa de que la Integración 
Económica tienda o no a realizarse, 
podemos señalar las siguientes: el de
sarrollo económico del país o conjun
to de países, el crecimiento demográ
fico de sus poblaciones, la insurgen
cia de los pueblos subdesarrollados, 
habiendo otras circunstancias de me
nor importancia, pero sólo analizare
mos en forma breve los tres aspectos 
enunciados. 

l . Desarrollo Económico 

Cuando un país por razones di
ferentes (posición geográfica, 
disponibilidad de recursos, cali
dad de su potencial humano, a ·· 
decuada mecanización, etc. etc.l 
evoluciona económicamente, lle
ga ün momento en que no sólo 
satisface sus necesidades inter
nas, sino que tiene excedentes de 
determinados productos, los que 
se ve obligado a exportarlos a o
tros pa íses que no los producen 
o los tienen en cantidades insu
ficientes, consiguiendo con esto 
la intensificación de su comercio 
internacional, la colocación de 
los ahorros en otras actividades 
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y logrando paro su país una eco
nomía de bienestar con altos n i
veles de vida. Este aspecto des
crito es precisamente un aspecto 
de Integración Económica que 
como se ve , es más fác i 1 y nece
sario para los países que logren 
amplio desarrollo económico, así 
como también es más difícil y 
necesario a los países subdesa
rrollados económicamente . De 
lo expuesto podemos sacar el si
guiente axioma : "El desarrollo 
lleva a la Integración y la Inte
gración lleva al desarrollo". 

El crecimiento demográfico 

Es de todos conocido que el glo-
bo terráqueo se está poblando 
con un ritmo más acelerado que 
en tiempos pasados, pues los 
grandes progresos de la ciencia 
en todos sus aspectos , han con
tribuído a que los índices de na
talidad aumenten y los de mor
tandad disminuyan. Este fenó
meno es lo que se ha dado en 
llamar "la explosión demográf: -
ca del mundo moderno" y si bien 
es cierto que no afecta mayor
mente a países desarrollados, si 
incide negativamente en los paí- 3. 
ses subdesarrollados con el agra
vante aún de que en estos últimos 
la tasa de crecimiento demográ-
fico es mayor que en el de los e 
países desarrollados por rozones 
que no es del caso expl icarias 
ahora y que solamente nos limi
taremos a indicarlos : bajo nivel 
de cultura, desconocimientos de 
prácticas anticonceptivos, régi-

men de vida agrario, altos nive
les sanitarios, etc. etc ., de ma
nera que los más que nacen aho
ra ya no mueren como antes . De 
lo expuesto podemos sacar el si
guiente axioma : "El crecimiento 
demográfico de un país es inver
samente proporcional al nivel de 
su desarrollo integral". 

Este fenómeno opera directamen
te en el proceso de Integración 
Económica, porque al estarse ha
bitando rápidamente el globo, 
estos pobladores están llamados 
a estar más cerca unos de otros; 
a su vez, como en los países sub
desarrollados no hay paralelismo 
entre las curvas de expansión e
conómica y demográfica, se creo 
graves problemas, ya que sobre 
mayor familia hay menor bienes
tar y mayor pobreza, y en conse
cuencia se hace más dificultoso 
llegar a la Integración Económi
ca. 

Para salvar estas diferencias de 
bienestar y niveles, se hace ne
cesario un proceso de 1 ntegra
ción Económica. 

La insurgencia de pueblos 
subdesarrollados 

Los pueblos subdesarrollados han 
comprendido que para ellos más 
que para nadie se hace imperio
so ir a la Integración Económi
ca, y así lo hacen saber a través 
de sus voceros en los Organismos 
Mundiales y en general en la O
pinión Pública. 
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Si el siglo XIX fue el del surgi
miento de nociones ricos que aún 
continúan su próspero desarro
llo, el siglo XX se ha caracteri
zado por el surgimiento de los 
Naciones pobres o subdesarrolla
das. Este grave desequilibrio 
que día a día se pronuncia, ha 
originado el deseo de cerrar los 
diferencias entre el mundo de
sarrollado y el mundo subdesa
rrollado, es decir, integrar lo que 
ahora está desintegrado, nivelar 
lo que ahora está desnivelado. 

D. Etapas en la Integración 
Económica 

Pr.ácticamente se puede enmar
car una Integración Económica den
tro de cinco etapas, sin que ello quie
ra decir que seo algo riguroso ni que 
cada una de ellas comprendan un nú
mero fijo de períodos. Más que nada, 
estas etapas nos hocen comprender 
cómo se desarrollo el proceso de Inte
gración Económico, y son : 

~Zona de Libre Comercio 
-Unión Aduanero 
-Mercado Común 
- Unión Económica 
-Integración Económico propia·· 

mente dicho . 

Pasemos ahora, al análisis su-

ternocional. A su vez, el país o 
países que importaban estos ex
cedentes, para protegerse de es
ta inundación de productos, es
tablece una barrero de tarifas a
duaneras. Pero puede surgí r a su 
vez el proceso inverso si el país 
que importa tuviera también al
gunos productos que exportar, 
en cuyo caso también tropezaría 
con las tarifas aduaneras del o
tro, estableciéndose pues una 
verdadera guerra tarifaría adua
nera, que obstaculizaría el libre 
intercambio o flujo de productos, 
con el consiguiente daño o los e
conomías de las portes. Para 
subsanar este impose, es que se 
ha creado lo "Zona Libre de Co
mercio", que es lo Zona por la 
cual pueden circular determina
dos productos acordados por las 
portes interesados, con rebajas 
tarifarías progresivos hasta lle
gar o su completa exoneración; 
lógico es suponer que esto medi
do va o traer un beneficio co
mún pues dará lugar al aumen
to de lo demando de los produc
tos por su menor costo y habrá 
una expansión del mercado. 

La Zona de Libre Comercio es el 
comienzo de un Sistema de Inte
gración Económico. 

mario de estos etapas. 2. Unión Aduanera 

1 . Zona de Libre Comercio 

Al haber excedentes en lo pro
ducción de un país, éstos se ex
portan y surge un mercado in-

Si bien en lo Zona de Libre Co
mercio hoy rebojos aduaneros 
progresivos, esto no significo u
no tarifo aduanero común o los 
portes que comercian. Coda 
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parte rebaja sus respectivos a
ranceles reteniendo su jurisdic
ción frente al exterior. Este pro
blema se agrava al comerciar las 
partes de la Zona sus productos 
con otras partes externas al Sis
tema, pues cada parte cobraría 
diferentes tarifas a estos terce- 3 . 
ros, de acuerdo a sus respectivos 
aranceles, trayendo consigo las 
posibles represalias económicas 
de estos países. 

Esto nos hace ver la necesidad 
de implantar un sistema tarifa
rio en común en la Zona para 
las partes exteriores y es prec i
samente por esto que se ha crea
do la " Un ión Aduanera" . La 
Unión Aduanera puede ser defi
nida como una Zona de Libre 
Comercio, en la cual existe ade
más, un sistema arancelario en 
común para las partes que han 
quedado fuera de este comienzo 
de Integración Económica. 

Para que exista la Unión Adua
nera o se haga operante, es ne
cesario que los productos sean 
completamentarios, es decir, que 
no todas las partes de la Unión 
Aduanera produzcan los mismos 
bienes o al mismo nivel, a fin 
de evitar una competencia (que 
si la debe haber) negativa; asi
mismo su tamaño no debe ser ni 
muy grande ni muy pequeña, si
no que debe estar en proporción 
a los productos de las partes de 
la Unión Aduanera y su pobla
ción. Finalmente, para que ten
ga posibilidades de éxito las par-

tes de la Unión Aduanera deben 
tener cierta afinidad, sea de or
den histórico, cultural o geogrÓI
fico considerando en afinidad 
geog.rófica sobre todo la "distan-

. ; • 11 

c1a econom1ca . 

Mercado Común 

Para comprender esta etapa , ca
be hacer el distingo siguiente : 
en las dos etapas anteriores sólo 
se contempla el movimiento de 
productos mas no el de los fac
to res . Al nivel de Unión Adua
nera , la producción ha subido e
normente puesto que se protege 
la producción local de la Zona 
1 ntegrada por medio de una ta
rifa en común; el mercado incre
mentado de esta manera con u
na alta movilidad de productos , 
comienza también a movilizar 
personas y capitales aunque no 
con la facilidad de los produc
tos . Con esta movilizaci ón de 
los factores se ha creado el Mer
cado Común. 

El Mercado Común puede ser de
finido como la Unión Aduanera 
que además de permitir la libre 
circulación y movilización de los 
productos, permite también la 
movilización de la mano de o
l;>ra, del capital , de los recursos 
administrativos y de los recursos 
humanos en general . 

Bueno es anotar, que por lo ge
neral, el capital se moviliza en 
dirección opuesta al de la mano 
de obra. 
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4. 

Si la Unión Aduanera dentro del 5 . 
proceso de Integración está con
siderada como el espinazo del 
Sistema, el Mercado Común vie-

Integración Económica pro
piamente dicha 

Para comprender esta etapa, se 
verá primero lo que representa la 
moneda . La moneda es en reo 1 i
dad un metro o una medida que 
nos sirve paro calcular o medir 
una serie de actividades especí
ficos de caracter económico . 
Cada parte tiene su Sistema Mo
netario propio, cuya moneda o 
veces sobrepasa su jurisdicción 
nacional como en el caso de paí
ses muy desarrollados, y a veces 
también, ni siquiera coincide con 
su jurisdicción nacional , que es 
el caso de algunos países subde
sarrollados . 

ne a ser su sistema circulatorio, 
su corazón. 

Unión Económica 

Con el Mercado Común se ha 
conseguido una fuerte movilidad 
de productos y factores ; el movi
miento de los factores, sobre to
do el del capital, encuentra cier
tos obstáculos en la Zona Inte
grada , especialmente por las le
gislaciones de cada parte de la 
Zona en los aspectos social , fis
cal ·e impositivo, que hace que 
las inversiones produzcan menor 
o mayor beneficio . Para salvar 
este inconveniente y dar mayor 
velocidad al movimiento de los 
factores y en general para no fre 
nar todos los aspectos favorables 
de este proceso de Integración , 
es necesario crear un régimen de 
consultas al nivel estatal, o sea , 
crear la Unión Económica que 
supone la adopción de medidas 
decisorias. La Unión Económi
ca se puede definir como "la a
dopción de una política social 
común a toda el área integrada, 
que supone la creación de un ré
gimen fiscal y de un régimen 
impositivo que sean comunes o 
todas los p:Jrtes integradas, pa
ra así no restar los ·=fectos que lo 
Integración Económica ha teni
do al nivel de la producción, 
distribución e ingreso" . 

Si con las etapas anteriores se 
tiene ya una Zona Integrada al 
nivel de productos y al de facto
tores, la mano de obra puede 
circular, los capitales pueden 
circular, se ha integrado la legis
laci ón social, fiscal y tributario , 
pero falta integrar aún la mone
da . Todos estos procesos llevan 
a la necesidad de crear la MO
NEDA COMUN como capítulo 
final de todo el proceso de Inte
gración Económica . Con una au
toridad monetaria en común, se 
cristaliza la última etapa o eta
pa de Integración Económica pro
piamente dicha. 

111 . Breve Reseña de la Integración 
Económica Europea 

En el capítulo anterior se ha tra
tado sobre la 1 ntegración Económica 
en general y se ha estudiado las eta-
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¡:as que nos hacen comprender este 
fenómeno. La Europa Occidental está 
viviendo actualmente en pleno proce
so de Integración, como lo vamos a 
demostrar en las siguientes líneas. 

Las primeras bases de un desa
rrollo económico las da Inglaterra en 
los comienzos del siglo pasado, con su 
revolución agropecuaria que se incre
menta enormemente con las mejoras 
técnicas al utilizarse las primeras ma
quinarias, llegando el volumen de su 
producción no solamente a cubrir sus 
necesidades, sino que deja excedentes 
que se exportan intensificando así su 
comercio internacional y logrando a 
fi;1es del siglo XIX1 una economía de 
bienestar para su pueblo con los nive
les de vida más altos de esa época. 
Como es natural, los países restantes 
de Europa , copian la técnica Inglesa y 
logran también desarrollarse, obte
niendo una economía de alto bienes
tar, todo lo cual constituye una base 
firme para los comienzos de Integra
ción Económica. 

La "explosión demográfica" que 
no llega al 2 7o de incremento, no le 
afecta mayormente, pues el creci
miento de su población es relativa
mente casi paralela a su expansión e
conómica y al contrario, le sirve de 
estímulo para su integración. 

A mediados del siglo XX, Euro
pa llega a un inusitado desarrollo y 
crecimiento económico, procediendo a 
instituír la Zona de Libre Comercio 
un conjunto de seis países llamados 
los "seis de adentro" (Francia, Ale
mania Occidental, Italia, Bélgica, Ho
landa y Luxemburgo) [!"asando luego 

a la Unión Aduanera y recientemen
te acaban de establecer el Mercado 
Común. 

Paralelamente, otro grupo de sie
te países llamados los "siete de afue
ra" (Inglaterra, Noruego, Dinamarca, 
~,uecia, Portugal, Austria y Suiza) han 
organizado su Zona de Libre Comer
cio y no sería ilógico pensar que los 
seis de adentro y los siete de afuera 
se unan en un Mercado Común Euro
peo, lo cual crearía un poderosísimo 
grupo económico y comercial con re
percusiones mundiales. 

La Europa Occidental, ha llega
do pues a una etapa avanzada de 1 n
tegración Económica y nada parece 
desdecir de su próximo arribo a la 
Unión Económica y a la Integración 
Económica propiamente dicha. 

IV . Antecedenies de la Asociación 
Latino Americana de Libre Co
mercio y reuniones que sirvieron 
de Base a su Institución 

Los países Sudamericanos con e
conomías pobres, niveles promedio de 
cultura bajos, industrialización inci
piente y rudimentaria si se quiere, con 
índices de analfabetismo y crecimien
to demográfico altos, con medio geo
gráfico adverso y con la inestabilidad 
de sus gobiernos que no permiten lle
var a cabo Planes y Programas a largo 
plazo, se han quedado a la zaga del 
desarrollo económico mundial, ocu
¡:ando el lugar de los países subdesa
rrollados. 

Con la segunda guerra mundial, 
en la que hubo fuerte demanda de 
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sus bienes primarios y aún después de 
terminada esta guerra, sobre todo en 
los primeros años de post-guerra, sus 
productos encontraron mercados fa
vorables en los países desvastados, 
creyéndose que este auge iba a seguir. 
Pero desgraciadamente para América 
Latina, bastaron pocos años para que 
las Naciones industriales de Europa 
Occidental, reordenaran sus econo
mías e impulsaran fuertemente la re
cuperación de su industria y de su a
bricultura. Este fenómeno modificó 
adversamente la perspectiva de ex
portaciones de América Latina, origi
nando pérdidas del 7% a la vez que 
los productos manufacturados impor
tados se elevaban en un 4 7c . 

La capacidad de importar de A
mérica Latina ha venido disminuyen
do aceleradamente y al mismo tiempo 
su propio comercio local ha experi
mentado una apreciable contracción. 
Este cuadro desde ya desalentador, se 
complementa con la explosión demo
gráfica de sus países que con elevados 
índices anuales de incremento (2. 6 
al 3 7c ) habrán de aumentar la pobla
ción en 1{)0 millones más para 1975, 
de los cuales 38 millones representa
rán la fuerza del trabajo, pero sólo 
-de no mejorar el crecimiento eco
nómico- habrá: ocupación para 5 mi
llones, quedando 33 mi !Iones sin ocu
pación, con los consiguientes peligros 
o consecuencias económicas sociales y 
políticas. 

Por otra parte, el extraordinario 
desarrollo de los países de Europa Oc
cidental y que día a día continúa, ha 
agudizado más el problema, pues se 

aprecia que se acentúa la profunda 
división entre los países desarrollados 
de altos niveles de vida y bienestar y 
los países subdesarrollados con nive
les de vida y bienestar cada vez más 
bajos. 

El examen de la situación descri
ta en las líneas que anteceden, dió o
rigen a que varios países Latinoame
ricanos se reunieran con el propósito 
de encontrar medidas para corregir 
tan aflictiva situación y luego de una 
serie de trabajos preliminares decidie
mn que lo que convenía establecer 
con carácter de urgente y como base 
de una futura 1 ntegración Económica 
Total, era la Zona de Libre Comercio 
e'ltre los países participantes, a fin 
de ampliar sus mercados y ·permitir La 

expansión de su comercio exterior . 
tsta idea se ratificó en el Trotado fir
.nodo en Montevideo el 18 de Febre
ro de 1960, denominado "La Asocia
ción Latino Americana de Libre Co
mercio" y siendo su siglo la de "A
LALC". 

Antes de posar o conocer las 
partes fundamentales de este conve
nio, creo de interés hacer conocer el 
detalle calendario de los reuniones 
que permitieron llevar o cabo este 
Trotado. EII::Js son: 

Agosto de 1958: Santiago de 
Chile 

Octubre de 1958: Río de Joneiro 
y Ginebra 

Lima 

Abril de 1959: Santiago de Chile 

Junio de 1959: Río de Joneiro y 
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Setiembre de 1959: Montevideo 

Febrero de 1960: Montevideo 

Posteriormente, durante los años 
de 1960 y 11961, hubieron otras reu
niones para continuar los estudios pa
ra su apiicación y ratificándose en es
te lapso por parte de los Gobiernos 
-Partes el reconocimiento del Tratado 
sobre la ALALC. 

La Asociación Latino Americana 
de Libre Comercio está integrada por 
ARGENTINA, BRASIL, CHILE, CO
LOMBIA, PERU, PARAGUAY, URU 
GUAY . 

V. Puntos fundamentales del 
Tratado de la ALALC 

Sería inoficioso, aunque no de
jando de ser útil, examinar y anali
zar los 65 Artículos de este Tratado, 
pero dada la finalidad de este traba
jo de Investigación y amén de que en 
cualquier momento se puede uno re
mitir a ellos, es preferible verlo en 
forma general y resumir o comentar 
sus puntos fundamentales, como son 
los Principios y Objetivos Básicos, el 
Programa de Liberación, las Cláusu
las Especiales y Organos de que dis
pone. 

A. Principios y Objetivos Básicos 

Están claramente expresados en 
el Preámbulo de dicho Tratado . El 
objetivo Básico fundamental es solu
cionar de inmediato el problema de 
orden comercial de los países signa
tarios y así contribuir al despeje pro
gresivo de las vallas al desarrollo eco
nómico, con el consiguiente mejora-

miento de los niveles de vida de sus 
pueblos. 

Otro Objetivo Básico es conse
guir el incremento del comercia inter
zonal y con el resto del mundo, me
diante la eliminación de barreras a
duaneras y el establecimiento de a · 
ranceles comunes, respectivamente. 

Al establecerse la Zona de Libre 
Comercio se ampliará.n los mercados 
con la mayor movilidad de los pro
ductos y factores, pero teniendo en 
cuenta la heterogeneidad de sus par
tes constitutivas, se han establecido 
normas adaptables o flexibles para lo
grar su consecución. Estas normas 
contemplan entre otros, estos tres im
portantes principios: 

- La Gradualidad en el proceso de 
Liberación 

-La Reciprocidad en las concesio
nes 

-La cláusula de la Nación más 
favorecida. 

También merecen citación las 
cláusulas referentes a la diversifica
ción del intercambio y complementa
ción, así como las medidas a favor de 
los países menos desarrollados. 

La Gradualidad específica que 
la eliminación de aranceles aduane
ros, se hará en forma progresiva en 
el curso de 12 años por medio de ne
gociaciones periódicas. Ningún país 
pues, tiene la obligación de otorgar 
rebajas arancelarios o todos los pro
ductos de importación, salvo si !os de
sea y previa negociación. 

La Reciprocidad establece bási
camente, que ninguno Parte puede 
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pretender mayor beneficio que los que 
otorga en las negociaciones anuales 
de reducción de gravámenes, y si fue
ra menor este beneficio, se tomarán 
medidas para restablecer el equilibrio 
de conveniencias. 

La Cláusula de la Nación más 
favorecida, de aplicación inmediata e 
incondicional, se refiere a que toda 
ventaja, cualquiera que sea su natu
raleza u origen, que una Parte Con
tratante otorgue a otra de la misma 
Zona o ajena o ella, se extenderá au
tomáticamente a todas las demás Par
tes constituyentes de la Asociación. 

Además, esta cláusula simplifi
ca las negociaciones anuales, al con
templar que éstas también pueden lle
varse a cabo sólo entre los países di
rectamente interesados, extendiéndo
se automática y multilateralmente 
sus efectos sobre los demás miembros 
de la Asociación. 

B. El Programa de Liberación 

Las negociaciones periódicas pa
ra el Programa de Liberación, se lle
varán a cabo sobre dos tipos de listas 
de mercaderías : la Lista Nacional y 
la Lista Común. 

La Lista Nacional, confecciona
da por cada país, contendrá las rela
ciones de los productos sobre los que 
ha otorgado concesiones directas pa
ra su importación desde lo Zono 1 a 
través de las negociaciones anuales. 
Los productos que figuran en esta Lis
ta, son aquellos sobre los que se ha 
otorgado rebajas de gravámenes que 
en promedio sean equivalentes como 

mínimo al 8 % de la media pondera
da a los gravámenes vigentes para 
terceros países. 

El sistema de media ponderada 
da amplia flexibilidad a la reducción 
de gravámenes, no obligando a los 
países a un programa rígido, ya que 
podrán elegir anualmente los produc
tos a negociar así como la tasa de re
ducción que se afectará a cada uno 
de ellos. Así tenemos que si un país
parte/ cree conveniente reducir en un 
año determinado los gravámenes de u
nos productos en un ll %, excedién
dose en un 3 % al tope del 8 %, este 
exceso le será, acreditado para el año 
siguiente, en el cual podría limitar 
sus reducciones a un S % . 

Se considera asimismo que en 
caso necesario se puede eliminar al
gún producto de la Lista Nacional, 
previa negociación entre todas las 
Partes Contratantes y con la obliga
ción por parte del país que lo retira, 
de sustituirlo con otro, a fin de con
servar la reciprocidad . 

La Lista Común contendrá una 
relación de los productos con respec
to a los cuales todas las Partes Con
tratantes se comprometen a liberar 
totalmente su comercio al final del 
lapso de doce años, debiendo gozar 
de libre circulación en todo el ámbi
to de la Zona. 

Los productos de la Lista Común 
deberán representar sobre el valor glo
bal del comercio, el 25%, 50 % y 
75.% al final del primer, segundo y 
tercer trienio1 respectivamente. El 
porcentaje correspondiente al cuarto 
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trienio será definido por las Partes 
Contratantes en el momento oportu
no. 

En ningún caso se podrá retirar 
productos inscritos en la Lista Común. 

La diferencia fundamental con 
la Lista Nacional, es que no estable- 2 . 
ce el tipo y monto de las concesiones 
otorgadas. 

C. Cláusulas Especiales 

Entre las Cláusulas Especiales 
del Tratado de Montevideo, merecen 
citarse las siguientes: Los acuerdos 
de Complementación, las Cláusulas de 
Salvaguardia y las medidas en favor 
de los países de menor desarrollo eco
nómico relativo. 

1 . Los Acuerdos de Complemen
tación 

Los acuerdos de complementa
ción, establecerán el programa 
de Liberación que regí rá para 
los productos del respectivo sec
tor, pudiendo contener entre o
tras, cláusulas destinadas a ar
monizar los tratamientos que se 
aplicarán a las materias primas 
y a las partes complementarias 
empleadas en la fabricación de 
tales productos. 

Las negociaciones de estos a
cuerdos estarán abiertas a la 
participación de cualquier Parte 
Contratante interesada en los 
programas de complementación. 
Los resultados de las negociacio
nes serán objeto, en cada caso, 
de protocolos ~ue entrarán en vi-

gor después de que, por decisión 
de las Partes Contratantes, se ha
ya admitido su compatibilidad 
con los principios y objetivos ge
nerales del Tratado de Montevi
deo. 

Cláusulas de Salvaguardia 

Estas cláusulas o disposiciones 
de excepción se han estipulado 
teniendo en cuenta las distintas 
estructuras económicas de los 
países miembros así como el di
ferente grado de producción de 
sus sectores económicos; estable
cen que los países miembros pue
den autorizar la suspensión de 
algunas de las obligaciones con
traídas por un país-parte en for
ma transitoria, siempre y cuan
do que el cumplimiento de dicha 
obligación esté produciendo un 
perjuicio grave a la economía de 
ese país. 

Asimismo, se puede autorizar a 
un país-parte que haya puesto 
restricciones, a que las aplique 
dentro de la Zona, pero de pre
ferencia a los productos no in
corporados aún al programa de 
1 iberación. 

Si bien es cierto que las medidas 
de salvaguardia se ponen ·:=n vi
gencia previo acuerdo de todos 
los países miembros, si se pre
sentase una situación de emer
gencia que requiera inmediata 
corrección, el país afectado po
drá actuar de inmediato, pero 
siempre necesitará de la aproba-
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c1on posterior de los demás paí
ses miembros. 

3 . Medidas en favor de países de 
menor desarrollo económico 

Se ha venido insistiendo o través 
de todo este trabajo en los desi
g.uoldodes de los estructuras e
conómicos de los países Latino 
Americanos, lo que conspiro con
tra uno rápida integración ro· 
cional, que se alcanza justamen
te cuando los elementos campo· 
nentes aportan niveles semejan 
tes . Para obviar esta fuerte 1 i
mitación, amén de la graduali
dad y de los cláusulas de salva
guardia ya contempladas, se in
cluyó en este Tratado, un capí
tulo especial para el tratamiento 
más favorable a los países menos 
desarrollados de la Zona, yo 
que un tratamiento igual itorio 
sería injusto y aún obstaculizo
ría lo incorporación de algunos 
de ellos a lo ALALC . 

Los medidos previstos al respec
to, todas ellos de carácter tran
sitorio, deben ser sancionados 
por el íntegro de los Partes Con
tratantes, y se refieren por ejem
plo a los condiciones más favo· 
robles poro cumplir el programa 
de reducción de gravámenes; o 
los que protegen lo producción 
Nocional de productos incorpo
rados al programo de liberación 
y que sean de importancia bási
ca pom su desarrollo económic0; 
a las que facilitan lo asistencia 
técnica y financiera por los de-

más Partes Contratantes dentro 
y fuera de la Zona, poro lo ex
pansión de sus actividades pro
ductivas y para elevar los medios 
de productividad de determina
dos sectores, etc. etc. 

Todas estas medidas señaladas 
en el ' capítulo respectivo de este 
Tratado, serán aplicadas sólo a 
aquellos países que presenten u
na solicitud en tal sentido, lo 
que deberá ser refrendado y a
probada por el resto de los paí
ses miembros. 

D. Organos de la ALALC 

Paro administrar el Trotado y 
vigilar la marcho de lo ALALC, se 
crearon los siguientes órganos: 

-Lo Conferencio 
- El Comité Ejecutivo Permanente. 

El Comité cuento con uno Se
cretaría Ejecutiva y Comisiones Con
sultivos. Se verá luego, la finalidad, 
constitución y características más sal
tontes de todos estos Organos. 

1 . La Conferencia 

Es el órgano supremo de lo Aso
ciación que, por sus funciones, 
podría compararse con un Cuer
po Legislativo. A ella le corres
ponde trazar a grandes líneas lo 
política de la Zona, examinar lo 
formo en que va siendo ejecuto
do el Tratado de Montevideo y 
adoptar todas aquellas decisio
nes mayores que requiera el in
terés común de la Asociación. 
Entre sus atribuciones, cabe des-



20 

INTEGRACION ECONOMICA DE AMERICA LATINA 417 

tacar la realización de negocia
ciones anuales para el cumpli
miento del programa de libera
ción, asi como apreciar el · resul
tado de esas negociaciones con 
el fin de verificar si están satis
faciendo en la práctica las ex
pectativas en que se basaron las 
concesiones mutuas o • 

La Conferencia está formada por 
delegaciones de los países miem
bros y debe reunirse anualmente 
en sesión ordinaria, en el lugar 
y fecha acordados en la sesión 
anterior o Cuando haya razones 
que lo justifiquen, podrá cele
brarse sesiones extraordinarias o 

El Comité 

Así como la Conferencia puede 
compararse a un Legislativo, el 
símil del Comité podría ser un 
poder Ejecutivo o Su principal co
metido es el de velar constante
mente por la córrecta aplicación 
de las disposiciones del Tratado 
y realizar los estudios necesarios 
para la marcha más expedita de 3 o 

la Asociación o Entre las atribu
ciones de que está investido, se 
destacan las siguientes: tomar 
las decisiones y ejecutar las ta-
reas que le sean delegadas o en
comendadas por la Conferencia; 
representar a la Asociación en 
el ámbito Internacional y en los 

Contratos y demás actos jurídi
cos; realizar estudios, sugerir 
providencias y recomendaciones 
a la Conferencia; y preparar el 
Plan de trabajo anual y el pre-

supuesto de la organización o El 
Comité Ejecutivo Permanente, 
debe funcionar en forma conti
nuada en la ciudad de Montevi
deo, sede de la Asociación o Está 
formado por un representante de 
cada país, debiendo constituirse 
60 días después de la entrada en 
vigor del Tratado o 

Para el ~ejor desempeño de sus 
tareas, el Comité está faculta
do para solicitar el asesoramien
to técnico de la Comisión Econó
mica para América Latina (CE
PAL) y del Consejo Interameri 
cano Económico y Social (CIES), 
así como la colaboración de per
sonas y organismos nacionales e 
internacionales o La cooperación 
de la CEPAL y del CIES, institu
ciones que poseen un profundo 
conocimiento de los problemas 
latinoamericanos y que están do
tados de cuerpos técnicos de re
nombre, será sin duda de un va
lor inestimable en los trabajos 
de la Asociación o 

La Sd;retaría Ejecutivo 

El Comité, como órgano perma
nente, tendrá una Secretaría E
jecutiva integrada por funcio
narios administrativos y técni
cos o La Secretaría estará dirig i
da por un Secretario Ejecutivo, 
que será designado por la Con
ferencia, por un período de tres 
años, prorrogable por períodos 
iguales o El Secretario Ejecutivo 
y el personal de la Secretaría, en 
su carácter de funcionarios in-
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ternacionales, sólo podrán ejer
cer eficientemente sus tareas si 
gozan de la más completa inde·· 
pendencia. Por ello, el Tratado 
dispone que estarán inhibidos de 
solicitar o recibir instrucciones 
de cualquier gobierno o entidad 
nacional o internacional. 

4 . Las Comisiones Consultivas 

Existe consenso entre los Estados 
signatarios para considerar que 
las fuerzas vivas de la prodw:
ción y del comercio tendrán pa
pel importante en la formación 
y funcionamiento de la Zona Li 
bre Comercio, por cuanto ellas 
aportarán la dinámica para cum
plir las metas previstas. Por es
to se ha facultado al Comité pa
ra crear Comisiones Consultivas 
que lo asesorarán en problemas 
específicos que deba atender en 
el ejercicio de sus tareas y que 
estarán integradas por represen
tantes de los diversos sectores e
conómicos, tanto públicos como 
privados, de los países de la Zo
na. 

VI. Conclusiones: 

A Se entiende por Integración Eco
nómica, el proceso que tiende o 
la intercambiabilidad de todos 
los productos y factores de que 
disponen en forma particular un 
conjunto de países, con el fin de 
aumentar la producción y con
seguir mejores niveles de vida. 

B. La Integración Económica puede 
operar tanto a nivel nacional co
mo a nivel internacional. 

'· ' 

C. La Integración Económica entre 
varios países se facilita, cuando 
éstos ya han logrado una Inte
gración al nivel nacional y apor
tan bases económicas de igual o 
semejante nivel. 

D. Cuanto más desarrollado es un 
país más factible es su Integra
ción Económica, la que a su vez 
contribuirá a aumentar su desa
rrollo. 

E. La explosión demográfica del 
mundo moderno, tiene su más 
alta tasa en los países subdesa
rrollados . 

F. El aumento de población en paí
ses desarrollados no afecta ma
yormente a su Integración Eco
nómica, más bien, podría decir
se que le sirve de estímulo. Por 
el contrario, agrava la situación 
de los países subdesarrollados, 
en los cuales la expansión eco
nómica no crece paralela al au
mento demogró.fico. 

G. Si el siglo XIX tuvo como fenó
meno decisivo la emergencia de 
los países de Occidente por razo
nes de su riqueza, el siglo XX 
tiene como fenómeno peculiar la 
emergencia del resto de países 
del Mundo por razones de su po
breza. 

H. Sólo para mejor comprenston del 
proceso de Integración Económi 
ca, se puede enmarcar este fe
nómeno en cinco etapas: 

-Zona de Libre Comercio 
-Unión Aduanera 
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-Mercado Común 
-Unión Económica 
-Integración Económica propia-

mente dicha. 

1. La Zona de Libre Comercio es la 
Zona por la cual pueden circu- O. 
lar determinados productos acor
dados por las partes asociadas 

J. 

con rebajas tarifarías progresi-
vas hasta llegar a su completa 
exoneración en un tiempo deter
minado. 

La Unión Aduanera es la Zona 
de Libre Comercio en la cual 
existe además un sistema aran
celario común para las partes p. 
que son ajenas o exteriores a 
ella. 

K. El Mercado Común es la Unión 
Aduanera que permite la libre 
circulación y movilización no só
lo de los productos sino también 
de los factores. 

L. La Unión Económica consiste en 
la adopc ión de una política so- Q. 
cial, fiscal e impositiva comunes 
a toda el área integrada. 

M. La Integración propiamente di
cha, consiste en el estableci 
miento de una autoridad mone
tario en común para toda la zo-
na integrada. R. 

N. La Integración Económica de lo 
Europa Occidental está bastante 
avanzada, pues ha llegado o la 
etapa del Mercado Común. 

Ñ. Si los países de Europa denomi- S . 
nodos los "seis de adentro" y los 

"siete de afuera" se unieran en 
un Mercado Común, crearían un 
poderosísimo grupo económico y 
comercial de r:percusiones mun
diales. 

La Asociación Latino Americana 
de Libre Comercio, pese a sus di 
ficultades de realización, se ha
ce imperiosa como fase inicial de 
uno Integración Económica To
tal, que traerá como consecuen
cia elevar el bajo estandar de vi
do con que cuenta hoy y consti
tuirá una base firme para el de
sarrollo integral de sus países. 

Dadas las estructuras económi
cas de los países miembros tan 
diferentes y dado sus campos e
conómicos con d:siguales grados 
de productividad que conspi ron 
contra una pronta 1 ntegración 
Económica, el Tratado de Mon
tevideo ha previsto medidos al 
tamente flexibles y adaptables. 

La Zona de Libre Comercio con
tribuirá poderosamente a solu
cionar los graves problemas del 
intercambio regional, con la con
secuencia natural de la amplia
ción de los mercados de los paí
ses miembros. 

Las perspectivas de colocación 
de los producciones de un país 
en los mercados de los otros, sig
nificarán un estímulo a la inver
sión de capitales foráneos y na
cionales . 

La Lista Nacional y la Lista Co
mún son independientes entre si, 
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pero su funcionamiento coordi
nado asegura el mejor cumpli
miento del Programa de Libera
ción. 

Con la ALAL!C se crea perspecti
vas de complementación indus
trial entre dos o más países que 
aisladamente no podrían em
prender algunas producciones 
con 'sus propios recursos. 

Haciendo un símil, se podría de
cir que de los Organismos de la 
ALALC, el Cuerpo Legislativo 
vendría a ser "La Conferencia" 
y el Cuerpo Ejecutivo lo consti 
tuiría el Comité Ejecutivo Per
manente. 

El Comité de la ALALC cuenta 
con el asesoramiento técnico de 

la Comisión Económica para A
mérica Latina (CEPAL) y del 
Consejo Interamericano Econó
mico y Social (CIES). 

W . La ALALC no sólo permitirá me
jorar los niveles de vida de los 
países Latino Americanos, sino 
que también traerá consigo un 
acercamiento político '"' ideoló
gico entre ellos. 

X. La política de los gobiernos de 
los países Latino Americanos de
be ser encausada hacia la Inte
gración Económica como único 
medio de poder convivir con los 
países desarrollados del mundo 
y dejar de ser, así dependientes 
de las grandes potencias . 



Abundante Agua 

No pretende el autor de estas no
tas dar por totalizado el esbozo de la 
solución al PROBLEMA N9 1 del sub
desarrollo del Perú, pero si tiene fe 
en que e.:;tas líneas siembren una in
qui3tud en el medio naval, poro que 
lo, o lcls soluciones, que tenga el pro
blema se pongan al descubierto y po
damos salir algún día a uno etapa más 
adelante . 

Si bien nuestro país ha sido dota
do de tres regiones, a la Costa le ha 
tocado la menor anchura . Esta región 
está constituída de tierras sedimenta
rias que fueron arrebatadas a la Cor
dillera de los Andes en la Era Tercia
ria, principalmente por acción de la 
erosión pluvial. Como consecuencia 
de lo cual se formó una serie de pam
pas y tablazos de muy ligeras ondu
laciones. 

Los desagües andino.:; formaron 
excavaciones, constituyendo estrechos 
valles, a cuyas orillas de angostos ríos 
se desarrollaran las civilizaciones que 
nos antecedieron; como ·.:;abemos algu
nas de ellas realizaron ingeniosas o
bras de irrigación, para poder subsis
tir. Los ríos así formados no llevan a-

Esbozo de Solución al Problema N~ 1 del 

Sub-desarrollo del Perú 

Por el Capitán de Corbeta (lngQ.) A. P . 

HUMBERTO SILVA. NOVOA 

gua permanentemente y cuando · lo 
hacen e.:; caudal muy pobre . Por con
siguiente, gran extensión de las pam
pas y tablazos son regiones áridos, y 
desproporcionodomente mayores que 
los zonas de tierras cultivables. 

Nuestro posición geográfica nos 
s itúa en zona tropical, pero la Cordi
llera de los Andes por el Este y la Co
rriente Peruana por el Oeste, han in
tervenido poderosamente para modifi 
car el clima que nos correspondía . Por 
lo cual la Costa Peruana se caracteriza 
por la ausencia de lluvim, predominan
do más bien, en cierta época del año, 
lo que denominamos "garúa"; hume
dad que es aprovechada por la vege
tación que podríamos cons,iderar como 
espontáneo de los lomas . Es esto 
vegetación silvestre la que suele usar 
la rala ganadería costeño . 

Existe una cierta cantidad de opi
niones científicas s.obre el monto dia
rio de calorías y consumo proteico que 
debe ingerir un hombre adulto, consi
derando que un consumo por debajo 
de tales cantidade.:;, dece estimarse, 
como hambre . Y tal es el caso nues
tro. Porque sin aguo no hoy ogricul-
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tura, y sin ésta no hay ganadería . Es 
decir no hay fuente de calorías, ni de 
proteínas. La presión demográfica, 
trae consigo mayor consumo . Dentro 
del consumo, hay que considerar al 
alimenticio . Pero no podemos dejar 
de considerar que los alimento.; de
penden en gran parte del número de 
hectáreas cult ivadas . 

Nuestra región costera de clima be
nigno, reune una serie de factores que 
estimulan respecto a otras regiones del 
país su crecimiento demográfico, con 
lo cual las ciudades crecen en sus con
torno.;; lo que como efecto trae que 
los mercados agoten sus existencias 
muy rápidamente en lo que respecta 
a sus existencias alimenticias frescas. 
La causa de la carestía estriba en el 
h:cho que el crecimiento demográfico 
no va a la par con el crecimiento de 
producción agro-pecuaria. 

Existen poderosas razones para 
que causa y efecto no vayan de la ma
no en el balance del consumo calóri
co-proteico con el de la producción. Al 
respecto recordando las enseñanzas de 
los experimentos del gran Pasteur, sa
bemos que no existe generación ex
pontánea . Por lo cual debemos sem
brar si queremos cosechar . 

Pero, para sembrar, se requiere de 
tierra apropiada para hacerlo . Una tie
rra es apropiada cuando tiene deter
minados elementos en su seno que per
rr¡iten el normal desarrollo de las se
millas que ella se pongan, y lo que es 
más importante, sí puede recibir agua 
en la cantidad adecuada a los sem 
bríos efectuados. 

'· ' 

Pero en la Costa, lo que nos falta 
es agua, razón poderosa por la cual 
la labor agríco!a costeña es de alto 
precio: tierra cara, agua escasa, abo
no costoso y muy espaciadlas áreas 
aprovechables . 

Con tierras como las que tene
mos en la Costa, no es económico de
dicarlas a productos que no paguen 
los años malos, que suelen ser fre
cuentes en el campo de la agricultu
ra; plagas, carestía de lluvias, o llu
vias tardías que malogren las semen
teras. Con tierras así no es posible 
dedicarlas a pastizal, y las áreas de 
panllevar aunque cumplan minuciosa
mente los porcentajes de ley no pue
den cumplir su cometido . Oneroso re
sulta traer tomates de lea, lechugas 
de Trujillo y otras hortalizas desde 
cientos de kilómetros, en que el trans
porte cargaría con el precio a un to
pe prohibitivo. 

Si hacemos un breve análisis de 
las estadísticas que versan de alimen
tación, veremos que existe un déficit, 
tanto en el valor calórico consumido 
como en el proteíco ingerido per cá
pita. Así, se señala que un adulto 
debe consumir alimentos que produz
can 3000 calorías, pero las estadísti
cas dicen que el habitante peruano 
ingiere tan sólo un valor calórico de 
2180, lo cual da un déficit. 

De 820 calorías per cápita, y lo 
mismo podemos decir en cuanto a 
nuestro consumo proteíco; el saluda
ble indicado es de 7() gramos de pro
teínas, pero el que acusa la estadísti
ca es de 541 gramos, es decir una di
ferencia de dieciseis gramos. 
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Una meditación al respecto des
de el punto de vista patriótico, con 
un solo norte, el Perú, nos lleva a la 
conclusión que nuestro desarrollo no 
puede producirse con una población 
cuyas energías son insuficientes para 
afrontar el esfuerzo de vencer la iner
cia del subdesarrollo. 

Para escribir estas líneas he to
mado contacto con médicos y maes
tros, unos del Hospital del Niño y los 
otros de Escuelas Fiscales, tanto los 
unos como los otros me han manifes
tado, que es la deficiente alimenta
ción la que trae consigo la tubercu
losis infanti 1, anemia de los infantes, 
el ba jo rend imiento escolar, la falta 
de atención y la pobre coord inaci ón 
de los n iños . 

Siempre que nos es posible com
parar la habilidad de nuestros obre
ros con los extranjeros, tenemos el 
orgullo de notar que los nuestros son 
muy hábiles, pero desgraciadamente 
no dan sino un escaso rendimiento, 
debido a que sus fuerzas no les per
miten algo más allá de lo que pro
ducen, al parecer a un ritmo l·entí
simo. La realidad sin embargo es que 
rinden lo justo. Más no les es posible 
rendir, porque ni calóricamente ni 
proteícamente están capacitados para 
lograrlo . 

Sólo pretendo situar el problema 
en su verdadero sitio. El suelo coste
ño no produce ni siquiera para ali 
mentar a sus propios habitantes. Ca
da día el agro se aleja de la ciudad; 
las urbanizaciones lo empujan fuera . 
Con lo cual los gastos en el transpor-

te hacen subir el costo de los produc
tos alimenticios, de por sí ya encare
cido por la insuficiente producción, y 
eso repercute en el habitante, y por 
ende en todas sus manifestaciones so
ciológicas, y como consecuencia lógi 
ca también en el desarrollo del país . 

La disminución de tierras de la
brantío, por el crecimiento de las ciu
dades y centros fabriles , obliga al Es
tado a conseguir nuevas tierras, arre
batándoselas a los desiertos, pampas 
y lomas. Pero esto representa un es
fuerzo de proporciones mayúsculas. 
Hay que dotarlas de agua, de mucha 
agua . He aquí el enunciado del pro
blema : Agua para satisfacer la sed 
de la Tierra sedienta. 

Gran porción del agua de los 
ríos llega al mar, y se pierde para el 
suelo, pero colabora con la alimenta
ción humana en cierto sentido, por
que lleva un contenido de materias 
nutr ientes para la flora y fauna ma . 
rina , que permite el desarrollo de ta
les seres vivos, los que a su vez pro
porcionarán nutrientes de primer or
den a la especie humana . Una de las 
tantas soluciones, aúnque sólo par
cial, al problema del agua, es el re
presamiento de los ríos y su canaliza
ción respectiva, con el fin de aprove
char para el riego la mayor cantidad 
de este precioso líquido . Claro está, 
que sabemos que los ríos de la costa 
son de caudal paupérrimo y también 
irregulares, pero ésto, sumado a cual
quier otro método ayuda en cierta 
medida . 

Igualmente, como es sabido par
te de las aguas pluviales al caer en 
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terrenos permeables, llegan a profun
didades más o menos alcanzables 
corriendo por napas en el subsuelo; 
a estas aguas se les puede aprovechar 
mediante una bien distribuida locali
zación de pozos artesianos. Este mé
todo se ha usado con éxito, en lo que 
antes fue pampas desérticas, las Zo
rras y Culebras. También como en el 
caso anteriormente citado, el del re
presamiento, este medio es tan sólo 
un paliativo para aplacar la sed, y só
lo puede estar circunscrito a una pe
queña área, estando también supedi
tado a las lluvias, fuente de su abas
tecimiento. 

Proyectos millonarios y regular
mente viables, son los que se basan 
en la derivación de las aguas de la 
vertiente del Atlántico, aprovechando 
el caudal de los ríos Marañón para el 
Norte, Mantaro para el Centro y las 
aguas del Titicaca para el Sur. 

Pero justo como límite de la fa 
ja costera, tenemos un reservorio ina
gotable de agua. Es el mar, una fuen
te acuosa incomensurable en capaci
dad . Hacia él, tenemos que dirigir 
nuestras miradas y explotarlo debida
mente. Nos puede dar el valor protei
co que adolece la dieta peruana, la 
riqueza de sus sales y energía, y lo 
que es más importante nos puede pro
porcionar, agua, mucha agua, muchí
sima agua, para saciar la sed de los 
desiertos costeños y aplacar así el 
hambre del poblador peruano, alcan
zando el equilibrio calórico y protei
co, que robustezca al hombre hasta 
la capacidad del rendimiento nece-

sario para vencer como dije anterior
mente la inercia del subdesarrollo. 

En muchos países se ha comen
zado a explotar el contenido acuífe
ro del mar. Estos países no sólo se 
han contentado con dirigir sus es
fuerzos a conseguir agua dulce para 
fines de irrigación, sino que al mis
mo tiempo han conseguido obtener e
lectricidad en lugares donde la ener
gía hidroeléctrica no es posible conse
guirla, como sucede en el caso de 
nuestros desiertos costeños. 

Como es sabido, en números re
dondos, el contenido salino del agua 
de mar es de 35000 ppm., el proceso 
de convertir el agua de mar en agua 
fresca, es reducir este contenido en 
70 veces menor. La técnica ha ela
borado un buen número de procesos 
de más o menos fortuna, según la can
tidad de agua de mar que se quiera 
tratar, desde la suficiente agua pa
ra beber en caso de un naufragio, 
hasta para dotar de agua fresca a pe
queñas poblaciones, empleando pro
cesos químicos o físicos. Por ejemplo 
la lnternational Petroleum Company, 
suministra agua dulce a su planta y 
población de Talara, mediante el tra
tamiento de agua de mar. Pero cual
quiera que sea el método que se em
plee para hacer esta conversión ten
drá que usarse energía. Y con cierta 
aproximación teórica, se puede pro
mediar como O. 75 vatios por litro. 

Uno de los procesos más efecti
vos de disminuir el contenido de sales 
proveniente del mar, consiste en eva
porar el agua de mar, y luego canden-
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sarla. Es decir remedar el proceso 
que realiza a diario la naturaleza, e
vaporando las aguas superficiales de 
los ríos, lagos, mares y océanos, con 
posterior condensación de los vapores 
formados, produciéndose así la lluvia, 
nieve o g'ranizo, según la temperatu
ra del lugar en que se realice la pre
cipitación. 

En lugares donde hay luz abun
dante y pobreza de combustibles, se 
suele conseguir destilar el agua de 
mar, aprovechando la energía del as
tro rey, la misma que se concentra 
apropiadamente mediante la utiliza
ción de espejos cóncavos, para acele
rar la acción. El proceso se lleva a 
cabo en azafates de gran extensión 
que se llenan con agua salada. Estos 
azafates están provistos de cubierta 
apropiadas, que recogen el vaho acuo
so producido por el calor solar y lo 
condensan, haciéndolo gotear en ca
nales de desvío, que colectan toda el 
agua dulce así conseguida . Este pro
cedimiento, requiere de gran área li
bre para poder montar la azafatería 
necesaria. 

Otro proceso, también aprendido 
de la naturaleza, es el de la congela
ción. Puede llevarse a cabo este sin
gular proceso cuando se cuenta con 
suficiente energía. No obstante lo 
dicho, exige menos gasto que la des
tilación por vapor, y puede decirse in
clusive que ocasiona menos perJUI
cio a las instalaciones. Lo que sí exi
ge es tener a la mano buena porción 
de agua dulce, para poder limpiar las 
instalaciones una vez realizado el pro
ceso y movilizar los grandes bloques 

de hielo . Como podrá deducirse no es 
continuo. 

Mucho se ha adelantado en pro
cesos de destilación . Existen en el 
mundo más de dos dec:nas de plan
tas destiladoras de agua de mar, pa
ra fines domésticos. La producción 
diaria promedio de estas plantas se 
estima en el millón de galones de a
gua, bacteriológicamente pura, y con 
un contenido salino tan pobre que pa
ra hacerla apta para la bebida debe 
agregársele unas diez veces su con
centración salina. En lo que a costo 
se refiere, se puede decir que para una 
planta que produce diariamente un 
millón de galones, el valor del litro 
estaría por los O. 25 centavos, en una 
planta bien llevada. 

Cualquiera que sea el proceso 
que se emplee, para obtener agua dul 
ce a partir del agua de mar, se re
quiere energía, y es el costo de la e
nergJa la que gravitará en el precio 
del agua obtenida. Hay que hacer la 
salvedad que aquí no se ha conside
rado el valor del magnesio que puede 
obtenerse del contenido salino resi 
dual. Pero de todos modos es el valor 
de la energía la que determina el va
lor del agua fresca . 

La tecnología nuclear ha permi
tido avanzar mucho en la obtención 
de vapor saturado a fuertes presio
nes. Y existe muchas firmas proyec-

. tistas que han presupuestado más de 
una planta de doble propósito, obten
ción de agua dulce a partir de agua 
de mar y electricidad para fines in
dustriales. Cuando se llega al análi -
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sis del problema que nos trae estas 
líneas, debe considerarse que no sólo 
debe verse una porción del mismo, si
no por el contrario el conglomerado 
de consecuencias sociales y económi
cas que conlleva. La especie humana 
no puede desligar los aspectos socia
les de los económicos. Cuando mira
mos sólo una parte, es únicamente 
con el fin de simplificación momen
tánea. Como peruanos no ignoramos 
el contenido mineral de nuestro te
rritorio, los ricos yacimientos de fos
fatos en la zona desértica de Sechu
ro, están esperando una fuente ener
gética que los utilice, la importancia 
de tales yacimientos es de primer or
den, pero sin agua y energía, estando 
en el lugar en que se encuentran, es 
como si nó nos pertenecieran. 

Qué pasa en San Juan, puerto 
que sirve de salida del rico mineral de 
hierro peruano. Consume aguo im
portada. ¿Y Toquepala:> . Y así suce
sivamente . Es de importancia nocio
nal que el número de núcleos humo
nos en lo fajo costeña se incremen
ten, permitiendo de ese modo el de
sarrollo industrial, lo que produciría 
nuevos centros productores de rique
za. Pero es lógico pensar que estos 
núcleos requieren d~ aguo y de ener
gía. 

Sólo hoce veinte años de los pri
meros días de lo Pilo Atómico y de 
les primeros reactores; pero lo tecno
logía nuclear ha progresado como si 
hubieron transcurrido 1 00 años. Es o
sombroso el impulso que lo mayoría 
de los países han dado o esto técni
co. Lo que no se podía vislumbrar en 

los días de Hiroshimo y Nogosoki, es 
hoy uno real idod. Y así como el res
plandor de esos explosiones produje
ron alumbrado resplandeciente visto o 
leguas de distancio, así igual
mente estos esfuerzos dirigidos a me
jorar el rendimiento de los reactores 
y conseguir nuevos aleaciones han 
producido magníficos resultados, que 
se han traducido en disminución de 
costo de instalación y de manteni
miento de los instalaciones. 

No se ha quedado atrás el Perú 
en preparar científicos en esta rama 
del saber, lo mismo que todos los paí
ses del orbe. Hby que enfatizar que 
el umbral de la era atómica quedó a
trás. Y por lo tanto resulta difícil se
guir los progresos científicos, sino se 
participa en ellos. Es necesario, a mi 
modo de ver, que deberíamos abocar
nos en dar un paso adelante. 

Todos han leído en los periódi
cos lo que sucedió en Cuba, no hace 
mucho . Los diri.gentes cubanos, de
seosos de desalojar a las tropas ame
ricanas de lo Base de Guontánamo, 
les cortaron el suministro de agua po· 
table. La autoridad americana res
¡:onsoble , resolvió el problema en for
mo inmediato : Primero importaron a
guo en buques cisterna y luego ins
talaron una planta de desalinoción 
de aguo de mar de dos millones de 
galones diarios; planta que es energe
tizado con un reactor de energía nu
clear. 

Por lo dicho, no es pues algo 
nuevo y misterioso la conversión de 
agua de mar en agua aprovechable 
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poro fines agrícolas y domésticos. 
Hoy por hoy, se divulgo en varios re
vistos científicos y de orden comer
cial, lo proyección de plantos que su 
producción paso de los 500 millones 
de galones diarios de aguo fresca o 
¡:::ortir de aguo de mor y que al mismo 
tiempo generan mas del millón de 
kilowotios de energía eléctrico. 

El año posado, el 18 de Noviem
bre, se estableció un convenio entre 
los Estados Unidos y Rusia acordando 
lo siguiente : 

"1 .-Los dos países se compro
meten a desarrollar uno amplio coo
peración técnico y científico en el 
campo de lo desolinoción, incluyendo 
el uso de lo energía atómico, de o
cuerdo con los cláusulas del presente 

• 11 conven1o . 

"2.-Los portes contratantes se 
encargarán de llevar a cabo trabajos 
de investigación científico y de desa
rrollo tecnológico ~n el campo de lo 
desalinoción, incluyendo el uso de e
nergía atómico, de acuerdo con sus 
propios programas y a su propio cos
to" . 

"3 .-Los dos países intercam
biarán -sobre base recíproco- in
formaciones científicos y otro docu
mentación, incluyendo los resultados 
obtenidos en lo operación de sus plan
tos pilotos y plantos de demostra
ción". 

"4.-Los dos países intercambia
rán -sobre bases recíprocos- sim
posios y reuniones científicos para lo 
discusión de los problemas científi-

cos y tecnológicos o proyectos en de
sarrollo, de acuerdo o programas pre
viamente aprobados". 

"5.-Los dos países organizarán 
periódicamente visitas de estudio -
sobre base recíproco- por especia 
listos y técnicos a laboratorios e ins
talaciones de desalinoción". 

"6.-Los dos países suministra
rán al Organismo Internacional de E
nerg.ío Atómico copias de los infor
mes y otros documentos científicos y 
técnicos que puedan intercambiar y 
podrán invitar en casos apropiados, o 
observadores del OlEA o los reunio
nes y simposios que se lleven a cabo 
como porte del presente convenio. 
Los portes contratantes informarán 
conjuntamente al Director General del 
OlEA sobre este convenio" . 

"7.-Lo ratificación de este con
venio se encontrará sujeto a lo dis
puesto en los Secciones 1 a XIII del 
"Acuerdo sobre lntercobios Científ i
cos, Técnicos, Educacionales, Cultu
rales y en otros Campos" firmado en 
Moscú en febrero 22 de 1964, entre 
Estados Unidos y lo Unión Soviético" . 

"8.-Este acuerdo entrará en vi 
gor al ratificarse el presente convenio 
y tendrá uno duración de dos años, 
pudiendo ser renovado o solicitud de 
ambos portes". 

Al presente son varios los luga
res que emplean procesos de desoli 
nación de aguo de mor; lo realidad 
hace que los hechos explique por si 
solos la factibilidad de resolver un 
problema que o lo par que nos libra 
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de uno de los males que afectan a 
nuestro standard físico, permite que 
desarrollemos nuestro futuro promiso
ramente. Y con eso habremos dado 
un adiós a la anemia, falta de rendi
miento y otros factores que nos han 
sumido en una etapa poco grata. 

Muchos proyectos factibles de 
implantarse en nuestro suelo obran 
en las oficinas de la Junta de Control 

de Energía Atómica. Como condu
sión invito a mis lectores que traten 
de informarse de este problema y pon

gan su grano de arena en el edificio 
de las soluciones al problema citado, 
a fin que la conciencia nacional se 

decida a implantar en el país medios 
seguros para irrigar e industrializar 

grandes núcleos humanos en la costa 

de nuestra querida Patria. 



La Reconstrucción de la Flota Italiana 

desde 1945 y su Estado Actual 

En las condiciones de paz impu~s
tas a Italia por las Potencias vence
doras el 1 O de Febrero de 1947, las 
cláusulas navales resultaron sumamen
te duras. 

Según estas condiciones, la Ma
ri na tuvo que ·~ntrega r a los Al iodos 
171 buques de tipos diversos, inclusi
ve los más modernos y los más eficien
tes. A la Marina Militar italiana le 
quedaron 149, sin contar las embar
caciones destinadas a las actividades 
normales de las bases. 

s~ prohibió a la Marina Militar 
italiana iniciar la construcción de bu
ques hasta el 19 de Enero de 1950 y 
de construir portaviones, submarinos, 
lanchas torpederas "Mas" y medios 
de asalto. 

Además, debían ser demolidas las 
fortificaciones costaneras 1~xistentes 

en todas las islas, así como había si
do establecido para la frontera con 
Franc ia y con Yugoeslavia. 

Con la adhesión de Italia a la 
OTAN (Abri 1 de 1949) estas severas 
cláusulas limitativas perdieron de he, 

De la "Rivista Marittima" NQ XVIII-l. 

Por el Contralmirante 

VITTORIO E. TOG NELLI 

cho su eficacia. A fin~s de 1951, a 
nuestra solicitud, fueron declaradas 
caducas por todos los 22 Estados fi r
mantes, excepto por los del bloque so
viético, que subordinaron su adhesión 
al retiro de nuestro país del Pacto del 
Atlántico . 

En 1947, la Marina, -sin con
tar c::m las 171 unidades que se la 
había ordenado entregar, y que esta
ba entregando lealmente a los vence
dores,- se había qued::~do con las 
149 unidades s=ñaladas; entre las 
cuales había 2 acorazados antiguos 
("Doria" y "Duilio"), 4 cruceros 
("Duca degli Abruzzi", "Garibafdi", 
"Montecuccoli" y "Cardona"), 4 ca
zatorpederos y pequeñas unidades pa
ra los servicios portuarios. 

Se puso a tiempo en estudio al 
prime·r programa de construcciones 
naval ~s que debería iniciarse el 19 de 
Enero de 1950 y que comprendía 4 
cazatorpederos, 2 fragatas, 12 dra
gaminas, algunas unidades menores 
y la modernización de algunos bu
ques todavía utilizables. 
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En el interés común de la Alian
za Atlántica y para acelerar ·=1 re
fuerzo de la Marina italiana, los Es
tados Unidos cedieron varias de sus 
unidades (2 cazatorpederos, 2 fraga 
tas, 2 submarinos y varios dragami
nas y unidades menores); además, 2 
fragatas y 3 corbetas fueron cons
truídas en nuestros astill·=ros con el 
financiamiento norteamericano "off 
shore" . 

En el invierno de 1957-58 mien
tras estaba avanzada la realización 
del programa de 1950, fue aprobado 
un nuevo programa que comprendía 
2 cruo=ros lanzadores de proyectiles 
dirigidos, y porta-helicópteros de es
colta, 2 cazatorpederos lanza p . d., 
4 fragatas, 2 submarinos, algunas 
lanchas torpederas, y la transforma
ción en lanza p . d. del crucero "Ga
ribaldi" . 

Hoy la Marina cuenta con 369 
unidades, entre las cuales Hay: 

3 cruceros, 

2 cazatorp=deros lanza proyec
tiles dirigidos, 

2 cazatorpederos conductores de 
flotilla, 

4 cazatorpederos convencionales, 

8 fragatas y 

32 corbetas. 

Actualmente hay en construc
ción o en armam=nto a flote : 

crucero lanza proyectiles diri-
gidos, 

2 fragatas, 

4 corbetas, 

4 lanchas cañoneras veloces, y 

4 sumergibles antisubmarinos. 

que se supone que podrán estar ter
minados dentro de tr=s años. Ade
más, hay en estudio un submarino de 
propulsión nuclear. 

Es natural que la Marina Mili
tar esté hoy orientada hacia la cons
trucción de unidades particularmente 
aptas para la protección del tráfico, 
con características especialmr=nte an
tisubmarinas y antiaéreas, que se 
destinen a una fuerza marítima, que, 
-en la situación político-estratégi
ca moderna,- debe tener ante todo 
como obi•=tivo la protecc ión del tráfi
co y que asegure además el 80 % de 
las importaciones nacionales . Sin te
ner en consideración que el núcleo 
formado por las cinco unidades lan
zadoras de proyectil.=s dirigidos re
presenta limitadamente en nuestro 
teatro de op=raciones una componente 
no despreciable de la fuerza marítima 
disuasiva d= la OTAN. 

Es verdad que las característi
cos de lo guerra naval han cambiado 
desde los tiempos en que las flotas de 
combate zureaban los mares con un 
complemento de cruceros y de caza
torpederos, integradas también en el 
último conflicto por buques portavio
nes. 

Hoy, ya sea por la nueva situa-
ción político-geográfico-estratégica, 
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yo sea por los nuevos medios de ata
que y de defensa, los buques de com
bate han desaparecido de la eso:na, 
y los objetivos de la Marina son fun
damentalmente dos: 

-Ataque y defensa del tráfico con 
unidades de superficie, submarinas y 
medios aér:os que tienen como ar
mas ofensivas principales proyectiles 
dirigidos, torpedos, artillería antiaé
rea, lanza bombas antisubmarinas, 
medios cada vez más perfeccionados 
para la exploración naval, aérea y 
submarina; 

-Ataque en profundidad del te
rritorio :memigo con el lanzamiento 
de proyectiles dirigidos estratégicos 
de mediano alcance, transportados y 
lanzados por submarinos y por naves 
que constituyen la plataforma móvil 
de lanzamiento de ellos. 

Dos grupos de Estados se en
cuentran especialmente, el uno fren
te al otro, en estado de tensión, disi
mulada por los "sloganes" de la con
vivencia pacífica y por la distensión. 
El uno está constituído por miembros 
esparcidos por el planeta y que pue
áen id:ntificarse como una coalición 
articulada que encuentra en el libre 
uso de los mares el fundamento oe 
su fuerza y de su supervivencia; el o
tro constituye un verdadero bloque 
territorial que no tiene necesidad del 
mar, sino de tratar de interrumpir las 
arterias marítimas en las cuales cir
cula el flujo de las líneas operativas 
y logísticas d: la coalición antagonis
ta. 

La política naval de la URSS que 
está especialmente plegada a la mul-

tiplicación de submarinos (de los cua
les ya tiene de 400 a 500) no deja 
duda alguna acerca de lo que suc:
derá en el caso desgraciado en que 
estallase un tercer conflicto mundial. 

Hasta la guerra de 1914- 1918 
se medían en dos partes las fuerzas 
de dos antagonistas : la Triple Alian
za y la Doble Entente . Inglaterra, 
que tenía en el Mediterráneo su cen
tro principal de operaciones paro la 
seguridad de sus comunicaciones im
periales, pero que no podía dejar de 
dar importancia al Mar del Norte en 
donde se estaba desarrollando una 
fuert; Marina Alemano

1 
le había 

confiado o la Francia el "honor prin
cipal" de lo defensa del Mediterrá
neo, mientras que las flotas italiana 
y turca unidos representaban una 
grave amenaza. 

El Mediterrán:o estaba entonces 
guarnecido desde la costa del Africo 
hasta lo de Europa con bases perte
necientes a potencias europeas, y la 
entrada de Italia al lado de los Alia
dos le quitó toda preocupación o la 
Doble Entente franco-británica . 

En cambio, hoy en las costas a
fricanas del Mediterráneo se encaran 
Estados de nuevo formación hacia 
los cuales el bloqu: comunista desa
rrolla una política de adulación y de 
atracciones indudablemente eficaces, 
desde el momento en que los líderes 
nacionalistas d: los países del Magh
reb y el Rais egipcio, Gama! Abd-ei 
Nosser han logrado limitar o los oc
cidentales a las bases remanentes en 
la "cuarta playa". Y todo esto, mien
tras que Chipre es el t:atro de uno 
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contienda cuya conclusión es difícil 
de prever y mientras Malta ha rea
lizado su anhelada independencia con 
pronóstico reservado acerca de las 
futuras orientaciones políticas del Go
bierno de la Va lleta . 

Mientras el bloque comunista 
persigue con constancia y ductibili
dad la actuación de la idea de wenin, 
-el cual solía repetir que Europa de
bía ser cercada desde el Sur, hacien
do salir del Norte de Afr ica a los 
franceses, ingles es e ita 1 ianos,- la 
Francia ha encontrado en sus bases 
del Atlántico el nervio de su flota, 
borrando el vértice del triángulo estra
tégico del Mediterráneo Biserta -
Mers-ei-Kebir- Tolón, con el cual 
en un tiempo la Tercera República 
ambicionaba controlar el centro de 
gravedad del Mar Mediterráneo. 

La misma flota británica, des
pués del derrumbe del conjunto estra
tégico Gibraltar-Malta-Chipre-Suez a 
lo largo de la ruta imperial hacia la 
India, ha reducido a cantidades pe
queñas su propio potencial al Orien
te de la célebre Roca ocupada desde 
el lejano 1704. Para Malta está se
ñalada una débil escuadrilla de fra
gatas antisubmarinas de cuatro uni 
dades, que por lo demás ha sido des
tacada al Extremo Oriente. 

En suma, el Occidente dispone 
en el vital teatro mediterráneo de un 
solo conjunto aeronaval de peso no
table : la VI Flota norteamericana con 
sus portaviones de ataque, sus cruce
ros lanza proyectiles dirigidos y una 
cohorte de unidades menores y auxi
liares. Un instrumento formidable 

desde luego, pero que por sí sólo no 
puede evidentemente llenar el vacío 
político-militar que se ha creado en
tre el Atlántico y Suez con el éxodo 
de las fuerzas navales tanto de la 
Marine Nationale como de la Royal 
Navy. 

Mientras que en un futuro no 
lejano lo poco que todavía les queda 
a las Potencias de la OTAN en " nues
tro mar" y en los adyacentes, -que 
forman un sistem:J unido estratégico, 
-habrá desaparecido bajo la presión 
de los nuevos Estados independientes 
norafricanos, los cuales, lo repetimos, 
no son indiferentes a las sugestiones 
provenientes del Este -¿Qué cosa 
quedará de aquel conjunto articulado 
de bases en torno al mundo al cual 
la OTAN se había tomado el cuidado 
de organizar?- Quedará por supues
to, un gran vacío entre el Atlántico 
y el Océano Ind ico, y allí •entrará el 
que se encuentre listo a llenarlo en 
provecho propio, como lo hacen pre
sagiar las recientes visitas al Africa, 
de los exponentes soviéticos y tam
bién chinos (de Mao). 

Por otra parte, el al·ejamiento 
franco-británico del Mediterráneo, ha 
determinado una revivificación Atlán
tica (en el sentido geográfico más que 
político del término) tanto del Reino 
Unido como de la Francia degolista 
y de los Estados Unidos. 

El desplazamiento del eje polí
tico y estratégico siempre más al Oc
cidente, está testimoniado "ad abun
dantiam" por una serie de nutridas 
maniobras que no se veía desde ha
cía tiempo desarrollar a lo largo de 
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las costas atlánticas franco-españo
las. 

Desde el momento en que no 
forma Esp:Jña porte de la OTAN/ su 
función d= puntal estratégico de Oc
cidente ha sido explícitamente reco
nocida por el Pentágono/ hasta el 
punto de autorizar la ejecución/ en 
el Golfo de Cádiz 1 de la Operación 
11Ste=l Pike 1 11 que ha resultado el 
ejercicio anfibio más espectacular de
sarrollado por la USN después de la 
Guerra de Corea y que ha visto el 
empleo de 80 buques de gu=rra/ de 
ingentes fuerzas anfibias, de 200 a
viones, de 5. 000 hombres armados y 
de una división entera de "Marines" 
con 28 . 000 hombres =n pie de gue
rra. 

No debería maravillar demasia
do este interés de Washington y de 
París por la Península Ibérica, -que 
resulta considerada como una espe
cie de "reducto" =uropeo,- cuando 
se considera que los Estados Unidos 
han perdido sus bases aeronavales 
marroquíes de Ben Guerrir y de Ke
nitra y la líbica de Whe=lus; que los 
franceses se han retirado no sólo de 
Biserta y de Mar-ei-Kebir, sino tam
bién del polígono experimental del 
Sahara de Reggan=, del polígono de 
proyectiles dirigidos de Colom-Bechor 
y de los aeródromos líbicos de Ghat, 
Gadames y Sebha; y que finalmente 
los ingleses están desmontando las 
instalacion=s militares de Trípoli, Ben
gasi, Tobruk, y el Adem y se retar
dan en mantenerse en Fanagosta. 

En tal situación, Italia -está ya 
fuera de la frontera al Este de la 0-

TAN,- se encuentra ·=n una pos1C1on 
muy delicada. Prescindiendo de su 
participación en la defensa de los in
tereses de la coalición a la cual per
tenec=, no puede renunciar -bajo 
pena de muerte por agotamiento-- a 
su tráfico al través del Mediterráneo 
Occidental y Central. 

Y deberíamos -en la eventuali
dad d= un conflicto-- pensar y contar 
con nuestros propios medios1 porque 
la VI Flota norteamericana tiene mi
siones estratégicas de otra clase, y 
por consiguiente, no se podría contar 
con el empleo de las unidad=s nortea
mericanas para la protección de nues
tro tráfico al Este de Gibraltar. 

-¿Qué consistencia deberán tener 
dichos medios? 

-En otros tiempos era una bu=na 
regla, dictada por la experiencia, te
ner una proporción razonable entre 
la Marina Militar y la Marina Mer
cante, medida por 50 toneladas de 
Buques de Gu=rra por cada 1 000 to
neladas de Buques Mercantes. Elimi
nada hoy la gran unidad cañonera (el 
acorazado) que constituía la espina 
dorsal de las flotas de combate, se 
puede reducir dicha proporción. 

La m=ta oficial fijada por el Mi
nisterio de la Defensa es para nues
tra Marina Militar el alineamiento de 
200.000 toneladas de buque "opera
tivo". Pero hoy estamos todavía muy 
distantes de est= objetivo, puesto que 
Italia no dispone sino de 60.000 to
neladas de buques operativamente e
ficientes que, contando con las nue
vas construcciones, subirán a 85.000 
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toneladas en un futuro próximo 
( 1966). Dado el costo creciente de 
los construcciones novales (por lo 
menos seis millones de liras por codo 
tonelada de buque convencional y no 
menos de 12 o 13 millones de liras 
por codo tonelada de buque atómi
co) el problema financiero conexo con 
lo ulterior expansión de lo Marino 
Militar es evidentemente ·el princi
pal. Y es indispensable uno solución 
satisfactorio si no se estudio uno ley 
Naval expreso que asegure uno co
bertura finonci·ero adecuado o los 
programas parciales proyectados y o 
los yo en estudio. 

El Ministro de lo Defensa, Ho
norable Andreotti se ha expresado o 
este respecto de esto manero, duran
te lo discusión del Presupuesto de lo 
Defensa poro el ejercicio financiero 
del Estado del 19 de Julio al 31 de 
Diciembre de 1964: "Puedo asegurar 
que estamos yo bastante adelantados 
en el estudio de lo Ley Noval que nos 
permitirá formular un programo poli
anual, que sirvo no solamente poro 
alcanzar los objetivos que debamos 
perseguir, sino también poro tener cí
clicamente y de un modo automático 
lo renovación de nuestros noves". 

Además, lo Ley Noval aseguro
río también lo continuidad de los tra
bajos en los astilleros que podrían ser 

movilizados poro lo construcción de 
lo Marino Militar, especialmente en 
los momentos de crisis y en los pro
vocados por lo contracción de los pe
didos nocionales y extranjeros de bu
ques mercantes. 

A este respecto es bueno recor
dar que en el curso de 1954 lo indus
trio de I::J construcción noval y los co
laterales han abonado por cuento de 
lo Marino Militar 1'200 . 000 jorna
les poro los construcciones; 900.000 
jornales poro los trabajos de mante
nimiento y de reparaciones de los no
ves en servicio; y 200 . 000 jornales en 
los industrias complementarios. No 
se troto de un aporte de poco relie
ve, ni despreciable , como cualquiera 
lo puede comprobar. 

Poro concluir, en lo amorgo con
firmación de lo poco, yo seo conoci
do y considerado lo importancia que 
poro nuestro País tiene el Poder No
vol, yo seo entre los estrechos límites 
de nuestros posibilidades, considera
mos que es necesario insistir siempre 
y por todos los medios en lo divulga
ción de los conceptos más arribo ex
puestos, a fin de hacer que la Opi
nión Pública nocbnal se convenzo de 
que hoy, como ayer, e! libre uso del 
mar es abso·lutamente indispensable 
para la vida die nuestro País, tanto en 
la pa1.: como en la guerra . 

. J .~ 
• • -ll'illrra•r na 



Historia de la Radiopropagación 
Por el Teniente de Navío DANTE ARGIERO 

de la Marina Italiana 

D e la "Rivista Marittima" XCVI- 6 

El Autor ha trazado un breve resumen de las principa~es eta
pas históricas del estudio de la radiopropagación, desd,e sus orí
genes hasta nuestros días, tanto en el campo teórico como en el 
experimental y aplicativo, indicando cuáles podrían ser sus próxi
mos desarrollos en el futuro . 

Nombrado Guardiamarina en 1952, especializado en teleco
municaciones, fue embarcado en el cazatorpedero "Carabiniere" 
y después .en el "Artigliere", y ha desempeñado el cargo de jefe 
del servicio de T. L. C . del 6° Agrupamiento . Ha tenido el man
do de algunos dragaminas y últimamente el de la nave "Gazze-
1/a". 

El estudio de la propagación de 
las ondas electromagnéticas está su
friendo un incremento cada vez más 
rápido en relación a las crecientes ne
cesidades de la vida moderna . 

Se h'J querido trazar un cuadro 
lo más suscinto posible del desarrollo 
de esta rama de la ciencia para de
mostrar cómo, desde las primeras ten
tativas, tanto experimentales como 
teóricas, ya sea superando incertidum
bres y dificultades o bien llegando al 
conocimiento actual de los fenómenos 
que están en la base de las telecomu
nicaciones. 

Se puede notar cómo la Se
gunda Gu;rra Mundial, caracteriza
da por un imponente despliegue de 
medios y por la notable contribución 
que la ciencia v la técnica más ade
lantadas han aportado al esfuerzo 
bélico, ha demostrado la importancia 
del estudio de la radiopropagación 
en el campo militar. 

El ;studio de la propagación de 
las ondas de radio se inició en 1864, 
cuando Clerk Maxwell, paro satisfa
cer una pura exigencia matemática, 
introdujo el concepto de "corriente de 
desplazamiento". 

Su genial intuición permitió r;
solver las ecuaciones de la continui
dad de las corrientes eléctricas y de 
tener un sistema orgánico de ecua
ciones simétricas que en conjunto es
tacan en condiciones de describir los 
fenómenos electromagnéticos en el 
campo de la Físico clásico . De estos 
ecuaciones, que tomaron ;1 nombre 
de él, se dedujo que podía proporcio
narse la acción de un campo electro
magnético que obedece o lo conocida 
ecuación diferencial d; los ondas de 
Alembert. Nació de esta manera, des
de el punto de vista teórico, el con
cepto de la onda electromagnética. 
Sin ;mbargo, hubo de transcurrir cer
ca de 16 años antes de que Heinrich 
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Hertz lograse en 1880 probar expe
rimentalmente la realidad física de 
las hipótesis avanzadas de Maxwell . 
Hay que notar que al describir sus 
experiencias, empleó ampliamente los 
conceptos de propagación rectilínea, 
de polarización, de reflexión y de re
fracción. 

Junto con sus primeros éxitos •en 
el campo experimental, la radiopro
pagación continuaba su desarrollo 
teórico . En 1888 Hertz calculó el 
campo electromag nético generado por 
un elemento rectilíneo de corriente y 
más tarde Abraham el elemento de
bido a un "dipolo" de media onda. 
En 1$90 Heaviside interpretó la pro
pagación de 1:1 energía a lo largo de 
un par de hilos como debida a ondas 
electromagnéticas " guiadas". Este 
concepto fue compartido por Hertz, 
el cual notó que, disponiendo los hi
los de manera que formasen lo que 
hoy se conoce como "dipolo Hertzia
no", la irradiación aumentaba fuer
temente. 

En 1895, Marconi al realizar la 
primera comunicación por radio, hi
zo pasar la investigación, del campo 
puramente especulativo al de las a
plicaciones prácticos. Demostró que 
por medio de las ondas de radio se 
podía transmitir señales y por consi 
guiente informaciones, permitiendo 
de ese medo el rápido intercambio de 
noticias, hecho que señaló en la his
torio un desarrollo importante en el 
progreso humano. Con el empleo de 
un:J antena vertical puesto en tierra, 
el mismo Marconi demostró además 
la superioridad de la polarización ver-

....... 

tical sobre la hcrizontal para propaga
ciones hasta varias centenas de millas 
en el c:Jmpo de las ondas largas. 

En 1898 Blande! indicó que en 
el campo de las ondas largos, el efec
to de la tierra sobre una antena ver
tical ero, con cierta aproximación, •el 
de producir uno imagen de la ante
n:J. Se encontró además que paro dis
tancias moderadas, el campo ero in
versamente proporcional a la distan
cia; la demostración experimental de 
este hecho fue obtenida por Tissot en 
1906. 

En 1908 Rudemberg calculó por 
primera vez las resistencias de las ra
diaciones del dipolo y d1o la expre
sión de la atenuación como la rela
ción entre la potencia irradiada por 
uno antena y lo máxima potencia 
que se podía captar con la antena re
ceptora. 

La transmisión trasatlántica de 
señales efectuada con éxito por Mar
ccni el 12 de Diciembre de 1901, lle
vó a los estudiosos a indagar acerca 
del mecanismo según el cual los on
das de radio habían podido propagar
se siguiendo la curvatura de la Tie
rra, hecho inexplicable en aquellos 
tiempos. 

A este respecto se presentaron 
tres hipótesis que fueron objeto de 
estudio por varios años : 

-Propagación por lo ionosfera, 
-Propagación guiada por medio 

de ondas de superficie, y 
-Difracción en torno a la Tierra. 

Respecto a la primera hipótesis, 
Kennelly en Norteamérica y Heovisi-
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de en Inglaterra postularon indepen
dientem~nte en 1902 lo existencia en 
lo atmósfera superior, de uno copo 
ionizado capaz de reflejar hacia lo 
Tierra los ondas de radio . 

Eccles en 1912, demostró desde 
un punto de visto matemático, cómo 
dicho región ionizado había podido 
doblar =1 recorrido de lo onda de ro
dio hacia lo Tierra, del mismo modo 
que un medio de índice de refracción 
variable puede desviar o un royo lu
minoso . 

A lo luz de nuestros actuales co
nocimientos, fue precisom=nte lo pre
sencio de esto copo de índice de re
fracción variable lo que permitió lo 
recepc ión trasatlántico de Morconi . 

Siguiendo lo línea d=l pensa
miento de Blondel y Lecher, Zenneck 
demostró en 1907 cómo lo superficie 
de separación de dos dieléctricos pue
d~ servir de soporte o uno onda de 
tipo superficial. 

En 1909 Sommerfeld, estudian
do lo propagación de lo onda electro
magnético o lo largo de lo superficie 
de sep:Jroción de dos medios de dife
rentes propi:!dodes dieléctricos, en
contró en su formulación matemáti
ca, ur.o componente que correspondía 
o una onda superficial cilíndrica que, 
o gran distancio de su origen y sobre 
un terreno no conductor, predomina
ba sobre lo otro component= y ero se
mejante o lo onda superficial de Zen
neck. 

Sommerfeld llegó o lo conclu
sión de que los ondas de radio se pro-

pogob:::n siguiendo lo curvatura de lo 
Tierr:J , guiados por =llo. El mismo 
problema encorado por Weyl en 1919 
llevó o resultados cuantitativos igua
les o les de Sommerfeld, aunque en 
el desarrollo que había seguido éste, 
no opor;cío explícitamente lo compo
nente superficial cilíndrico . 

Algunos años después Burrows y 
sus colaboradores Hunt y Decino de
mostraron experimentalmente que lo 
formulación de Weyl ero lo correcto 
y que lo onda cilíndrico sup~rficiol de 
Sommerfeld no existía. Más tarde Ri-
ce y Niessen encontraron 
dientemente el origen del 
trotado de Somme,•feld : lo 

indepen
=rror del 
elección 

no correcto de lo raíz cuadrado de u
no cantidad complejo en uno intrin
cado deducción mot=mático. 

El problema de lo difracción de 
los ondas de radio en torno de lo Tie
rra ocupó durante muchos años lo 
mente de varios· matemáticos de van
guardia hasta que Wotson en 1919 
indicó los errores d= los primeros in
vestigadores y presentó los valores po
ro lo dirección de los ondas de radio 
alrededor de uno esfera perfectomen
t; conductora. 

Mucho más tarde, Van der Poi 
y Brenner generalizaron los solucio
nes de Wotson tomando en conside
ración los constantes del suelo arbi
trario . Groy desarrolló posteriormen
te el trabajo incluy:!ndo también los 
antenas polarizados horizontalmente . 

En 1902, Morconi había obser
vado que un mismo transmisor tenía 
en los horas nocturnos un alcance 
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h::Jsta dos veces y media mayor que 
en las horas diurnas . Esta fue la pri
mera observación d= la absorción por 
parte de la ionosfera, a la cual bien 
pronto se le agregaron otras, siempre 
en el campo de las ondas largas . Sin 
embargo, las primeras mediciones di
r=ctas fueron efectuadas por Austin, 
que fue el que dio la primera fórmu
la de la propagación de las ondas de 
radio. Esta era una expresión empíri
ca que trataba de resumir en una 
forma más completa los datos exp:!
rimentales recogidos hasta entonces 
en el campo de las ondas kilométricas 
p::1ra la propagación diurna sobre el 
mar . 

Los experiencias sucesivas de 
Hogan confirmaron la fórmula de 
Austin y d:!mostraron su validez para 
un conjunto de distancias mucho más 
extensas. Dicha fórmula corresponde 
a la conocida expresión: 

E = 
A.d 

válida para un campo que se propa
ga a lo largo de un plano perfecta
mente conductor, multiplicado por un 
factor de atenuación proporcional a 
la raíz cuadrada de la longitud de la 
onda. 

Durant:! la Primera Guerra Mun
dial, la creciente necesidad de comu
nicaciones y la mayor potencia de los 
transmisores hubieran debido incre
mentar la obtención de datos útiles 
para un análisis sucesivo o por lo me-

desgraciadamente eso no sucedió, y 
de ese período se sabe qu= las comu
nicociones se desarrollaron tan solo 
"satisfactoriamente". 

En el período entre las dos guerras 
mundiales se :!mprendió con mayor 
empeño el estudio de la propagación 
con una comprensión cada vez ma
yor de su mecanismo físico, tenien
do en cuenta las variaciones de las 
condiciones tanto t :! rrestres como at
mosféricas . 

El campo del estud io se div idió 
entonces naturalmente en las tres 
portes siguientes que exam ina remos 
separadament=: 

-Propagación por anda terrestre 
para todas las frecuenc ias; 

-Propagación por onda ionosféri
ca para frecuencias hasta 30 
Mc j s; 

- Propagación troposférica sobre 
los 30 Mc j s hasta el campo de 
las microondas . 

Onda Terrastre.-

La onda terrestre pu:!de ser de
finida de manera de incluir en su es
tudio los factores que influyen en la 
propagación de la energía de las on
das de radio a través de la atmóshra 
y a lo largo de la superficie de la 
Tierra, incluyendo todo efecto ionos
férico y troposférico a excepción de 
la refracción normal . 

Entre los factores de principal im-
portancia anotamos: 

nos simultáneo y para una valoración a) 
de los fenómenos verificados, pero 

Difusión de la onda d= energía 
en torno de la Tierra; 
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b) Refracción y encurvomiento de 
los cndJs de radio al posar al tra
vés de la atmósfera; 

e) Reflexión por p:Jrte de los super
ficies de lo Ti ~rro con los con
sig uientes fenómenos de interfe
rencia entre el royo directo y el 
refle¡odo por el su~lo. 

d) Absorción de energía por porte 
de lo Tierra y de lo atmósfera. 

El problema de calcular el cam
po de difracción fue afrontado simul
tóneom::!nte por varios matemáticos, 
pero encontraron resultados, o menu
do en contraste entre sí. 

El primer resultado significativo 
fue el de Wotson, que en 1918 de
mostró cómo lo onda irradiado desde 
uno antena puesto sobre uno esfera 
perbctomente conductora, se atenua
ba exponencialmente al aumentar lo 
distancio. Los valores numéricos ob
tenidos por Wotson eran sin embar
go, mucho más bajos que los conoci
dos experimentalmente. Esto discre
pancia hizo prestar mayor ot::!nción o 
lo ionosfera como mecanismo que pu
diese explicar lo gran divergencia en
tre los valores teóricos y los experi
mentales, esp?ciolmente en el campo 
de las frecuencias alrededor de un ki

lociclo . 

El interés por lo marcho de lo 
onda terrestr::! pareció disminuir, has
ta que en 1920 llegó lo radiodifusión 
en MF cuando se presentó el proble
ma de lo asignación de frecuencia, 
en relación al r.úmero cado v?z mayor 
de estaciones. 

El estud1o de lo marcho de lo 
cndo terrestre fue notablemente pro
fundizado entre 1937 y 1941 y fmol
m ~nte también se tuvo en cuento mu
chos f:Jctores, toles como lo altura, 
la ganancia, los dimensiones de lo 
antena, lo polarización tonto vert1col 
como horizontal, los constantes te
rre~tres v lo refracción normal poro 
uno atmósfera med1o. 

Se encontró que con refroccion% 
normales, los royos de los ondas de 
radio se encurvon hacia abajo con un 
radio de curvatura aproximadamen
te igual o cuatro veces el radio terres
tre. También fu~ron compilados cur
vos universales de mtensidod de cam
po. Entre los tontos estudiosos que 
han contribu1do al conocimiento del 
mecanismo de lo propagación de lo 
ondJ terrestre, deb?mos recordar o 
Eckersley, Millingtcn, Van der Poi, 
Brenner, Burrows, Grey y Norton. 

Pro pagación lonosfé rico.-

Como hemos dicho ontenormen
te, lo ionosfera empezó o inter?sor o 
los estudiosos después de lo transm i
sión trasatlántico de Morconi en 
1901, que indujo o Aopleton y o He
oviside o postular lo existencia en lo 
atmósfera sup?rior de uno copo ioni
zado capaz de encurvor los ondas de 
radio hacia lo Tierra . 

En 1924 reexaminando el tra
bajo de Eccles, Lormor fue inducido 
o atribuir lo mayor porte del efecto 
de refracción o lo pres?ncio en lo re
gión, llamado después "ionosfera", 
de un gran número de electrones li
bres. 
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Lo teoría de Eccles-Lormor fue 
sucesivamente extendido por Apple
ton, Hortree y otros poro incluir el e
fecto de onisotropío debido al campo 
magnético terrestre, que es conside
rado hasta hoy como lo teoría base 
de lo propagación ionosférico. Lo 
teoría de Eccles-Lormor conduce o in
troducir poro un medio ionizado, un 
índice de refracción n menor que lo 
unidad . En su formo más simple: 

en el que w es lo pulsación de lo 
onda {.o es lo constante dieléctrico 
del vacío, N es el número de electro
nes por metro cúbico y e y m son res
pectivamente lo corg::~ y lo maso de 
los electrones . En términos de fre 
cuencia y sustituyendo los constantes 
por su valor se obtiene: 

n = v 1 - s 1 ~ 1 t 2 

en esto último expresión 81 N es lo 
llamado frecuencia critítico . Puesto 
que n S 1, uno onda de radio que 
sube o lo ionosfera encuentro un ín
dice de refracción en disminución y 
por lo tonto es desviado hacia lo Tie
rra siguiendo lo conocido ley de los 
refracciones. Lo altura máximo que 
puede alcanzar es lo que corresponde 
o :t\' max , dado por: 

81 

en lo que () es el ángulo de inciden
cia en lo porte inferior de lo ionos
fera. 

..~ 

Lo absorción de lo energía de 
porte de lo ionosfera se explico con
siderando que el campo variable po
ne en movimiento los electrones li
bres que, chocando con los átomos y 
los moléculas de lo atmósfera disi 
p::m energía . Llamando V ·:1 núme
ro de veces por unidad de tiempo que 
un electrón choco por término medio 
con los moléculas que encuentro, se 
vé que lo absorción es proporcional o 
V y o N, e inversamente proporcio
nal al índice de refracción n . De tal 
manero, el máximo de absorción pue
de verificarse en dos uno, cuando el 
producto V N es máximo con n = 1, 
y el otro cu::~ndo es mínimo. 

El primer coso (absorción no 
d:=sviotriz) tiene lugar en lo ionosfera 
inferior, el segundo (absorción des
viotriz) tiene lugar en lo atmósfera 
supe ri or en lo que n llego o ser igual 
o cero. 

En 1925 Appleton y Bornett e
fectuaron uno prueb::~ experimental 
de lo existencia de los propiedades de 
lo ionosfera. Probaron lo existencia 
de uno copo reflectora y le calculo
ron su altura midiendo el ángulo que 
:= 1 royo de retorno hoce con lo Tierra, 
estando el transmisor y el receptor o 
uno distancio apreciable entre sí . 

Lo técnico experimental más sig
nificativo y útil fue lo efectuado por 
Breit y Tuve en 1926 . Ellos ::mpleo
ron antenas receptoras y transmiso
ras prácticamente flanqueados; en
viaron o lo atmósfera uno serie de 
impulsos en HF de breve duración (de 
30 o 1 00 11. de segundo) y midieron 
el retardo del tiempo del impulso de 



HISTORIA DE LA RADIOPROPAGACION 441 

retorno; suponiendo una velocidad 
consta nte de propag:JCión igual a la 
de la luz pudie ron deducir la a ltu ra 
vert ical de la capa. (Las a ltura s e
fectivas son inferiores a ellas) . Em
plea ndo frecuencias diferentes y con 
ayuda de las relaciqnes de Eccles-Lar
mor, se pudo localizar otras capas dis
ti ntas a la prevista inicialmente por 
Appleton y su densidad electrónica re
la t iva. 

Las capas principales hoy conc
cidas son la E, la Ft y lo Fz con den
sidades eléctricas que varían de 1 O a 
4. 1 O electrones por metro cuadrado. 

La teoría y la experimentación 
han demostrado además, que las ca
pas de la ionosfera son doblemente 
refringentes a causa de la interac
ción de) campo magnético terrestre 
y que por lo tanto se tiene dos rayos 
de energía; el ordinario y el extraer-
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dinario que siguen recorridos distin
tos con velocidades distin tas . 

Otro paso hacia adelante se de
bió a Gi JI i la nd y a otros que proyecta
ron un aparato de medición de barri
do de f recuencia. Esta fue :el prototi
po de las radiosondas de hoy que con
sisten en aparatos receptores y trans
misores en los cuales, la frecuencia 
está variada automáticamente desde 
500 Kc/s hasta cerca de 15-20 
Mc/s según cantidades generalmen
te proporcionales al logaritmo de la 
frecuencia. 

Las ionosondas modernas pue
den barrer el espectro MF/MHF en 
pocos segundos. Las alturas vi rtua 
les vienen registradas fotográfica
mente en función de la frecuencia 
con ayuda de un oscilógrafo registra
dor. 
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La figurG N<? 1 es un ejemplo tí
pico de los registros que se puede ob
tener con ::ste método. El empleo de 
registradores automáticos permite la 
determinación continua de una nota
ble cantidad de datos que muestran 
la marcha normal o anormal de la io
nosfera. 

En una époc:J se estableció c~n
tros de recolección y de análisis de 
estos datos en Inglaterra, Estados U
nidos, Canadá y Australia. 

El intenso y extenso trabajo, 
tanto teórico como experimental, 11·::
vado a cabo en el decenio 1930-1940 
ha conducido a un profundo conoci
miento de la estructura de la ionos
fera y de sus efectos sobre la propa
gación de las ondas d:: radio que in
teresan a otras numerosas discipli
nas: física del Sol, radiaciones ioni
zantes, procesos atómicos y molecu
lares de la atmósfera superior de la 
Ti erra, magnetismo terrestre y fenó
menos aurora les. 

El Año Internacional Polar 1932-
1933 representó un notable esfuerzo 
de cooperación internacional destina
do a obten~r mayor abundancia de 
datos geográficos, una parte de los 
cuales contribuyó directamente al co
nocimiento de la ionosfera y de sus 
fenómenos. Se descubrió relaciones 
dir::ctas solares-ionosféricas como las 
tempestades ionosféricas y las pertur
baciones solares caracterizadas por la 
desaparición de las señales. 

Las observaciones efectuadas du
rante los eclipses solar::s condujeron 
a la determinación de los coeficien-

tes de recombinación en la ionosfera . 
Otro d::scubrimiento importante 'fue 
la existencia de una correlación entre 
el ciclo de las manchas solares y la 
densidad electrónica de la ionosfera. 

Especialmente significativa fue 
la inv::stigación sobre métodos de 
cálculo y sobre las condiciones de ra
diopropagación basándose en los da
tos de las observaciones de la ionos
fera. Se estableció las relaciones es
tacionales diurnas y del ciclo solar, y 
s~ empezó a delinear la distribución 
geográfica de la ionosfera . Como ve
remos, este punto ha sido sumamen
te desarrollado durante la Segunda 
Guerra Mundial con la instalación de 
un gran número de observatorios . Se 
::mpezó también a hacer mediciones 
de absorción ionosférica y el estudio 
de la perturbación atmosférica del ra
dio, que generalmente impone el lí
mite inferior de las altas frecuencias 
::mpleadas para las comunicaciones 
a gran distancia. 

El cu:Jdro que resultó de esta 
gran cantidad de trabajo indicaba la 
existencia de una ionosfera a Ita men
te variable y turbulenta con variacio
nes imprevisibles, pero con caracte
rísticas sufici::ntemente regulares en 
su conjunto y que entre ciertos lími
tes podían permitir previsiones razo
nablemente utilizables. 

De este modo resulta posible la 
máxima frecuencia empleable MUF 
(Maximun Usable Frequency) y la 
más baja LUF (Lowest Useful Fre
quency) en el campo de las altas fre
cuencias y predecir la verificación de 
I:Js temp::stades ionosféricas. 
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En e:ste capítulo hay que recor
dar los excelentes trabajos de Mitra, 
Mimno y Dellinger . 

Propagación tt·oposférica.-

EI término de "propagación tro
posférica" se refiere, como es sabido, 
a la propagación de la radioenergía 
-=n la atmósfera inferior de la Tierra 
y a los efectos de ésta sobre la inten
sidad de las ondas de radio especial
mente en el campo de las frecuencias 
VHr, UHF y SHF en relación a las 
div:!rsas condiciones atmosféricas. 

Hacia la mitad del decenio 1930-
1940, con el advenimiento de las co
municaciones VHF, se estudió el fe
nómeno del "fading" relativo a tales 
frecuencias d=ntro y fuera de los lí
mites del horizonte . Se observó que 
los alcances obtenibles eran a veces 
superiores en varios voltios, a la dis
tancia del horizont:!, como se ha de
me>strado por frecuentes comunica
ciones entre radioaficionados y por 
interferencias entre estaciones muy 
distantes la un::J de la otra. Se notó 
que había una notabl= correlación en
tre la verificación de estos alcances 
anormales y las condiciones atmosfé
ricas, pero se ha hecho muy poco pa
ra explicar el motivo por el cual se 
verifican estas int2rferencias y para 
prevenirlas. 

Solamente durante la Segunda 
Guerra Mundial, cuando llegó a ser 
sumamente importante comprender y 
prev=r estas irregularidades en lo 
propagación de las ondas de radio en 
el campo de las frecuencias VHF, 
UHF y más tarde en las de SHF, se 

hizo sistemáticamente dicho estudio 
y resultó con éxito. 

Antes d= dicho período, los es
tudios se limitaban a varios tipos de 
"fading" y a la tentativa de correla
cionar los resultados experimentales 
con los datos meteorológicos. 

Las mediciones de temperatura 
y d= la gradiente efectuadas antes y 
durante el primer período de la Se
gunda Guerra Mundial indicaron la 
existencia de "conductos atmosféri 
cos" que obraban respecto a la radio
energía como guías de onda con fre
cuencias sufici2ntemente elevadas . 
Introducidas pcr estos conductos, las 
ondas de radio podían por consiguien
te, propagarse a distancias muy su
periores a las del horizonte-radio. 

Durante la Segunda Guerra Mun
dial, a causa de la importancia que 
tom:Jron las radiocomunicaciones, a 
menudo es2nciales para la conduc
ción de las operaciones militares, el 
estudio de radiopropag:Jción fue enor
memente incrementado con el propó
sito de compr2nder lo mejor posible 
su mecanismo y de poder tomar las 
precauciones y previsiones suficiente
mente atendibles. 

Los resultados alcanzados en el 
campo teórico y 2n el experimental 
fueron aplicados tanto al campo de 
las radiocomunicaciones como a la 
radiogoniometría y al radar. 

Los primeros estudios se limita
ron al campo de las previsiones y a 
la determinación de los niveles de per-
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turbación atmosférica. Es d= notarse 
que con la aparición del radar, la 
banda de frec uenc ias uti 1 izables au
mentó con un factor de cerca de 250. 
En efecto, se pasó bruscamente de 
100 Mc/s a 300 Mc/s y sucesiva
ment= a 1000 Mc/s (banda U, a 
3000 Mch (banda S), a 1 O. 000 
Mc/s (banda X), y a 25.000 Mc/s 
(banda K) . 

Mientras que antes de la Segun
da Guerra Mundial el estudio de la 
radiopropagación estaba limitado a 
unos pocos laboratorios esparcidos 
por el mundo, la importancia que a
sumió para fines bélicos impuso la 
creación de verdad-=ras organizacio
nes complejas que todavía están en 
funcionamiento. Se establecieron nu
merosas estaciones de medición ionos
férica =n todo el mundo tanto de par
te de los Aliados, como de parte de 
los japoneses, hecho éste que hace re
saltar l:::1 importancia de la radiopro
pagación en el campo militar. En 
particular, es de notarse qu= los japo
neses sintieron la necesidad de poner 
en funcionamiento hasta 14 estacio
nes de medición, es decir, c-=rca de 
la tercera parte de las que operaban 
en todo el mundo, y ellos tenían un 
programa para otras ocho. 

Los datos recogidos por las es
taciones japonesas meridionales de 
Hankow, So Ya (Hainan), Rangoon, 
M:mila, Palau, Penang, Singapur, Ma
kassar y Bandoeng son de interés es
pecial por cuanto contribuyeron de u
na manera sustancial al conocimien
to de los fenómenos de la ionosfera y 
en particular al conocido como "ef=c-

to de longitud" sobre la capa Fz, de 
la cual los japoneses fueron los pri
meros en reconocer su dependencia 
de las coordenadas geomagnéticas. 

D=spués de la guerra este argu
mento fue vuelto a ser considerado y 
analizado más profundamente por 
Bailey, quien en 1948 publicó una in
teresante discusión sobre la natural=
za geomagnética del "efecto de lon
gitud " mostrado en la capa F2 . La 
existencia de dicho efecto ha consti
tuído siempre una de las principales 
dificultades para una previsión sobre 
la escala mundial d= las MUF relati
vas a la capa Fz. 

Actualmente se ha adoptado mé
todos especiales, según los países, pe
ro de todos modos el problema no se 
puede considerar todavía completa
rn=nte resuelto y se espera nuevos de
sarrollos y progresos en un futuro pró
ximo . 

Del período bélico debemos tam
bién recordar los estudios efectuados 
por la Sección de Radio del National 
Bureau os Standards, que durante la 
guerra se convirtió =n el "1 nterservi
ce Radio Propagation Laboratory" 
(IRPU crganismo expresamente creo
do para el estudio de los problemas 
de la radiopropagación dumnte la 
guerra. 

Estos estudios se desarrollaron 
también =n el campo de la radiogo
niometría en relación a la diferente 
polarización de la onda ionosférica y 
a los errores que se derivaban de e
lla. 

El desarrollo del radar introdujo 
muchísimos nuevos problemas d= pro-
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pogoción y al mismo tiempo suminis
tró un utilísimo instrumento de in
vestigación . En un principio estos 
problemas consistían en lo determi
nación del máximo alcance del rodar 
poro un blanco de determinado área 
r;flectoro y en lo discriminación en
tre el blanco considerado y los refle
xicnes debidos o medios terrestres u 
o otros obstáculos 

El alcance máximo que se espe
raba en uno atmósfera normal, fu: 
ind icado por medio de diagramas en 
formo de lóbulos cuyos contornos da
ban el máximo alcance del plano ver
tical . De toles diagramas resultaron 
evidentes los "bolsos" en lo cu
bertura, causados por lo interferen
cia de lo onda directo con lo reflejo
do en el suelo. Cuando estos dos on
das están en fose el alcance llego o 
su valor máximo. Este máximo está 
determinado por lo potencio del trans
misor, por lo ganancia de antena, 
por el factor de visibilidad y por un 
factor de "perturbación de funciono 
miento" introducido por North . 

Estos conceptos abrieron nuevos 
horizontes o lo investigación cientí
fico. Friis introdujo el concepto de 
"potencio utilizable" y obtuvo de eso 
manero uno definición más preciso 
del factor de perturbación, que llamó 
"cifro de perturbación". Norton ge
neralizó ulteriormente estos concep
tos llegando o uno expresión muy ge
neral poro el factor de "perturbación 
de funcionamiento" de North y poro 
lo temperatura efectivo de perturba
ción o lo entrado del receptor. Esto 
temperatura de perturbación medido 

en grados K está hoy ampliamente 
empleado como índice de lo sensibili
dad de un receptor. El concepto y el 
método del cálculo de lo temperatu
ra efectiv::~ de perturbación de ante
no ha sido desarrollado tonto por Sic
ter como por Lowson y Uhlembeck . 

Tonto ont;s como durante lo Se
gur.do Guerra Mund ial se había ob
servado, respecto o lo ~propagación 

troposférico y poro frecuencias del 
campo de los VHF, alcances exc.ep
cionolmente elevados también en ou .. 
sencio de ccnductos, es decir, en con
diciones atmosféricos normales. 

Un primer sumario de estos ob
servaciones está insertado en un ar
tículo de Bullington. Este tipo de pro 
pogociones fue atribuido o fenóme
nos de difusión y condujeron al de
sarrollo de lo teoría de Pekens y de 
Booker-Gordon sobre lo propagación 
por "scotter" que hoy ha asumido un 
rol importante en el campo de los co
municaciones. 

Lo teoría de lo difracción prevé 
que en el campo de los frecuencias 
VHF y UHF lo fuerzo de los señales 
más allá del horizonte se debo ate
nuar muy rápidamente de modo tal 
de hacer imposible uno comunicación 
por radio . 

Los observaciones efectuados en 
1940 demostraron que lo intensidad 
de los señales ero muy superior o los 
valores previstos por lo teoría . 

En algunos cosos esto propogo
Cion supernorm:JI podía ser explicado 
basándose en lo presencio de un con
ducto atmosférico, pero en otros ca-
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sos la única explicación posible ero 
que intervenían bnómenos de difu
sión o "Scatter" causados por irregu
laridades en la constante dieléctrico 
de lo troposfera . Se ha encontrado 
que aprovechando del scotter tropos-

• férico l·os comunicaciones son posi
bl=s hasta uno distancio de cerco de 
600 millos en lo longitud de bando 
de varios megociclos . 

Poro distancias comprendidos 
entre los 600 y los 2300 Km . , los se
ñales VHF pueden ser también difun
didos con uno intensidad de recep
ción aceptable, por irr::;guloridodes en 
lo densidad electrónico de lo porte 
inferior de lo copo E. 

A diferencio del Scotter tropos
férico, los irregularidades del índice 
de r::;frocción que producen el scotter 
ionosférico dependen en sumo grado 
de lo frecuencia. Se ha encontrado 
que los frecuencias favoritos poro es
te tipo de propagación son los com
prendidas en la bando d::; 25 a 60 
Mc/s . 

Los comunicaciones que aprove
chan el scatter ionosférico están re
lativamente inmunes de los efectos 
de cancelación debidos o los t::;mpes
todes ionosféricas que comprometen 
la eficiencia de los circuitos normales 
de HF que aprovechan de lo propa
gación ionosférica. Para este tipo de 
propogacion::;s son necesarios de to
dos modos transmisores de elevada 
potencia, antenas con fuertes ganan
cias, y aparatos de recepción en "di
versity". 

Otro tipo de scotter es el meteo
rítico, que aprovecha para lo refle-

xión de las ondas de radio los trazos 
fuertemente ionizados dejados tras de 
sí por los innumsrobles meteoritos 
que atraviesan lo atmósfera. Este ti
po de comunicación llamado "Jonet" 
se efectuo "condensando" los infor
maciones y enviándolos o breves in
tervo·los de tiempo en los cuales lo 
transmisión es posible por el poso de 
un meteorito por segundo cuyo trozo 
ionizado permanece aproximadamen
te durante un décimo de segundo. 

Además del scotter troposférico 
y del ionosférico debido esencialmen
te o los fluctuaciones del índice de 
refracción de lo atmósfera, se ha de
mostrado recientemente lo posibilidad 
de que hoyo un scotter ionosférico de 
orden más elevado, mediont.::; el cual 
hoy lo posibilidad de establecer co
municaciones. 

Gordon ha demostrado que un 
plasmo n ::;utro que contengo electro
nes puede difundir los ondas de ro
dio, aprovechando lo casualidad en 
los posiciones de los electrones suel
tos. Estudios más exactos han demos
trado que el número de ::;•lectrones en
tre regiones separados entre sí por u
no fracción de longitud de onda es 
desigual, y que lo energía difundido 
sería proporcional o lo ::;ntidod de es
to irregularidad de distribución. 

Los señales transmitidos median
te este scotter "incoherente" son de 
todos modos muy débiles y han sido 
revelados por primero vez empleando 
potencias de 5 Mw y un dispositivo 
de antena bipolar 1024. De los cálcu
los resulto que poro uno frecuencia 
de 100 o 1000 Mc/s., los comunico-
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ciones seríon posibles hasta para dis
tancias de 4000 Km. 

Empleando un transmisor d~ un 
millón de vatios y una abertura de 
anten:~ de 1000 m2, se podrá insti
tuí r un medio de 100 canales con u
na rebción de 1 sobre 1 03. Además, 
este tipo de scatter no ~staría influen
ciado por efectos de cancelación. 

También se ha hecho grandes 
progresos en el campo de las comu
nicaciones en HF, ~specialmente en 
el campo de la previsión de las ca
racterísticas de la propagación a tra
vés d= las capas ionosféricas ordina
rias . 

Como hemos visto, se ha insti 
tuído redes de sondas ionosféricas so
bre la escala mundial y centros de 
elaboración de datos, ~ntre los cua
les son dignos de recordar la "Divi
sion des Previsions lonospheriques" 
(D. P. 1 . ) y el "Central Radio Propa
gation Laboratory" (C. R.P. L.) del 
National Bureau of Standards. Al cui
dado de esta última organización se 
han desarrollado las "cartas f" que 
son ~ditadas mensualmente con dos 
meses de anticipación y que contie
nen las previsiones sobre las MUF re
lativas a las diversas capas para dis
tancias preestablecidas, gracias a las 
cuales es posible calcular las previ
sion~s atendibles para comunicacio
nes a cualquier distancia. 

Actualmente el CRPL está adap
tando los diversos procedimientos de 
previsión a calculadores, de manera 
de reducir en la valoración el ~lemen-

to subjetivo. Las prev1s1ones se ex
tienden, tanto a las frecuencias de 
empleo corriente, como al campo d~ 
las tempestades ionosféricas. 

Si bien la propag:~ción de las on
das de LF y de VLF ha sido la prime
ra en ser aprovechada por el hombr~ 
en el campo de las telecomunicacio
nes, sólo recientemente se ha 11-=ga
do a una teoría bastante completa de 
su mecanismo. Entre otras cosas se 
ha desarrollado una teoría sobr~ los 
modos de propagación en la cavidad 
concéntrica tierra-ionosfera que ha 
permitido explicar muchos de los re
sultados experimentales . Es inter=
sante notar que la frecuencia funda 
mental de esta cavidad resonante es 
de cerca d= 7,8 c/s con un Q de cer
ca de 4 . 

El progreso más significativo en 
el camoo de las telecomunicaciones 
se ha alcanzado con la capacidad por 
porte del hombre de lanzar satélites 
terrestres artificiales. Con el empleo 
de estaciones relay resulta posible la 
transmisión directa de comunicacio
nes a b:~nda ancha en el campo de 
las frecuencias VHF y UHF. Lo po
sibilidad de znviar señales depende 
solamente de la bondad del dispositi 
vo creado por el hombre y ya no por 
la frecuencia crítica ionosférica n i 
pcr las condiciones troposféricas . Las 
posibles amplitudes de banda están 
limitadas solamente por la sensibili
dad del aparato empleado, y así es 
posible instituir sobre la escala mun
dial servicios como la televisión. 
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Se puede distinguir dos tipos 
principales de satélites en órbita : 

1 ) Satélites repetidores activos . 
Este tipo de satélite permite una po
tencia y una sensibilidad más bien 
boja de los transmisores y de los re
ceptores y permite obtener relaciones 
señales-perturbaciones más elevadas. 
Si se pusiera tres de estos repetidores 
en órbita de 24 horas serían posibles 
las comunicaciones a toda hora y en 
todos las regiones/ excepto en las po
lares. Como para obtener una órbita 
se necesita hacer orbitar al satélite a 
una altura de cerca de 36 . 000 Km .1 

se tendrí~ un retardo de transmisión 
de cerca de medio segundo1 que es 
discütibh para algunas aplicaciones 
como por ejemplo la radiotelefonía . 

Si se pone a los satélites activos 
en órbitas más bajas y más fácilmen 
te realizables/ se podría reducir sufi 
cientemente dicho tiempo a expensas 
de una menor cubertura geográfica. 

Una red de cerca de 100 satél i
tes activos en órbitas polares casua
les/ harían posible las comunicacio
nes para un 99 19 % del tiempo para 
todos los puntos de lo Tierra y esto 
parece ser económicamente factible. 

2) Satélites re,peti,bres pasivos o 
reHectores . Este tipo de satélites se 
ha obtenido por medio de un gran ba
lón esférico conductor. 

El 11 Echo 1
11 lanzado . por la NA

SA en Agosto de 1960 ha sido la pri 
mera tentativa de esta nueva técni
ca . Como estos tipos de reflectores 
de b:Jión requieren conjuntos terres-

tres de elevada sensibilidad/ la canti
dad de informaciones que puede ser 
transmitida es relativamente peque
ño . Una alternativa del balón esféri
co es el empleo de dipolos elementa
les resonantes. Varios centenas de 
hilos cortos resonantes puesto en ór
bita con velocidades diferenciadas se 
dispondrían pronto de tal manera que 
formasen un cinturón en torno de la 
Tierra. 

El alto poder reflexi vo del cin
turón de reflectores que resu ltaría 
podría ser aprovechado para devo lver 
las señales cuya frecuencia es próxi 
ma a la de resonanc ia d el dipolo. 

Dos cinturones de esta clase 
puestos a 909 el uno del otro

1 
podrían 

asegurar las comunicac iones entre to
dos los puntos de lo Tierra . 

Es interesante notar que también 
la Luna es un satélite terrestre apro
vechable para los propósitos de las 
comunicaciones a pesar de su gran 
distancia a la tierra (60 radios terres
tres). En 1946 se efectuó pruebas en 
este sentido y las señales recibidas 
fueron de ur.a intensidad suficiente. 
La Luna tiene la ventaja de tener u
na órbita segura/ pero hay muchos 
inconvenientes que impiden su em
pleo . Entre éstos/ el primero es el he
cho de que cuando la Luna no está 
visible desde las estaciones correspon
dientes/ la comunicación es imposi
ble . Además/ se ha encontrado que 
las amplitudes de banda empleables 
son relativamente limitadas y que los 
s~ñale3 tienen un retardo de dos se
gundos y medio. 
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Después de esta reseña rápida y 
obligatoriamente incompleta de los 
progresos hasta ahora alcanzados en 
el campo de la radiopropagación 
puede ser interesante tratar de hacer 
una previsión de los progresos que se 
puede esperar en el futuro, aunque 
en el campo de la investigación esta 
tentativa puede ser pe! ig rosa. De to
dos modos, la ciencia de la radiopro
pagación está haciendo importantes 
progresos, como h:::J sido demostrado 
por la necesidad de su organización 
que recientemente ho tenido lugar 
bajo los auspicios de la "USA lnter
nationol Acience Radio Union" en cu
yo seno ha sido creada además una 
nueva sección bajo el nombre de 
"Magnetospheric Radio Section". 

La magnetósfera es la parte ex
terna de la envuelta del plasma que 
circunda la Tierra y en la que la dis
tribución de las partículas cargadas 
está fuertemente controlada por el 
campo magnético terrestr.e. La mag
netosfera existe principalmente a u
na cota superior a la máxima densi
dad ionosférica de la región F. 

Hasta ahora no se había hecho 
nada para investigar la magnetosfe
ra, mientras que hoy esta región ha 
adquirido una gran importancia, por 
cuanto en ella se mueven la mayor 
parte de los satélites. 

El empleo de satélites compor
ta problemas de radiopropagación de 
interés notable que se extienden des
de las capas más bajas de la tropos
fera hasta la magnetosfera. 

Para observar los diversos fenó
menos, será obviamente necesario em-

plear métodos que sean independien
tes de los sistemas de comunicación 
de los mismos satélites . 

Otro campo de investigación que 
se ha abierto, es el del empleo de fre 
cuencias cada vez más elevadas con 
el empleo de corrientes surgentes de 
radiaciones electromagnéticas de fre
cuencia óptica. También las frecuen
cias del campo de audio están adqui
riendo una importancia cada vez ma
yor . Estas ondas de radio para fre
cuencias inferiores de la frecuencia 
g i romagnética de los iones atmosfé
ricos llegan a ser las ondas hidromag
néticas estudiadas originalmente en 
1950 por Alfven. 

Las ondas hidromagnéticas es
tán relacionadas con las tempestades 
gecmagnéticas que causan tantos fe
nómenos de interferencia en las ra
diocomunicaciones . Ahora se está es
tudiando también las pulsaciones del 
campo magnético terrestre muy i nfe
riores a un Hetz. 

De lo que antecede se deduce 
que en el futuro, la expresión "ra
diopropagación" deberá extenderse 
desde el funcionamiento de las ondas 
electromagnéticas de las frecuencias 
ópticas hasta las frecuencias de cer
ca de un miliciclo por segundo, o aún 
menos. 

A excepción del scatter ionosfé
rico, los progresos sucesivos en el cam
po de la radiopropagación son debi 
dos a descubrimientos hechos en el 
campo experimental, los que luego es
tán seguidos de una explicación teó
rica. Es potencialmente cierto que 
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se descubrirán muchas situaciones en 
las que las ondas electromagnéticas 
se comportarán de una manera dis
tinta de la actualment2 prevista. El 
descubrimiento de estas nuevas situa
ciones estará indudablemente acele
rado por el desarrollo de grandes an
t:;nas, transmisores de gran potencia 
asociados a nuevas formas de trata
miento de las informaciones y a re
ceptores de baja perturbación . 

Otra contribución notable al co
nocimiento de la ionosfera será dada 
por el empleo d2 instrumentos de me
dición montados en cohetes, que per
mitirán un conocimiento cada vez 
más deta liado del espacio. 

Otro campo en el cual hay que 
esperar nu:=vos e imprevisibles pro
gresos es el de la investigación de ra
dar de la atmosfera del Sol y de los 
planetas y de la investigación de los 
diversos fenóm:=nos del plasma en el 
espacio cósmico . 

Las mismas técnicas podrán su
ministrar también informaciones so
bre la aspereza y el movimiento de los 
planetas, así como se ha hecho res
pecto a la Luna. 

El desarrollo de la radiopropa
gación ha demostrado qu2 uno de los 
principales factores de investigación 
es el de poder recibir señales cada 
vez más débiles. Repetidamente s2 
ha encontrado que lo que inicialmen
te era considerado como la manera 
normal de propagación, no desapare
cía en la p2rturbación al aumentar 
la distancia, como se había previsto 
en la teoría, pero dejaba entrever en 

cambio, nuevos modos de propagación 
hasta entonces descuidados . 

El descubrimiento d2l scatter 
troposférico es precisamente un ejem
plo de estos descubrimientos. Lo mis
mo sucede con el scatter debido a 
las fluctuaciones térmicas qu2 permi
te la mediación de la distribución en 
altura de la densidad electrónica en 
la magnetosfera y de otros paráme
tros . Tal método está en desarrollo 
por obra de Gordon y d:= Bowler, y se 
prevé un nuevo tipo de " :=scandallo io
nosférico" que podría ser empleado 
en un futuro sobre escala mundial . 

Tal vez si se continuara con la 
misma perseverancia , se podría ll:=gar 
también a una comprensión de los 
problemas de las previsiones a largo 
plazo del E esporádicos y de la F di
fusa. 

Otro campo del cual se espera 
éxitos es :=1 de la guía o dirección de 
las ondas (ondas dirigidas) electro
m::Jgnéticas aprovechando varios fe
nómenos naturales. La guía de las 
microondas por medio del "conducto
radio" semipermanente que existe en 
las proximidades de la superficie del 
mar, especialmente sobre los océanos 
tropicales, ha sido estudiado con el 
propósito de aprovechar prácticamen
te este fenómeno. 

También se ha sugerido la guía 
d2 las sondas de radio aprovechando 
las irregularidades de la ionizac1on 
de la magnetosfera alineadas en el 
campo magnético terrestre. Hay que 
tener presente qu2 p:Jra este tipo de 
guía que aprovecharía los conductos 
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de flujo del campo magnético terres
tre no es necesaria una guía perfecta 
si en los extremos de la comunica
ción se emplea antenas grandes. 

No es fácilmente previsible to
do lo que se podría hacer en este 
campo de guía de las ondas electro
magnéticas por medio de la ioniza
ción "alineadora" del campo magné
tico. 

Un notable campo de indaga
ción es el de la propagación de las 
ondas sonoras ú "ondos de marea" 
en la atmósfera terrestre. A este res
pecto Hines ha sugerido que las mu
chas irregularidades de la atmósfera 
inferior son el resultado de la pertur
bación sonora que se propaga de abo
jo hac ia arriba. Tal vez él tenga ra
zón y la interacción no lineal entre 
estas ondas podría ser la causo de la 
turbulencia de la atmósfera inferior . 

Se considera que, quien quiera 
interesarse en el futuro por la propa
gación de las ondas de radio en la 
atmósfera terrestre, deberá prestar a
tención a las "ondas de marea" a las 
ondas hidromagfléticas, electromag
néticas y luminosas, recorriendo las 
frecuencias que van desde menos de 
un miliciclo por segundo hasta la óp
tica, y para cotas que van desde la 
superficie terrestre hasta las regiones 
superiores de la ionosfera convencio
nal. 

Está claro que el campo de ,la 
indagación es enorme, aunque limi
tado a la única propagación de las 
ondas de radio en la atmósfera terres
tre y en el espacio, y que hay que 
esperar nuevos e imprevisibles pro
gresos con notables repercusiones en 
el campo de las aplicaciones tanto ci
viles como militares. 



Noticias de M arcona 
(Julio Agosto 1965) 

* Llegó la Televisión a Marcona.-

Desde los primeros días del mes en curso se comenzó a captar la 
señal de Televisión del Canal 4-TV de Radio América en Marcona, Nazca 
y poblaciones cercanas al distrito. 

Aunque todavía no están finalizados los trabajos de instalación de 
los equipos retransmísores del cerro Huricanga, se ha podido comprobar 
que o corto plazo se podrá obtener una imagen y audio de magnífica ca
lidad. 

Personeros de la Compañía han estado realizando gestiones del ca
so paro que el canal capitalino acelere los trabajos correspondientes de 
acuerdo a las bases del contrato. 

En las cooperativas de consumo y las tiendas de artefactos eléctri
cos de Marcena, se ha podido comprobar que en los últimos dos me
ses se han vendido más de 1 00 receptores de televisión. Más de 200 ya 
han sido contratados, los cual.es aún no han sido recogidos. 

* Amas de Casa dieron amplia acogida a, Puestos Reguladores.-

Uno gran diferencia quedó establecida entre los precios del merca
do de Son Juan y los que puso los puestos reguladores de la Cooperativa 
de consumo a los artículos de primera necesidad. 

Según declaraciones de dirigentes de la cooperativa , este serviCIO 
se ampliará con la apertura de más puestos reguladores, cuyos bajos pre
cios repercutirán directamente en beneficio de lo economía de la población 
establecida en Marcena. 

* Obrero de Marcona gana Concurso de Pesca.-

Un lenguado de más de medio metro con dos kilogramos de peso hi
zo acreedor al primer puesto del Concurso de Pesca al obrero marconense Gu
mercindo Huamaní. 

El citado concurso se llevó a cabo al sur de la Playa de San Nicolás 
y en él participaron varias decenas de entusiastas aficionados. Este fue or
ganizado por el Club de Pesca de Marcena y patrocinado por la Empresa. 

El ganador recibió un artístico trofeo en medio de una cerrada ova
c;on de los aficionados y público asistente a este sano deporte que cuento 
con numerosos cultores en el puerto de San Nicolás. 

··-~ 



* Se fi rmó convenio colectivo de Trabajo con Empleados.-

En ur. trato directo, el 26 de Julio se firmó el nuevo Convenio Co
lectivo entre los representantes de i:::J Empr esa y de l Sindicato de Emplea
dos. 

El Convenio que contiene importantes mejoras con respecto al an
terior tendrá un plazo de duración de 2 años a partir del 1 ro . de Agosto 
del presente año. 

Entre lo~ principales acuerdos suscritos se destaca los aumentos de 
sueldo pactados Estos son: Setecientos soles m2nsuales sobre el haber bá
sico desde el 1ro. de Agosto 1965 al 31 de Julio de 1966 y setecientos o
chenta soles a partir del 1 ro. de Agosto 1966 hasta 21 31 de Jul io de 1967. 

Sin embargo, lo más trascendental de esta negociación ha sido el 
auténtico deseo deo arribar a conclusiones justas, dentro de un sincero am
biente de armonía y comprensión . 

* Se cobcó primera Piedra de Estadio para Marcona.-

Conmemorando el Décimo aniversario de la creación del Distrito de 
San Juan, se colocó la primera piedra del Estadio Municipal de ese Puerto. 

El Alcalde de Marcena, Dr . Segundo Echevarría colocó en una bre
ve y sencilla ceremonia ia primera piedra del futuro coliseo deportivo. Es
te está situado en la zona de "La Esmeralda" pr2viamente, todos los asis
tentes firmaron un pergamino, el cual se introdujo en un tubo de Hierro 
y enterrado conjuntamente con la primera piedra . 

* Nueva Central Telefónica en San Nicolás .-

Para brindar un eficiente servicio telefónico entre las instalaciones 
de San Juan, San Nicolás y la Mina, se están realizando trabajos de am
pliación del sistema telefónico en la Central de San Nicolás . 

Se loorará así aumentar a 1 O el número d= líneas y a 100 el de 
los teléfonos -internos, los cuales permitirán una mejor y eficiente comuni 
cación entre las áreas mencionadas . Actualmente existen 49 aparatos y 
sólo 5 líneas. 

(Noticias tomadas de "H 1 ERRO Y FUTURO" Organo Informativo de 
Marcona Mining Company, correspondiente a los meses de Julio y Agosto 
1965). 



Crónicas de Ayer 

Inmolados 

Mi Ofrenda a las Victirnas 
de la "Lautaro ~' 

Como un homenaje al Señor Emilio Arnil/as Arana, en 
cuya vida se conjugaron siempre su .amor sin mácula al 
Perú v a la Marina, brinda la REVISTA DE MARINA, 
uno de sus poemas, en la que su romanticismo vuélca 
en estrofas de cristiana vena poética, su admiración al 
marino, a la par que su amplio espíritu panamerica-
n~~. • 

Este poema, como otros tantos escritos por él, han per
manecido latentes, y hoy, d espués de su muerte, salen 
por vez primera en esta Revista, al obtenerlos en poder, 
el C . de C . Oleg Kriljenko Vujich . 

Tran.quila mGñona: sin nubes los cielos, 
franco el horizonte: hay calma en el mar, 
¡muy lejos, afuera, lejos de la tierra 
y la barca boga airosa y vehem:mte 
bajo hermoso cielo sobre el amplio mar; 
entre cielo y mar sólo el sal campea 
invariable, eterno, él sigue su curso dando •entonaciones 
¡el sol es la vida, el astro magnífico que nos hace amar! 

Los guardiamarinas, 
jóvenes alegres, están en cubi•erta; 
siguen la maniobra plenos de ilusión, 
mirando las velas, altas, desplegadas 
que el viento a capricho las sacude e hincha 
y la barca amada gallarda navega 
aircsa la proa, rompi·endo l·as olas por el ancho mar. 

El mar, que es belleza, 
esté ya tranquilo o esté en temporal, 
ofrece a los hombres 
que tienen angustia una gran verdad; 
el mar, en la tarde 
sinfonía de tanto color, 
en l·a noche es cofre de misterio y sombras; 
se agranda la pena, se ensancha la angustia 
y sólo la luna o altas estrellas 
mitigan la angustia, reducen la pena 
y el bravo marino, que es un s•=nsitivo 
suspirar, suspira, recuerda su amor . 

......... 
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Los guardiamcrinas la diaria rutina ya deben cumplir, 
sobre la cubierta ya 1 istos se encuentran, 
todos afanosos observando el sol; 
es la meridiana que ha de confirmar franca situación, 
calcular distancias corri,;mtes y vientos 
y tener grabada siempre ,Jo ilusión; 
derrota precis::J, la proa hacia el puerto 
y en el puerto acaso algo dé misterio, mucha fantasía 
la llegada alegre, la partida triste, 
quizá si dejando roto un corazón, 
o ll::!vando acaso, impresa en el alma, 
la figura airosa de alguna morena o de áurea ninfa 
que el marino triste, en la noche larga, 
con un vano empeño, busca entre las ondas del inmenso m::Jr. 

Una pira en pleno mar: 
está ardi-endo una gallarda fragata, 
que fue albergue de ilusiones, fantasías y canciones, 
-juveniles corazones se inmolaron-
¡fuego, fuego! 
la voz de alarma lanzada 
en el éter r-epercute y se agranda sobre el mar, 
y la lucha es iniciada, 
y la barca dominada tod::J ella es presa de las llamas, 
las velas y arboladura se quedaron pavesas 
y se truncan las promesas ..... 

Se iniciG la lucha con ese el-emento 
que es indomable, persistente, atroz; 
los valientes hombres ocupan sus puestos 
cumpliendo ordenanzas de diaria rutina; 
ya no es 'ejercicio lo que se ejecuta 
se oponen ahora al fuego feroz; 
allí está el incendio; 
allí están las llamas: 
crepitan al viento y avanzan y crecen, 
el humo enceguece, ahoga, •enloquece 
flota la tragedia, se palpa el dolor; 
la muerte domina, la muerte se impone 
y el bravo marino que mira la hoguera 
sabiendo el peligro cumple su deber, 
silente lo cumple, sabiendo que se ha de perder . 
¡veinte víctimas, no más! 
el fuego los ha vencido, todo, todo está perdido 
abandonar la fragata y una plegaria 'elevar; 
¡fuego' fuego se repite 
y la barca es una hoguera 
y el fuego avanza y se impone 
impotente los marinos para vencer su violencia 
no les qu·2da más remedio que refugiarse en el mar. 
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Ilusiones juveniles, ansias lacas que se esfuman; 
angustia, inquietud afán, 
todo empeño está truncado, 
más puede el fuego que ovonz·o 
que devoro .. ... que devasta ... . . 
es la muerte que siguió nuestra derroto; 
es el destino inmutable 
que en la inmensidad del mor 
os sometió o dura pruebo, 
implacable lo tragedia que ha segado 
veinte vidas, ¡fiel promesa' 
veinte vidas que se van . .... 

Y viene lo noche triste, largo, et.erno, 
sin más compañía acoso que lo soledad del mor 
y el latir de corazones .. . y los salmos . .. y oraciones. 
y en la noche tenebrosa en la inmensidad del mar 
lo "Loutoro" es uno piro 
cuy•J fuego es avivado por el viento 
que furioso quiere lo obra terminar; 
y en los botes, sobre el mor, al pie de lo barca amada 
taciturnos los marinos no hacen más que rezar ... .. 
y pensar en los valientes que cayeron en su empeño 
--víctimas de su deber-
dejando lección inmenso 
que es difícil imitar . . . . . 

Sale el sol, se desvanecen las sombras 
ya n0 brillan los estrellas, 
que en lo noche interminable 
rutilaron en el cielo comu11icondo esperanza; 
con la "Lautoro" hecho antorcho 
el mor es uno esmeralda en la que el sol centellea, 
juego de luz y color 
que calcina vuestros carnes 
que enloquecidos ocaso os hoce lanzar al mor 
y esperar, . . . . . pensando en Dios, esperar .. . .. 
decididos o morir sólo atináis o rezar ... . . y pensar 
y pensar en vuestro hogar 
y añorar, 
y recordar o lo AAadre 
- ·-jlc más grande en lo vida!
y llorar . . . .. 
y recordar a la novio 
y soñar; 
y esperar que hay tierra hermana 
que si escucha vuestra alarma el auxilio mondará; 
--Sí marino, la alarma llegó al instante 
y sacudió nuestro ser, ¡sentimos lo gran tragedia! 
e hicimos nuestro deber-
afanosos, denodados 
y venciendo lo distancia un av1on se despachó, 
y del cielo, de ese cielo que mirábois 

(sigue) 
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en la noche entre las sombras una •:strella destacar 
- -con la "Lautaro" hecha antorcha-
de ese cielo que en el día 
resplandece con el sol, dando al alma lozanía, 
surgió un murmullo, un acorde 
que ac:ntuoba su rugir en la soledad del mar; 
¡un avión' un avión en lo alto que vuela 
y que en giros elegantes os infunde lo esperanzo. 

-¿Será ilusión o martirio ..... 
-no marino, víctima del infortunio 
que te encuentras prision:ro a capricho de la mar
ese avión fue la avanzada 
que animó vuestra esperanza 
que avivó vuestro confianza .... . 
y la noche que volvió, 
esa noch: interminable del marino que sufrió, 
y un barco hermano llegó; 
ero un mercante argentino 
que tenía en su destino repetir fraternal gesto 
cuando en el golfo austral 
-"en 2so región que invita a la oración y al s ilencio"
había antes recogido otros náufragos hermanos, 
y os salvó y es abrigó ... .. 
después llegó el "Ucayali" y completó la tarea 
y recogió los despojos que ya estaban calcinados 
de las víctimas valientes que el d:ber los inmoló. 
y a nuestras playas llegó; 
-nuestra bandera los trajo y amorosa los cuidó
y en esta tierro de hidalgos, 
la tierra de la leyenda de los Incas qu-2 se fueron, 
nuestro corazón vibró ..... 
y acogimos y halagamos a los vivos 
y dolidos, velamos aquí a los muertos. 
y en la noche intermin::Jble, en la inmensidad del mar, 
quedó la "Loutaro" triste 
como un despojo mortuorio qu: se quería salvar, 
vano empeño por desgracia que fue imposible lograr 

Y en la noche interminable 
--para el marino martirio-
la "Lautaro", 
la gallarda portadora de la Estrello Solitaria, 
perdióse sola en el mar; 
cerca ya de nuestros playas; no se le pudo salvar; 
epilogó la tragedia . .... 
-y mi pluma que ha vibrado esta vez con el dolor
exalta el gran sacrificio de los valientes marinos, 
que cayeron como buenos por cumplir con su deber 
sabiendo muchos, acaso, que iban la vida a p2rder; 
y nos quedó una emoción ..... 
y entre la o:1dos del mar queda inerte la "Lautaro" 
esa gallarda fragata que fue albergue de esperezas, 
¡¡,,.,¡f'\n<>c: ¡,,v,:riiP<: nn<:inc; Incas oue se esfuman 
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Los de la ' ' Lautaro", 
gallardos marinos que el fuego inmoló, 
al eterno fueron, serenos, tranquilos, 
¡al pie de la Gloria' 
en cortejo alado, tras una ilusión ... .. 
y queda en la ruta , 
marcada en la carta qu= guía al marino 
vibrante un ejemplo, eterno un dolor; 
ya sin huellas del siniestro 
majestuoso sigue el mar 
en la vida todo pasa .. .. . 
nos queda sólo el recuerdo, 
del d=ber una lección, 
y de las madres la pena, 
el grandioso sentimiento 
de esas madres valerosas que la desgrac ia elevó, 
por los hijos que se fueron 
arroganfles 1tras la Gloria! 
y el dolor de una Nación. 

Elegía 

- Ya canté y dejo en este poema 
de mi fibra sensitiva los arpegios de mi lira , 
de mi lira generosa que vibró con el dolor; 
y así rendido transmito, 
como peruano y artista 
mi más flor ido homenaje 
a las esposas y madres 
de los valientes Marinos 
que el fuego sacrificó . 

Consuelo os pido, consu,elo, 
cristiana resignación, 
- siendo mujeres sois fuertes
que del amor el anhelo 
mantenga fiel el recuerdo 
de vuestros seres queridos, 
y mirar vuestra Bandera 
que ella mitiga el dolor. 

De una tragedia espantosa 
en la qu2 el fuego campeó 
ha brotado un sentimiento 
de pesar y de dolor 
en el que vibro el amor . . .. . 
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Y a media asta las Banderas, 
la de Chile y Argentina 
y también la del Perú; 
ya no baten las banderas 
las banceras están tristes 
las banderas están mustias, 
sus colores, las estrellas y las soles 
entre sus pliegues se esconden, 
paree; que las banderas hondo sienten el dolor; 
están 1 ristes las Banderas ..... 

Pero símbolos eternos 
de esas patrias las banderas 
al tope serán izadas 
y entonces can sus calores 
que tienen tonto de amores 
en conjunción can el sol 
--con el Sal de nuestros 1 neos
las Banderas flotarán 
y batirán con el viento 
y eternamente dorarán 
de estas Patrias la grandeza, 
la que fuera cimentada 
en glorioso sacrificio 
de los hambres que lucharan 
dejando impreso una huella 
y nos legaron Naci_ón .. .. . 

Y quedaron las Banderas 
con sus colores airosos 
con sus estrelias y soles 
eternos que simbolizan 
la Libertad y el Honor ..... 

En una brilla una Estrella, 
en otra refulge el Sol, 
y en la nuestra roja y blanca 
-bendita enseña de Patria
n;.¡estra gallarcia Bandem 
nunca arriada sin honor-
los colores se destacan, 
·el rojo dice de sangre 
que es el color de la vida, 
y el blanco, 
que está cantando pureza 
--ese blanco de los Andes arrancado
ese blanco dice amor 
dice paz y dice unión ..... 

-Y yo ví que las Banderas se unieron 
se unieron ante el dolor-

459 



460 

Eternas queden las Patrias 
con sus Banderas al tope 
siempre arriba, con honor; 
del dolor de la tragedi·a 
intenso brotó el amor. 

¡Que s= enlacen, 
¡que se junten las Banderas' 
y que floten a los vientos 
por el ansia de los pueblos 
luminosas, majestuosas 

y arrogantes con el Sol r r . .••• 

CRONICAS DE AYER 

Emilio Arnillas Arana 

Marzo de 1945. 



Acotación Naval en Gotero ( 111) 

Gota No 1 . - ( 17 62) . 

Nacimiento del Almirante Vivero. 

Por el Capitán de Navío A . P . <R l 
JULIO J. ELIAS 

El que después llegó a Vice Almirante de la Armada Nacional, don 
José Pascual d~ Vivero y Salaverría, nació en Sevilla en la Calle del Aire , 
Barrio de Santo Cruz, el 21 de Mayo de 1762. Fue hijo legítimo de don 
Juan Manuel de Vivero y Tueras Puente Garma, veinte y cuatro que fue 
de S·~villa y de doña Moría Antonia de Salaverría y Arisávalo. Segura
mente se le bautizaría en la Parroquia de Santa Cruz, la cual fuera que
mada durante la invasión francesa, motivo que no se hoya podido encon
trar la partida . Los datos anteriores los proporcionó el mismo Almirante 
Viv~ro. 

Gota No 2.- (1770). 

Real Hospital de Bellavista. 

La Reol Junta de Aplicaciones dio el auto de 7 de Julio de 1770, 
disponiendo que en el local donde había sido el Colegio de los hsuitas 
func ionara el Real Hospital de Bellavista, al cual se le destinarían las ren
tas del citado Colegio ~n la parte necesaria. 

Gota No 3.- (1779). 

Junta del Apostadero del Callao. 

LCl antigua Junta de Marina por decreto de 15 de Julio de 1779, 
cambió su nombre por el de Junta del Apostadero del Callao y su prime
ra reunión tlJVC lugar el 4 de Agosto de este año. Según dice don M . Da
río Arrús en su obra El Callao en lo Epoca del Cabniaje antes y después 
de la Catástrofe de 1746 (imprenta d:: El Callao, 1904-1905), aparece di-
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cha Junta iniciándolo el siguiente personal: Presidente don Tomás de Ugar
te y Liaño, Brigadier de la Real Armada y Comandante en hfe de Mari
na, nombrado por Su Majestad, quien a su vez nombró por Vocales a don 
Antonio Barreda, Capitán de Navío de la Real Armada y Comandante de 
la Fragata SANTA LEOCADIA, a don Felipe Martímz Manrique, Capitán 
de Fragata de la Real Armada y Comandante del Bergantín LIME.-:cO; a 
don José Manuel de Tagle, Comisario de Guerra y Ministro de la Real Ha
cienda; a don José Pascual de Vivero y Salaverría, Teniente de Navío de 
la Real Armada y Comandante del Bergantín PERUANO; y, provisional
mente, al Teniente de Navío de la Real Armada y Comandante de la Fra
gata PRINCESA don Jacinto Caamaño, y como Ayudante Secretario inte
rino al Alférez de Navío de la Real Armada don Ignacio Javier de Roo . 

Gota N9 4 .-- ( 1798). 

Muerte del sabio Cosme Bueno. 

El doctor don Cosme Bueno murió en Lima el 11 de Marzo de 1798, 
casi para cumplir 87 años de edad, pues había nacido en Aragón el 9 de 
Abril de 1711, llegando al Perú a los 19 años . Muy grande fue su fama 
de sabio; entre las diversas actividades que desempeñara, puede citarse la 
de catedrático de la Universidad, médico de los presos de la Inquisición y 
de los hospitales, cosmógrafo, geógrafo, historiador, matemático, astróno
mo, etc . Su vida estuvo al servicio continuo de buscar la verdad . 

Gota N9 S .--- ( 1818). 

Origen del navío "SAN MARTIN". 

El 22 de Mayo de 1818 fondeaba en Val.paraíso el navío inglés de 
comercio Cumberland, de 1350 toneladas con 44 cañones y 100 hombres 
de tripulación; venía al Pacífico bajo el mando del Capitán don Guillermo 
Wilkinson y por cuenta y riesgo de una casa de Londres, llamada Ellice y 
Cía. Mediante arreglos efectuados con el Agent>e de Chile en la citada 
ciudad británica, don José A. Alvarez Condarco, contaba la casa arma
doro con la seguridad de vender el navío al Gobierno chileno, el cual es
taba increm:mtando su naciente Escuadra, llevándose a cabo tal negocio 
no bien echara a tierra el valioso cargamento de mercaderías que traía a 
su bordo y, según el arreglo convenido, le era permitido introducir libre de 
derechos aduaneros. El Presidente O'Higgins, a fines de Junio de 1818, 
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adquiriO.:, el Cumbe rland, pasondo o ser propiedad del Estado bajo el nom
bre de Son Ma rtín . El precio de compro, oc2ptodo por Alvorez Condorco, 
había sido de 168JSO pesas, de los cuales 100 mil debían ser pagados al 
contado y el resto o plazos de cuatro y ocho meses. Le fue posible o 
O'Higgir.s bajar el precio o 140 mil pesos, pagando lo mitad al contado . 
El Capitón Vli!kinson y los Oficiales que con él venían, continuaron o bor
do del San Mortín, incorporándose al servicio de lo Marino chileno . Lo re
loción de los Oficiales pertenecientes o lo dotación del Cumberland fue : 
Comondont2 don Guillermo Wilkinson, Primer Oficial don Guillermo J. 
Compton, Segundo Oficial don Jorge Phillips, Terc2r Oficial don Thomos 
Johnson, Cuarto Oficial don Roberto Bell , Quinto Oficial don Guillermo 
Wynter, Sexto Oficial don N . Greene y Sétimo Oficial don N . Esmonde . 

Gota N9 6 .- (1821) . 

Cuestiones administrativas resueltas por Monteagudo. 

Entre los numerosos cuestiones administrativos resueltos po r el pri 
mer Min istro de Marino que tuviera lo República , el Ilustrísimo y Honora
ble don Bernardo Monteogudo, citaremos los seis casos que van o conti 
nuación. Anotaremos que estos son órdenes dirigidos al Comisario de Pri 
m:=ro Clase del Estado del Perú don Salvador Soyer, quien fuera nombro
do para el puesto por Resolución Suprema del Protector del Perú con fe 
cha 29 de Setiembre de 1821, refrer;dado por Monteogudo. He aquí los 
cu2stiones: El 2 de Octubre, comunicaba Monteogudo al Comisario de Ma
ri no, que el Capitón de lo Goleta Mocte:z:umo don Jorge Young, llevaba el 
dinera :1ecesorio paro el pago de su tripulación, lo cual sería realizado por e! 
d1cho Comisario bajo los formalidades correspondientes. - El 6 de Octu
bre, Monteagudo le presentó al Comisario el proyecto relativo al remate de 
víveres y le explicaba : "formará V . un Presupuesto de lo que importen 
los neces::Jrios poro un mes, sobre un número dado de marineros, acompa
ñando un plan del método que creo V. más conveniente .".- El mismo 6 
de Octub re, como lo famosa Socra: m'anto, el primer buque que tuvo lo Ar
mado republ icono del Perú, en esto fecho estaba por dar lo vela, Monteo
gudo ordenó que se verificase cuál ero el alcance de su presupuesto.- El 
12 de Octubre, como Monteagudo quería sob2rlo todo y dirigirlo todo, pi
dió al Comisario de Marino que le remitiera el Reglamento de Sueldos 
que regí._¡ paro el pago de lo Escuadro de Chile.- El mismo 12 de Octu
bre, el Ministro le avisaba al Comisario respecto o qu-2 se le entregarían 
dos mil pesos por los Cojos del Estado, debiendo dar cuento de esto can
tidad, y de otro igual que había recibido anteriormente, "luego que se es-
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tablezcc la contabilidad de Marina".- Y, por último, el mismo día 12 
de Octubre, ordenaba Monteagudo que se procediera a formar los ajustes 
d<! los Oficiales: de la Escuadra de Chile que habían quedado en tierra. 

Gota N9 7 . - ( 1 822) . 

Haberes del Director de la Academia Náutica. 

Con fecha 13 de Noviembre de 1822, por disposición del Sobera
no Congreso, recibieron orden los Administradores d:!l Tesoro para satis
facer al Director de la Academia Náutica, don Eduardo Carrasco, sus ha
beres venci dos en los meses de Setiembr:! y Octubre de 1 822, razón de 
cien pesos mensuales, pasándose el cargo correspondient·:! a la Comisaría 
de M::Jrina, a la cual s:! le previno que tambi é n se pract icara lo m ismo en 
lo sucesivo mensualmente . 

Gota N9 8 .- (1823). 

Sueldo· al intérprete de Marina. 

El 2 de Enero de 1823, en una Comun icación del Ministro de Gue
rra y Marina al Comandante Gen:!ral de Marina, respondiendo a una pro
puesta de este último, quedab:~ establecido respecto del sueldo que debía 
disfrutar el intérprete d= Marina don Antonio Martínez, dispon iendo que 
la Comisaría del ramo sólo le abonase 20 pesos mensuales por todo goce . 
Sin embargo, el 18 de Febrero de 1823, informaba el Ministro al Coman
dante G=neral lo siguiente: "/El Gobierno ha resuelto en vista de la apre
ciable comunicación de V. S. de 12 del corriente, se aumente hasta 30 pe
sos el sueldo que disfruta como intérprete del Departam:!nto el Sargento 
Mayor don Antonio Martínez, respecto a que no le es posible subsistir con 
el de 20 pesas y a que 1·= es a V. S. necesario". 

Gota N9 9 . - (1825). 

Elogio ol Teniente Alonso San Julián. 

A continuación un documento revelador: "Fragata Protector" Callao 
a 17 de Junio 1825 . - Exmo. Señor Vice Almirante de Chile y Comandan
te Gral. d= las Fuerzas Marítimas Combinadas.- Dn. Manuel Blanco de 
Encalada . - Sor. Gral.- La meritoria conducta del 29, Teniente Dn . 
Alonso Son Julián, desde el atrevido hecho de pasar a nuestras banderas 
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con los fuerzo!: que estaban o su cargo hasta el pr::?sente momento, habrá 
merecido todo lo aprobación de V. E., no lo dudo.- El nos dio por su a
rrojo un arbitrio poro molestar al enemigo y estrechar el bloqueo de uno 
manero que apenas proporcionaba lo Escuadro Combinado, y •::!1 infatiga
ble zelo de este Oficial en los últimos días me imp::?le o suplicar o V .E. 
se digne recomendarlo al Gobierno del P•::?rú, poro que obtengo el Sor. Son 
Julión el inmediato ascenso de Teniente 19 en lo Armado de sus servicios 
y para estimular o iguales actos d::! devoción o lo causo .- Con cuyo mo
tivo tengo el honor de renovar o V. E. los protestos de lo alto considera
ción con que me suscribo de V. E. muy atento obediente servidor.- J. 
111 ingrot". 

Gota N9 1 O.-- ( 1827). 

Si)l icitud de eroga~ión para habilitar la Fragata "PRESIDENTE". 

El 20 de Abril de 1827, enviaba el Comisario de Marino uno co
mun icación al Capitón de Puerto .del Callao, Capitón de Fragata don Jor
ge Young, expresándole que se sirviese invitar o los Copiton::?s de buques 
y Propietarios de lo Marino Mercante Nocional, con objeto de que se sus
cribieron con cualquier cantidad voluntario poro •::!l armamento de la Fra
gata de guerra Presidente; agregaba el Comisario: "según ha dispuesto el 
Supremo Gobierno, en atención al ofrecimiento h::?cho por los ciudadanos 
celosos del honor nocional y conocedores del estado de escasez en que se 
hallo ·::!1 Erario. "Asimismo, el citado Comisario de Marino, cursaba uno 
noto o los Comandantes de las Compañías de Cargadores don Juan Bar
boso y do11 Plácido Portocorrero, en igual doto que el Comandante Young, 
exp•esóndoles el estor abiertos los suscripciones con el fin de od::?lontor lo 
habilitación de lo Presidente, invitándose o los vecinos de lo Capital y del 
Puerto d::!l Collco, con tal propósito; terminaba diciendo que tenía el ho
nor de advertirles : "que haciéndolo notorio o los individuos de su mondo, 
se sirvan recabar de ellos las cantidades con que gusten auxiliar al Era
rio, siendo un poderoso influjo poro verificarlo el ej·::?mplo con que W . se 
señalen de honor, desprendimiento y amor por los glorias de lo Armado, 
a que dignamente corresponderemos". 

Gota N9 11 .- .(1828). 

QU'a no se dispare los cañones 

El 19 de Abri 1 de 1828 el Gobierno comunicaba o los Autoridades 
novales que, atendiendo al estado ruinoso en que había quedado lo totoli -
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dad de los edificics de l Callao después del t2rremoto, disponía se omitieran 
los sa ludos po~ mar y tierra, como asimismo los cañonazos de alba y de re
treta. 

Gota N9 12.- (18 28) . 

Cambi'os producidos por el terremoto en el Canal del Boquerón. 

Después d=l terremoto, el Almirante Guise ordenó levantar una car
ta entre La Punta y la Isla de San Lorenzo, la cual envió a Lima con ano
taciones en inglés. El 22 de Abril de 1828, contestaba el Ministro de Gue
rra y Marino General don Juan Solazar, lo siguiente a Guis2 : "El Gobierno 
ha visto con sumo agrado el plano que demuestra la nueva forma que ha 
dado al Canal del Bcquerón el terremoto que hizo derribar una parte d2l Is
lote llamado Frontón y me manda decir a V . S . que se sirva mandar se for
me nuevamente, ampliando las •2:xplicaciones, cuanto sea posible, en el idio
ma castellano con el fin' que pueda con ·=sta perfección publicarse". 

Gota N9 13 .- (1828). 

Necesidad de alistar lo más pronto posible la Frag~ta "Presidante". 

El 6 de Mayo de 1828, comunicaba el Ministro de Guerra y Mari
na General So lazar al Almirante Guise, lo sigu iente : "Por las comunica
ciones recibidas del Norte, se sabe que e l General Bolívar se dirigía al Sur 
de Colom bia con ·=1 designio de invadir esta República, en cuya virtud el Su
premo Gobierno dispone: que la Fragata de guerra Presidente s·= aliste pa
ra que a la mayor brevedad dé la vela". 

Gota N9 i 4 .- · (1833). 

Joven envío:~ do a bordo como medida de e :>rrección. 

El Diputado convencional Dr . don Franci sco Rodríguez Piedra, era 
apoderado d=l joven Miguel Zevall os y valiéndose del Prefecto del Depar
tamento de Lima, consiguió que esta autoridad con nota del 9 de Noviem
bre de 1833, remitiera al joven en cuestión en calidad de arrestado a uno 
d= nuestros buques de guerra por vía de corrección. Al recibir en ese sen
tido el oficio del Prefecto, se sorprendió el Comandante General de Mari-
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na y no pudo menos de dirigirse al Ministro del Ramo, el 17 de Noviem
br~ del citado año, presentándole el caso y exponiendo que no estaba en
tre sus facultades el embarcar por castigo a ninguna persona; además, tam
poco era el Prefecto funcionario competente a fin de emitir disposiciones de 
esa naturai~za, por cuyo motivo le había respondido que : "sacase la orden 
respectiva del Supremo Gobierno y que dicho apoderado (el Dr . Rodríguez) 
le proporcionase los alimentos y la decencia propia de su nac imiento y e
ducación, pu~s el Estado no podía gravarse con sostener a un hombre en
teramente inC1til a bordo, quedando entretanto arrestado en este Arsenal . 
Hasta la fecha no he tenido contestación ninguna y lo partic ipo a V . S . 
para que se sirva delib:rar en ello lo correspondiente .". 

Gota N<.t 1 5 . - ( 1 840) . 

Conjetura de carbón de piedra en la Isla Sangallán. 

Como se quería analizar el carbón de piedra que s: decía descubie r
to e'1 la Isla Sangallán, el Ministro de Guerra y Marina General don Juan 
José de Salas, ordenaba con fecho 24 de Octubre de 1840 a las Auto rida
d:s navales, que se permitiera con ese objeto a don Eugenio Souta, patrón 
del tráficú de cabotaje, traer al Callao a bordo de su buque, dos tonela
das de muestra del titulado carbón de piedra. 

Gota N9 1 6 . - · ( 1 841) . 

Falsos tumores. 

El 4 de Enero de 1841, le decía :1 Ministro de Guerra y Marina al 
Coronel Gobernador de la Provincia Litoral del Callao y Comandante Ge· 
neral de Marina, lo siguiente: "Se h:J esparcido hoy en :sta Capital el ru
mor de que, en el Bergantín Francés Pilades que ha zarpado de ese puer
to -:n la noche de ayer, se ha embarcado por conducto de don Guillermo 
Rovinet, mil trescientas onzas de oro de la propiedad de S . E. y con des
tino a Chile; como por lo que respecta a S . E. este es un hecho que care
e: absolutamente de verdad y sobre él se ocupa el público en formar co
mentarios maliciosos, se encargará V . S. por si mismo de tomar una pro
lija averiguación, con el fin de esclarecer la verdad del hecho que ha da
do mérito a esta suposición, dando cuenta oportunamente y a la mayor 
brevedad para los fines que convengan.- Dios guarde a V. S.- Juan Jo
sé de Salas" . 
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Gota N° 17 .- (1847). 

NacimientJ del Vice Alm irante Carvajal. 

El Vice A lmirante don Manu•:l M.elitón Carvajal, nació en Lima el 
1 O de · Marzo d'e 1847, hijo legítimo del médico de orígen neogranadino 
doctor don Francisco Ca rvajal y de la señora doña María del Pilar Ambu
lodegu'i. 

Gota N9 18 .- ( 1853) . 

Gua rdia Ma rina Arrieta. 

Por t ítulo de 6 de Octubre de 1853, s: le conced ió la clase de Ca
ballero Guardia Marina a don Aurel io Arrie ta, con la antigüedad del 1 O de 
Enero de 1853, pasando o esta clase de la de Cadete d : Infante ría . 

Gota N9 19·. - · ( 1 857) . 

Colocación de dos cañones de grueso ca libre. 

El 29 d8 Enero de 1857 el Ministro de Gu:rra y Mar ina se dirigía 
al Comandante General de Marina, en los siguientes términos: " S. E. el 
Presidente dispone que 1 ibr: V . S. Jos órdenes correspondientes para que 
en el acto se proceda a colocar en la Batería del Muelle dos cañon:s del más 
grueso calibre de los qu: existan del Estado; y que los parapetos se formen 
de sacos de tie rra o arena mojada, t rasladando desde luego las piedras o 
lozas que exis1en acumulados en las inmediaciones de dicho Bot:río o otro 
punto, sin que paro todo esto se omita gasto alguno.- Igualmente dis
pondrá V. S . que las lonchas cañoneras con su dotación respectiva, formen 
un cuerpo con •:1 Ucayali, para que a órdenes de su Comandante operen 
E:n cualquiera función que of rezca el Apu rímac .- Dios guarde a V.S .
Man uel Diez Canseco". 

Gota N9 20.- (1 857). 

Nombram iento de Comandante General de Marina . 

El 29 de J unio de 1857 fue nombrado por el Presidente de lo Re
pública, como Coma nda nte G:ne rol de Ma rino y de la Provinci a Const itu
cional del Callao, el General de Briga da don Man uel Layseca. 
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Gota N9 21 .- (1860). 

Oro en PCJita. 

El 25 de Agosto de 1860, dirigía el Ministro de Guerra y Marina el 
siguient.; oficio al Capitán de Puerto de Paita : "En los periódicos de esta 
Capital se enuncia que en ese puerto se ha descubierto un:J gran parte de 
tierra colorado, que contiene oro cb la mejor calidad en cantidad apre
ciable, y es extraño que V. S . no haya dado el respectivo parte, siendo 
este descubrimiento de tanta importancia.- V . S . informará lo que haya 
2n el particuiar, tom~mdo seguros datos.- Dios guarde a V . S. - Juan 
Antonio Pezet" . 

Gota N9 22 . - ( 1 862) . 

Pruebas del Vapor "Mo1·ona" en el Támesi! .. 

El 30 de Junio de 1862, comunicaba el Contra Almirante don Ig
nacio Mariátegui el buen resultado que había tenido las pruebas realiza
das en· el Tómesis del Vapor Morena, pues se encontró entre varias de sus 
buenas cualidad:!s, que el poder de sus máquinas le dio una velocidad que 
excedía en una y nueve décimos de milla, sobre las catorce que se habían 
calculado. 

Gota N9 23.- (1864). 

Queja respe.:to de los Cirujanos de los Buques. 

El Mayor de Ordenes del Departamento pasaba la siguiente queja 
al Comandante General de Marina : " Callao, Setiembre 30 de 1864 .- Sr . 
Comandante General de Marina.- Tengo el honor de pasar a V. S. la no
ta del Sr. Comandante de la Fragata Amazonas, dando part-e de la inasis
tencia a bordo de sus respectivos buques, de los Cirujanos de sus dotacio
nes . En el día se hace más notable esta falta por cuanto el crecido núme
ro de enfermos que se advierte en las tripulaciones a causa. de las fiebres 
que están grasando. Solamente los Cirujanos de la Amazonas y el Tumbes 
son los que permanecen desempeñando sus destinos, pues el del Vapor So
chaca está encargado de la defensa de la causa del Sr. Capitán de Navío 
D. Ramón Valle Ri estra, y los del Lerzundi y Guise se encuentran enfer
mos, y tienen presentadas sus solicitudes pidiendo su separación; por lo 
que U. S. penetrado de la fa lta de asistencia a los enfermos de los buques . 
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se servirá recabar del Supremo Gobierno la orden para que sean relevado3 
can otros que con mejor contracción puedan desempeñar su cargo.- Dios 
guarde a V . S.- Antonio de la Haza". 

Gota N9 24.- (1864). 

El "Loa" no responde a los elogios del lngenie,ro Backus. 

He aquí el informe del Mayor de Ordenes del Departamento, que 
dice asi: "Callao, Noviembre 28 de 1864.- Sr. Comandante General de 
Marina.- Como el 1 ngeniero del Estado Mr. Backus diese por terminada 
la obra del Vapor Loa, según lo publicó en un periódico de la Capital, el 
Supremo Gobierno tuvo a bien disponer fuese probado ayer, lo que se ve
rifi:::ó junto con los demás buques de la Armada . Este buque qu'e ton fuer
tes sumas ha costado al Estado y el que, según la opinión del referido In
geniero, bastaría solo para destruir la Escuadrilla Española, no ha corres
pondido hasta hoy o las esperanzas que en él tenían fundadas el Gobier
no y el pública.- Ante todo, puedo manifestar o U. S . que el Loa no es
tá terminado, que todos sus municiones están colocados en la cámara del 
Comandante, pues aún no se ha hecho el compartimento especial que es 
necesario poro los proyectiles cargados . Su blindaje a papo y proa no está 
concluído y las portas de popo y proa son tan pequeñ.as, que solamente 
podrá su artillería arrojar proyectiles con .25 grados de elevación, defecto 
capital, puesto que el Loe tendrá que colocarse a gran distancia del buque 
que tenga que botir, lo que es incompatible puesto qu·e, como buque de 
arriete, tendrá que hacer uso de una y otra cosas . Es urgente prolongar 
las portas quince pulgadas de abajo a arriba, elevar el montaje de la pie
z,a un pie más, y con estas modificaciones solamente podrá la artillería 
hacer punto redondo, pues si se intentase bajarla unos pocos grados más, 
destruí ría completamente su cubi·erta y el buque queda ría i nuti 1 izado. Co
mo al aumentar las portas quedará con ellas un gran espacio, será urgente 
la colocación de las válvulas o puertas, pues que las que se están cons
truyendo al presente quedarán sin a pi icación. Además de todo esto, hay 
necesidad de abrir ventiladores al lado de cada porta, porque en cada tiro 
del cañón de 11 O es tanto el humo que penetra en el interior de la carro
za que la tripulación está expuesta a asfixiarse, como se notó ayer.- Por 
otra parte, a más de lo que con sentimiento me he visto precisado a ex
poner, tengo que agregar todavía: que. el Loa tiene a su bordo uno peque
ña cont1dad de toneladas de carbón y solamente con ellos el buqu·e se ha 
sumergido tonto, que ha perdido ya su línea de fuerte y que en lugar de 
cuatro pies de libre costado que debería tener por los diez y seis de pun-
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tal interior que mide, no llegará a diez y ocho pulgadas la parte del fir
me que tendrá fuera de la línea de agua . Esto y el enorme p~so que el 
casco está resistiendo, son razones para que haga agua en cons iderable 
cantidad ·:::stando en movimiento, pues se ha visto con profunda pena que 
ha hecho tres pies de agua en tres horas que ha permanecido sobre sus má
quinas, o lo que es lo mismo, un pie de agua por hora. Los movimientos o 
;¡obierno del buque, no son rápidos; ·:=sto proviene por efecto del calado, y 
siendo est~ mayor, aquellos serón menos rápidos y su marcha d isminuirá 
como h:J disminuído desde la prueba anterior, pues en esa vez el buqu := an
daba ocho millas largas, y en esta seis; sus movimientos entonces fueron 
veloces, y 2n esta vez muy tardíos, y describiendo círculos mayores a los 
que describió entonces . Todo esto, pues, manifiesta que el Ingeniero Ba
ckus no ha procedido en el armamento de :=ste buque con la capacidad 
que é í ha querido hacer concebir y no creo que lo hoya hecho con el fin 
de alucinar a los incautos ni de atraer sobre los funcionarios de la Na
ción la odi os idad qu:=, en las actuales circunstancias, son ton susceptibles, 
sino que s iendo Ingeniero civil no ha podido llenar sus deseos en una obra 
marítima , que no conoce .- Todos estos datos me los suministra el parte 
del Comandante del L:ta, que m~ honro de acompañar a U. S . origino l.
Dios guarde a V. S.- Antonio A. de la Hoza ." . 

Gota N9 25.- (1865). 

Calmando los ánimos respecto a una riña entre Españoles y Peruanos. 

El Ministro de Guerra y Marina con dato Febrero 4 de 1865, pasó 
una Circular a los Capitanes d:= los Puertos de Pisco, lslay, Ar ica e !qui
que, que decía lo siguiente : "En la tarde de hoy ha tenido lugar en el Ca
llao un tumulto ocasionado por la riña de algunos marineros Españoles, 
que habían desemb:Jrcado de pas:=o, con gente del pueblo . La presteza con 
que las Autoridades acudieron o contenerlo, ha dado el resultado que de
bía esperarse: su completo desaparición, y •:=1 inmediato restablecimiento 
del orden y tranquilidad de lo población; pero como esto no se había con
seguido todavía cuando solió el Vapor paro el Sur o los 6 y medio de esto 
tarde, h~ creído conveniente hacer zarpar uno de Guerra con el esclusivo 
objete de qLie lleve esto comunicación que pondrá o Ud. al corri:=nte de lo 
ocurrido y evitará los desfavorables impresiones que naturalmente d:=ben 
producir los noticias que sobre el particular hayo dado el citado Vapor, los 
que regularmente siempre s~ presentan muy desfigurados o lo distancio . 
--Particípole a Ud. poro su inteligencia, previniéndole que procure tener 
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mucha vigiluncia, a fin de evitar cualquiera colisión ·=ntre los extrar:1jeros 
e hijos del país.- Dios guarde a Ud.- El General José Allende.". 

Gota N<? 2ó . - ( 1 870) . 

Comisión Hidrográfica del Chanch!Jmayo. 

El 13 de Enero de 1870 el Gobierno nombró al Coronel graduado 
don Francisco Valdizán y al Teniente ·coronel don Pablo Gonzáles, mi=m
bros de la Comisión Hidrográfica del Chanchamayo, quienes disfrutarían 
del haber mensual de su clase por todo el tiempo que ej2rcieran el cargo . 

Gota N° 27 .- (1870) 

Encargad.> del Ministerio de Guerra y Marina. 

El 20 de Enero de 1870 se dispuso que, debiendo asistir a la inau
guración d2l Ferrocarril de Puno el Ministro de Guerra y Marina, Presi
dente del Consejo de Ministros, Coronel don Juan Francisco Balta, se en
sargará duronte su ausencia del despocho del expresado Ministerio y la 
Presidencia chl Consejo, el Ministro de Justicia , Instrucción, Beneficencia 
y 1'-iegocios Eclesiásticos, Dr . don Mariano Felipe Paz-Soldán . 

Gota N<? 28. - (1872). 

CapeUán de la Fragata "Apuríma·c". 

El 29 de Octubre de 1872, fue nombrado por Resolución Suprema 
con objeto que pr2stara sus servicios como Capellán de la Fragata Apurí
mac, el Presbítero Dr . don Francisco Luza. 

Gota N° 29 .- · (1876). 

Para hacer el ve·stuario de la marinería en el País .. 

El Ministro de Guerra y Marina oficiaba en Febrero 1 O de 1876 al 
Comandant-2 General de Marina, exponiéndole respecto a que el Presiden
te de la República deseaba s2 hiciera el vestuario de la marinería en el país 
y con las telas producidas por las Fóbricas del Cuzco y de Vitarte, las 

· -~ .. 
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cuales según ~osteníon esos outoridod=s eran de excelente calidad, probo
do por el uso que de ellos se estaba efectuando en el Ejército. Con tal mo
tivo el Comandante General de Marino dispuso qu= uno Junto presidido 
por el Comandante del Huáscar y como vocales los Comandantes de lo 
Independencia, del Atahualpa, del Meneo Capac, del Segundo Comondon
t= de Arsenal e~ y del 1 ntendente de Arsenales, se ocupo ro de resolver el 
número de varas d:! paño y tela de algodón, capaz de emplearse en lo 
hechum de mil quinientos vestuarios completos de invierno, e igual núme
ro de verano; estudiando el modo de confeccionarlos de lo mon=ro más 
perfecto y con lo economía n=cesorio, o fin de que su valor no excediera 
de lo ropo fobricado con t=los europeos, determinando cuanto debía pa
garse por costura y corte; finalmente, se ordenaba que lo Junto se aplico
ro de prE:ferencio o considerar el sistema de cortar los vestidos ::m el Ar
se:nol por medio de algunos sastres y darlos o coser tal como se acostum
braba en el Ejército. El Mayor de Ord=nes del Departamento, quien era el 
que remitía las instrucciones en nombre de la Comandancia General , ter
minaba diciendo lo siguiente: "Este asunto, que no dudo interesará a Uds . 
por la importancia que tiene, hace esperar que tomarán el empeño nece
sario porqu= se resuelvo favorablemente y en el más breve plazo, pues se 
espero lo expedición de los informes pedidos, paro proced=r a hacer los con
tratos , o fin de que cuanto antes se proporcione a lo marinería el vestuo
rio de que cor2ce en lo actualidad" . 

Gota N9 30.- (1877). 

Pedido del Comodante del "Chalaco" .. 

El Comandante del Chalaco con fecho 19 de Enero de 1877, hacía 
presente co1"'1o los velas de trinquet= y velacho del buque de su mondo se 
encontraban en completo estado de deterioro, pues tenían diez años de uso; 
por tal motivo solicitaba se 1·= proporcionara del velamen el cual pertene
ció o la Chanchamayo, un trinquete y un velacho poro reemplazar aque
llos de su buque en mol estado. 

Gota N9 31 .- (1 880). 

Preocupación por la Historia. 

El 19 de Abr il de 1880 el Comandante General de Marino posaba 
lo s!gui =nte comunicación al Mayor de Ordenes del Departamento: "Es de 
suma impo rtanci a que se lleve una relación minucioso y bien detallado de 
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todos los acontecimientos de la Guerra, desde el día que se pres"mtó la Es
cuadra enemiga en este Puerto, especificando en ella el número de buques, 
cu ::d es su clas ; y, aún, si es posible, hasta el nombre de cada uno de 
ellos. También se determinará los movimientos que ejecuten y desde lue
go las func ione: de armas que tengan lugar y los resutados de ella con 
toda la precisión debida, para cuyo efecto se nombra al Teniente 19. Dn. 
Manuel C . Delgado y para que esta relación historiada de las Dependen
cias de esta Comandancia pueda ser llevada con la debida exactitud, dis
pondrá US. que todos los Comandantes de Buques y demás Jef·es y Oficia
les que se nombren diariamente de servicio, pasen parte por escrito del re
sultado de su comis ión, aunque no hubiese habido novedad en •ella, a fin 
:le que el TE-niente nombrado tome todos los datos que demanda la delica
da misión que se le encomienda .- Lo que digo a Y . S . para que lo co
munique a quienes convenga y proporcione al supradicho Teniente las fa
cilidades que necesite para el indicado objeto . - Dios guarde a US . 
José M. Gorda .". 

Gota ·N9 32.- (1886) 

Mandando empavesar c>n bandera chilena. 

El 11 de Febrero de 1886, habiendo dado cuenta el Comandante 
del Vapor de guerra Santa Rosa que el Comandante del Crucero chileno 
Esmeralda, lo había invitado como Jefe más caracterizado de la bahía p:::~

ra que los buques peruanos acompañorán a los de su nación en el em
pavesado que debía efectuar el día siguiente, 12 de Febrero, con motivo 
del aniversario de la Batalla de Chacabuco, dispuso la Superioridad Naval 
que, los buques de guerra peruanos, empavesaran con banderas naciona
les, izándose en el tope del mayor la chilena . El Comandante del Santa 
Rosn lo era ~1 entonces Capitán de Navío don Manuel A . Villavisencio y 
del Perú, el Capitán de Fr:::~gata don Ramón Freyre. 

Gota N9 33.- (1892). 

Honores fúnebres al Alférez: Nalvarte. 

Como el 23 d: Febrero de 1892, a las 4 de la tarde, debía tener 
lugar la inhumación de los restos del Alférez de Fragata de la dotación del 
Transporte Santa Ros.a don Adalberto Nalvarte, la Superioridad Naval se 
dirigió al Prefecto del Callao, como Comandante de Armas, pidiéndole que 
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se sirviese disponer que 20 hombres a cargo de un Oficial y la banda de 
guerra de la Brigada de Artillería 2 de Mayo, s~ constituyesen en lo casa 
mortuoria , calle del Ferrocarril N9 24, para hacerle los honores correspon
dientes a su clase milita-r. 

Gota N9 34.- (1893). 

De regreso d~ un viaje de ins-trucción. 

El Director de Marina en oficio fecha 4 de Noviembre de 1893, 
ordenaba lo siguiente: "Habiéndose presentado a est~ Ministerio el Guar
dia Marina Dn . Enrique Dancuart, de regreso del viaje de instrucción que 
ha hecho en le Barca inglesa Om'ega: dispone el Señor Coronel Ministro 
del Ramo, ordene US . que el referido Guardia Marina, se presente en el 
día a prestar sus servicios al Cruc~ro Lima, a cuya dotación pertenece" . 

Gota N9 35.- (1900). 

Edilberto Perale$, Practicante de Máquina. 

"Mayo 4,1900.- Habiendo comprobado don Edilberto Perales, por 
el examen respectivo, que reun~ los requisitos de Reglamento para poder 
desen1peñar el cargo de Practicante de Máquinas, destínasele para ocupar 
la vacante qu·~ de dicho empleo existe en el Transporte Santa Rosa .- Co
muníquese, regístrese y archívese . - Carvajal. ". 

Gota N9 36.-· (1900). 

Enjuiciamiento del ex-Prefedo accidental de Loreto. 

"Diciembre 18,1900.- Constando ·~n este expediente que el ex
Prefecto accidental de Loreto don Francisco Carrera y Raygada, concedió 
al Comandante de la Lancha Francisco Pizarro, Alférez de Fragata don Jo
sé María Olivera, tres meses de licencia para salir de su jurisdicción, man
dándole pagar tres meses de sueldos adelantados, excediéndose de sus pro
pias atribuciones, Constituyendo ·~stos hechos los delitos de usurpación de 
autoridad y malversación de caudales públicos, previstos y penados, respec
tivamente, en los artículos 165, inciso 39 y 195 del Código Penal Común; 
se dispone : Posen estos ant>~cedentes al Ministerio de Gobierno, para que 
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dispongo el enjuiciamiento del expresado Carrera y Raygada, con sujeCIOn 
al inciso 19 del artículo 59 del Código de Enjuiciamiento Penal.- Regís
tr;se.- Rúbrica de S. E.- Porti !lo". 

Gcta N9 37.- (1901). 

Sobrevivientes del Mo·nitor "Huáscar". 

Por ord:m del Director de Marina, su fecho 12 de Enero de 1901, 
se reun1ó una Comisión compuesta por el Mayor de Orden;s del Departa
mento Ca pitón de Navío don Federico Rincón, el Tesorero de la Provincia 
del Callao don Bernardo Castillo y el Capitón de Corb;ta don Federico So
tomayor y Vigii, con objeto de calificar la identidad personal de los sobre
vivientes de la tripulación y guarnición del que fuera nuestro Monitor Huás
CIH, formulando el ajustami2nto de los haberes de esas personas y se pu
diese ordenar e! abono de los tres sueldos de que se ocupaba la Ley de An
gamos de 29 de Octubre de 1879 en su arHculo 13, ·2n virtud del cúmplase 
que había puesto el Supremo Gobierno a la Resolución legislativa de 25 de 
Octub~e de i 900, respecto al mismo asunto. La Comisión ·2n referencia se 
reunió varias veces en el local de la Mayoría de Ordenes, procediendo a 
calificar a los que se presentaron y, por fin, evacuó el informe final fe
chado en el Callao el 6 de Febrero de 1901 . Según este documento se ca
liíicaroll los siguient;s: Tripulación: Primer Carpintero don Luis Landa, Se
gundo Carpintero don Ignacio Martínez, Primer Calafate don José del Car
men Gómez, Maestro de Víveres don Manuel Mejía, Boca-Fragua don Ra
món Tejedo, Artilhro de Preferencia don Tomás Proaño, Art illero de Pre
ferencia don Francisco Spiell, Artillero de Preferencia don José del Carmen 
Hernández, Marinero don Tomás Esteves, Marinero don P·;dro Rodríguez, 
Grumete don Alberto Medina, Grumete don Miguel Valcárcel, Grumete don 
Manuel Franco, Fogonero don Ramón Galicia, Carbon=ro don Toribio As
tudillo .. Carbonero don Niev2s Espinazo ; Columna "Cons~itución", Soldado 
don Juan Chunga Segundo, Soldado don José Rivera, Soldado don Modes
to Ruidías; Batallón "Ayacucho", Sargento Segundo don Apolinario Galio
no, Sc rgento Segundo don Silverio Chunquiconza, Cabo Primero don Ma
nuel López, Tambor don Agustín Salas y Soldado don José Calderón. A 
los anterior2s, según Resolución Suprema de 15 de Julio de 1901 , recaída 
en sus respectivos expedientes, se agregaron las siguientes personas: Cuar
to Maquinista don Marcos Ernesto Molino y Ayudante de Máquinas don 
Augusto Marhews; y por orden d= la Dirección de Marir.~a de 20 de Junio 
de 1901 , a los dos que siguen: Primer Condestable don Charles Me. Car
thy y Marinero don Nicolás Bonilla. El total del abono que había que ha-
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cer a los calificados, ascendía a la suma de dos mil ciento cuarenta y nue
ve soles de plata con ochenta centavos, de conformidad con el presupues
to del año 1879 del mencionado Monitor. Decía la Comisión qu:, según 
informes recogidos, existía aún otros sobrevivientes, citando las siguientes: 
en Eten don Darío Sanjinés, en Salaverry don Francisco Aguilar y, en Gua
yaquil, don Faustino Colón; quien:s por encontrarse ausentes no habían 
podido ser calificados, ignorándose el paradero de los demás que existie
sen. 

Gota N° 38.- ( 1904) . 

Ausencia del Presidente de la Repúblka y Ministro~. 

El 13 de Abril de 1904 comunicaba la Dirección de Marina a la 
Comandanc ia Principal de las Mi 1 icias Navales, lo siguiente : "S. E. el Pr :
siden~e de la República D. Manuel Candamo, salió ayer del Callao a las 
4 de la tarde en viaje para Arequipa, a bordo del Vapor Guat·amala, acom
pañado del Sr. Ministro de Relaciones Exteriores Doctor D. José Pardo, 
del de Just icia Doctor D. Francisco J . Eguiguren y del de Gobierno Doc
tor D . Juan d~ Dios de la Quintana que se embarcará en Pisco; habién· 
cose encargado provisionalmente de las expresadas Carteras, respectiva
mente, el de Hacienda Sr . D. Augusto B. Leguía, el de Fom :mto Doctor 
D. Manuel C. Barrios y el de Guerra y Marina Sr. Coronel D. Pedro E. 
Muñiz. Por ausencia del Sr. Leguía, se ha h:cho cargo del Despacho de 
Hacienda, el Sr . Ministro de Fomento Doctor D. Manuel C . Barrios .
(Fdo.) P. Rodríguez Solazar". 

Gota N9 39.- (1904). 

Cambio de Director en la Escuela Náutica de Paita. 

Por Suprema resolución de 20 d: Diciembre de 1904, se aceptó la 
renuncio que, del cargo de Capitán del Puerto y Director de la Escuelc 
Náutica de Po ita, h:JCÍa el Capitán de Navío graduado don Honorato G . 
Tizón, y se nombró en su lugar al Capitán de Corb=ta don Eulogio S . Sal 
días. 

Gota N9 40 . - ( 1905) . 

Comisión Naval en Europa. 

Con fecha 20 de Febrero de 1905, se nombró al Contra Almirante 
don Manuel Melitón Carva jal Presidente de la Comisión Noval en Europa. 
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Uevoba instrucciones o fin de construír los dos Cruceros Almirante Grau y 
Corone,! Bobgnesi; asimismo, debía vigilar lo fabricación de un pedido de 
cañones, recibirlos y remitirlos al Callao; también, lo construcción de cua
tro lonchas poro lo navegación en nuestros ríos de lo selva, de varios em
barcaciones menores y lo adquisición de instrumentos náuticos y materia
les poro lo Escuadro . 

Gota N9 4 1 . - ( 1907) . 

Vocales para el Consejo de Oficiales Generales. 

El 26 de Noviembre de 1907 se expidió uno Supremo Resolución lo 
cual tomando en cuento lo propuesto del Contralmirante Presidente del Con
sejo de Ofic iales Generales, de acuerdo con el mencionado Consejo y por 
haber sido oscsndidos o lo clase de Generales, los señores Cap itán de Na
vío don Toribio Roygodo y Coronel don Juan Norberto Eléspuro, los solicita
ba poro Vocales del Consejo; se les nombró Vocales, haciendo constar que 
el Control mi ronte Roygodo hollábose desempeñando lo Prefiecturo del Ca
llao y que durante su permanencia en ello, se nombraba como reemplazo al 
Capitán de Navío don Pedro E. Gár:ezon . 

Gota N9 42 .- (1908). 

Ascens"s en en la Marina. 

Con fecho 27 de Julio de 1908 se expidió lo Resolución Supremo que 
confería los siguientes ascensos: el grado de Capitán de Fragata de lo Ar
maJo o los Capitones de Corbeta don Gustavo Donoyre, don José Félix Gar
cío, don NuMo Pompilio León y don Abelordo León y Quintana; lo efecti
vidad de Capitán de Corbeta o los graduados 'en eso clase don Carlos E. 
Gorcío Rosell y don Augusto R . Pimentel; y el grado de Teniente Primero 
o lo~; Tenientes Segundos don Manuel A. Clavero, don Julio V. Goicocheo, 
don José R. Gálvez, don Juan Althous y don Ernesto Soloverry. 

Gota N9 43.- (1910). 

Se forma una División de Instrucción. 

El 4 de Abrí 1 de 191 O se dio un Decreto Supremo, basado en qu.= 
ero necesario poro lo instrucción del personal de lo Armado practicar ejer-
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c1c1os y maniobras de evoluciones, s2 resolvía formar una División de Ins
trucción compuesta de los Cruceros AlmirCli nte Grau, Coronel Bolognesi y 
Lima y el Transporte lquitos. El mismo día 4 se decretaba el nombra
miento de Comandante General de la División de Instrucción en la p2rsona 
del Contralmirante don Manu-=1 A . Villavisencio . Igualmente el citado 4, 
ordenabc el General Ministro de Guerra y Marina que el Com:mdante Ge
neral de la División de Instrucción debería tomar posesión de su mando el 
día Martes 5 de Abril a las 9 y Y2 de la mañana y que no se tomara nin· 
gunc de las disposiciones prescritas en el Código Naval para estas circuns
tanci::~s y Llnicament-= los Comandantes de los buques formando parte de 
la División saludarían al Señor Contralmirante a bordo del Crucero Almi
rante Grau . Todo lo anterior obedecía a la situación internacional. 

Gota N<:: 44.- ( 1912). 

Respecto a la Fbtilla del Oriente. 

Con fecha 6 de Diciembr·= de 1912, se expidió la siguiente Suprema 
resoluc ión: "Teniendo en consideración.- Que es necesario centralizar el 
servicio de las lanchas d2 guerra que componen la Flot illa del Oriente, así co
mo atender a su mejor organización, admin istración y disciplina .- Se re
suelve :- Las Lanchas de Guerra que componen la Flotilla del Oriente, d=
penderén directamente, de la Comandancia Principal de las Mil icias Na
vales del Departamento de Loreto.- Comuníquese y regístrese.- Rúbri 
ca .de S. E.- Varela" . 

Gota N9 45. -· ( 1913). 

Perec ieron ahogados en comisión del sarvicio. 

El 28 de Abrí 1 de 1913 fueron destacados cinco bogas de la Capi 
tanía del Callao, a órdenes d=l Patrón Juan M . Olaya, en comisión condu
ciendo víveres para el personal del Faro de Palominos; a consecuencia de la 
braveza de mar, perecieran ahogados ·=1 Patrón Olaya y el marinero Juan 
Ramírez. El 28 de Mayo del citado año, se expidió una Resolución supre
ma por la que se concedía a los deudos de Olaya y Ramírez, un auxilio 
p2cuniario igual al importe de un año de sueldos de los que disfrutaba ca
da unu de ellos, a razón de Lp. 3 mensuales, el primero, y Lp . 2 . 6, el se
gundo, aplicándose el egreso a una de las partidas del pliego de Guerra y 
Marina. 
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Gota N9 46. -·· ( 1914) . 

Respecto a lo enogenación del Crucero "Comandante Aguir're". 

Por oficio reservado N9 250, de 28 de Octubre de 1914, los Seño
res Secretorios de lo Honorable Cámara de Senadores trascribían uno mo
ción aprobado en sesión del 26 d: Octubre de 1914, en lo que el Senado 
declaraba que vería con agrado se continuasen los gestiones del Ejecutivo 
poro lo en8genoción del Crucero Comandc.:nte Aguirre, ':n lo formo que me
jor 5otisfociero los intereses nocionales. En respuesto, 19 de Noviembre de 
1914, decía .:= 1 Ministro de Guerra y Marino que, cumplía en manifestar que 
el Gobierno había continuado los gestiones respectivos poro lo enogenación 
de lo mencionado nove, de cuyo resultado tendría el honor de dar cuento 
al Honorable Congreso, en su debido oportunidad. 

Gota N9 47.-(1918). 

Soli:dtando cutorizoción para vender el "Constitución". 

El 12 de Setiembre de 1918 el Ministro de Guerra y Marino, con 
acu:rd':l del Presidente de lo República, se dirigía a los Cámaras expre
sándoles que el Gobierno había recibido varios solicitaciones de firmas co
merciales acreditados, proponiendo lo compro del Pontón Constitución .:n 
la sumo de Lp. 60,000; por lo que se solicitaba dictar lo Resolución le
gislativa que autorizara y vender en subasto público dicho nove, sirvien
do de base los Lp . 60. 000 d: oferto . Al efecto, el Congreso dio lo Ley 
que llevó el N9 2828, o lo que dio el cúmplase el Supremo Gobierno el 
11 de 1'-Joviembre de 1918, en que s: autorizaba al Poder Ejecutivo vender 
en pública subasto el pontón Constitución . 

Gota N9 48.- (1920). 

Naufragio de la Goleta mercante "Eiciro". 

Lo Goleta nocional Elcira, de lo matrícula del Callao, navegando al 
Oeste d: lo Isla de M::~coví el día 25 de Agosto de 1920, se fue a pique a 
consecuencia de uno gran vía de aguo abierto en su obro vivo, por los fuer
tes golpes de mor que experimentó. No hubo pérdidas de vidas. 
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Gota NC? 49 .-- (1920). 

El Vapor "ltooke" no era nave de guerra. 

En el mes de Setiembre de 1920, se presentó en solicitud el perso
nero de la Casa Duncan Fox y Cía . ante la Dirección d~ Capitanías, pi
diendo como Agentes la devolución de los derechos pagados por rol , sali 
da y faros del Vapor inglés Ro.oke, alegando que dicha nave era auxiliar 
de gu~rra de lo Armada británica . Al respecto, la Dirección de Capitanías 
con fecha 2 de Octubre de 1920 decretó que, estaba comprobado por el rol 
y la licencia de salida que el Vapor Rooke navegaba con Capitán y ban
dera inglesa m~rcante, por lo cual no obstante de estar dicha nave dedi 
cada a conducir carbón para la Escuadra inglesa, carec iendo del requi si to 
señalado por el Derecho Marítimo Internacional del Capitán y pabellón 
militar, no era posible considerarla como Transporte d~ guerra, sino como 
buque esenc:almente de comercio; por consiguiente, debía correr todos los 
papeles reglam~ntarios al salir y entrar en los puertos, abonando los de
rechos que las leyes señalaban para esos documentos . 

Gota NC? ~~o . - ( 1924) . 

Instalación del Congres l e inauguración del nuevo Gobierno. 

12 de Octubre d~ 1924, tuvo lugar la solemne ceremonia de la ins
talación del nuevo Congreso y de la renovación y toma de posesión del nue
vo Gobierno de la República . Fue en la tarde de ·~ste día Domingo, cuando 
vino a mougurorse otro período de Leguía, quien había gobernado d~sde 
1919 hasta el citado año de 1924 . De acu~rdo con las conclusiones del 
dictamen de la Comisión de Cómputo del Congreso, se proclamó reelegi 
do PO" los pueblos a don Augusto B. Leguía y cumplidas las formalida
des protocolarios, dicho Señor recibió una vez más de manos del Pr~siden
te del Congreso, en esta ocasión don Guillermo Rey, la insignia presiden
cial de la que se había despojado, inmediatam~nte después de dar lectura 
al último Mensaje anual de su anterior administración . Con el fín de lle
varse a cabo el período de 1924 hasta 1929 inclusivo, fue necesario modi 
ficar la Constitución de la República, en el sentido de autorizar la reelec
ción presidenc;al y con ~se cambio se re:Jiizaron las elecciones en Setiem
bre de 1924. Respecto a la ceremonia de que nos estamos ocupando, la 
presenció el Cuerpo Diplomático, los Funcionarios públicos y gran núme
ro de concurrent-~s a las galerías de la Cámara de Diputados. El Señor 
Leguía leyó su Mensaje y, además, un discurso programa con el que inau
guró su nueva administración. Al respecto comentaba el Director de la en-
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tonces tan popular R:vista Variedades, dan Clemente Palma, considerado 
como uno de los leguístas importantes : "La labor que ha realizado en su 
anterior Gobierno, es garantía de que cumplirá (se refería al programa de 
acción administrativa de Leguía); más aún, '2S la razón que justifica la re
forma constitucional y la base del afecto popular, que anhela ver cumpli
das todas estas etapas de renovación y de progreso nacional que el Señor 
Leguía 2s, si no el único, por lo menos el más capacitado hoy para cum
plirlas. Solo hay que desear que lo dejen . "Las tropas de la Guarnición 
ele Lima, vestidos de gran parada, formaron en los alrededores del Pala
cio del Congreso, rindi.:ndo honores al Jefe del Estado, mandando la lí
nea el Coronel don Julio F. Mindreau. El Presidente reelecto encargó de 
la formación de su primer Gabinete al doctor don Ak~jandrino Maguiña 
y los nuevos Ministros prestaron en la noche del 12, el juramento de ley. 
H2 aquí el fl a mante Ministerio: Dr. don Alejandrino Maguiña, Presidente 
del Consejo y Ministro de Justicia, Culto, Instrucción y Beneficenc ia ; Dr. 
don Alberto Salomón, Ministro de Relaciones Exteri ores; Dr . don Jesús 
Solazar, Ministro de Gobierno y Policía; Sr . don Enrique de la Piedra, 
Ministro de Hccienda y Comercio; Ingeniero don Manuel G . Masías, Mi
nistro d2 Fomento; Sr . don Alfredo Piedra, Ministro de la Guerra ; e Inge
niero don Fe rmín Málaga Santolalla, Ministro de Marina . 



La Guerra en el Mar 
Por: JAVIER BUENAAO MURO 

XVIII 

LOS KAMIKAZES DEL JAPON 

En la historia de las guerras en
tre las nac iones del mundo no hoy o
tro caso qu~ iguale I::J actuación de 
los Kamikazes del Japón. No se po
drá encontrar que haya existido un 
grupo numeroso de hombres debida
mente organizado para ir a una 
muerte segura como la de estos pilo
tos navales japon:=ses de la Segunda 
Guerra Mundial . En este artículo ve
remos quiénes fueron, cómo se orga
nizó este singular cuerpo de la muer
te inbuído de un espíritu que ll:=vaba 
a sus componentes a inmolarse sin el 
más mínimo reparo por su patria y 
su Emperador . 

En la serie de artículos "La Gue
rra en el Mar" ya publicados en est= 
diario hemos visto cómo el Japón per
dió en la Batalla de Midway, a me
diados del año 1942, a sus mejores 
pilotos navales y cómo dos años más 
tarde, en la Batalla del Mar de Fili 
pinas, p~rdió prácticamente toda su 
fuerza aérea naval que había logra
do reorganizar en el lapso entre esos 
dos grandes encuentros con las fuer
zas americanas. Después de este úl
timo d:=sastre ya no pudo el Japón 
organizar otra fuerza aérea de im
portancia quedando en enorme des-

ventaja ante el cada día más crecien
te poderío de sus enemigos . 

Esta era la situación qu := impe
rab::J en las fuerzas japonesas des
pués que los americanos ocuparon las 
islas Marianas a consecuencia de su 
victoria en la Batalla del Mar de Fili
pinas. Después de este combate los 
japcn~ses calcularon con acierto que 
el próximo golpe de los americanos 
sería lanzado contra las islas Filipi 
nas y se apresuraron a preparar sus 
defensas en la mejor forma posible . 
Como ya hemos indicado el Japón ya 
no contaba con aviación naval a ba
se de portaviones aunqu ~ aún conta 
ba con algunas de estas naves . Los 
piíotos y aviones que les qued::~ban e
ran ambos de inferior cal idad y sólo 
pedían operar de bases terrestr :=s por 
falta de entrena miento para hacerlo 
desde los portaviones. También con
taban con algunas unidades de avia
cio:-1 del ejército pero éstas eran muy 
poco adecuadas para atacar naves 
de guerra en el mar par su poco o 
n ingún entrenamiento para este tipo 
de ataque . Además, tampoco existió 
durant2 todo el curso de la guerra 
buena co0rdinación o entendimiento 
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entre tod:Js las ramas de la marina y 
el ejército japonés . 

Cuando por "fin los americanos 
lanzaron su esperado ataque contra 
las Filipinas, desembarcando en Ta
cloban, en la isla de L~yte el 20 de 
Octubre de 1944, los japoneses sóld 
contaba n en esas islas con 35 avio
nes navales y 70 del ejército . Poste
riormente lleg:Iron a recibir refu~rzos 
de 230 aviones procedentes de Formo
so y Japón pero éstos eran de escaso 
valor militar por el escaso entrena
miento de sus pi lotos que los habían 
sacado en su mayor parte de los cen
tros de entrenamiento sin terminar 
sus cursos. Estos aviones formaban 
el Grupo Aéreo NC? 201 y pert·~necí ::m 

a la Primera Flota Aérea al mando 
del Vicealmirante Takijiro Ohnishi y 
era todo lo que tenían disponibles los 
japoneses en materia de aviación pa
ra defender las Filipinas contra las a
brumadoras fuerzas aéreas y navales 
de los almirantes Halsey y Kinkaid 
entre las que había 32 portaviones 
divididos entre la Tercera y Sétima 
Flotas que componían las fuerzas a
tacantes. Ya h~mos visto, también 
por los artículos de la serie "La Gue
rra · en el Mar", los resultados desas
trosos para los japon~ses de las tres 
Batallas Navales de las Filipinas al 
entablar combate con su escuadra 
contra las pod2rosas fuerzas aero-na
vales de los americanos, contando so
lamente con el apoyo de esta inade
cuada fuerza aérea basada en tierra. 

Los jefes japoneses conocían 
perf•2ctamente bien lo inadecuado de 
sus fuerzas aéreas para medirse con 

las americanas que cada día tenian 
mejores aviones y pilotos mejor en
trenados en todas las fases del com
b:Jte aé~=o. Sabían muy bien que sus 
aviones de bombardeo ya no podían 
efectuar ataques organizados en for
mación durante el día pues tal era 
la abrumadora superioridad aérea a
mericana que no llegaban ni a la vis
ta de sus blancos cuando 2ran ataca
dC>s por formaciones de cazas que los 
aniquilaban . Sólo de noche podían 
algún bombardero japonés aislado e
fectuar un ataque con resultados du
dosos . En vista de esta situación el 
Mando Aéreo Japonés en esta fase 
d~ la guerra basaba su poder ofensi
vo en los aviones de caza en vez de 
los de bombardeo, invirtiendo el rol 
de los cazas que era esencialmente 
defensivo, a ofensivo cargándolos con 
bombas y utilizándolos como bombar
deros con J:¡ esperanza de tener al
guna mejor posibilidad de éxito en 
sus ataques. Pero ni aún estas tác
ticas, que eran convencionales, iban 
a ten~r mejor éxi'o y llegaron a la 
conclusión que lo única forma de lle
var con resultados positivos sus ata
ques serían estrellándose el pi loto y 
su avión contra el blanco. 

El proponente: de esta nueva teo
ría fu~ el Vice-almirante Ohnishi; co
mandante de la Primera Flota Aérea. 
El día 18 de Octubre de 1944, dos 
días antes del desembarco america
no en L.eyte, llamó a reunión a todos 
los altos jefes d~ las fuerzas aéreas 
en su cuartel general en Mabalacat 
cerca de Manila. Aquí les explicó la 
seria situación en que se encontraba 
el Imperio Japonés y los peligros del 
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prox1mo golpe americano que veían 
venir sobre los Filipinos y les indicó 
el importante rol que le cabía o lo 
fuerzo aéreo poro ayudar o I::J floto 
de mor en los próximos combates qu::! 
iban o tener lugar en eso zona o Pa
ra el buen éxito de sus ataques con
tra la fuerzo abrumodoramente supe
rior de los americanos les indicó qu::! 
sólo sería esto posible por medio de a
taques suicidas y pidió voluntarios pa
ra formar un Cuerpo Especial de A
taque o 

Bajo estas dramáticas condicio
nes nació el Cuerpo de los Komiko
zes o Convi::!ne explicar que este tér
mino, que significo "Viento Divino", 
se le aplicó a estos valerosos hom
bres porque en la historia del Japón 
un gran viento o seo un tifón, que 
ellos creyeron fue d::! obro divina, los 
salvó de lo invasión de los Mongoles 
hundiéndoles toda su floto que na
vegaba del Continente Asiático poro 
invadir el Japón o Lo aplicación de! 
término Kom ikaze lo creyeron muy o
portuno pu::!s esperaban de estos pilo
tos la salvación de su Imperio o El pri
mer grupo de voluntarios lo formaron 
24 pilotos novales del Grupo Aéreo N<? 
201 bajo el mando del Teniente Yu
kio Seki o Otro grupo de 20 volunta
rios se formó en lo base de Cebú al re
gresar su jefe de uno reunión con el 
Almirante Ohnishi o Y así se formaron 
los primeros gorupos de Komikozes vo
luntarios en otros bases aéreos d::! los 
Filipinas o Estos hombres eran de toda 
clase social e incluían suboficiales pi
lotos así como oficiales graduados de 
la Escuela Naval de Eto J ima o 

Hay que hacer resaltar que al 
formar est::! cuerpo de Komikozes vo
luntarios el Almirante Ohnishi no te
nía la idea de que fuese muy numero
so sino que fuese un pequeño grupo 
que se u ti 1 izaría solamente bajo con
diciones de un éxito asegurado o El sa
crificio de vidas había que reducirlas 
al mínimo, pues aún poro los japone
ses les era repugnante mandar al sa
crificio de la muert::! o lo mejor de su 
juventud o Sin embargo, como vere
mos más adelante, estas restricciones 
no duraron por mucho tiempo y todo 
la fuerza aérea japonesa, tanto na
val como militar, fue ordenada por 
Decr~to Imperial, o convertirse en Ko
mikozes o 

Al día siguiente del desembarco 
americano en Leyte, o seo el 21 de 
Octubre de 1944, se ebctuó el primer 
ataque de los Komikozes desde lo 
base de Cebú o Por radio se recibió 
la noticia de que una fuerzo en::!mi
go de seis portaviones estaba o 60 
millas del Este de lo Isla de Suluon y 
se prepararon seis cazas Zero codo 
uno con su bomba de 250 kilos o Pe
ro nc habían t::!nido tiempo paro ele
varse cuando fueron ametrallados e 
incendiados en tierra por aviones a
mericanos procedentes de portavio
nes o Diez minutos más tarde prepa
raron otros tres avion::!s que se eleva
ron en busca de su objetivo o De es
tos tres, dos regresaron sin haber en
contrado blancos pero el tercero no 
regresó y éste fu::! el primero de los 
Komikazes en inmolarse por su po
trio o 

Los primeros resultados positi
vos se lograron 4 días después por 



486 REVISTA DE MARINA 

seis Kamikazes procedentes de Do
veo en el Sur d= lo Isla de Mindonoo. 
Estos aviones atacaron o los portavio
nes de escolto del Almirante Sprogue 
que habían combatido con lo podero
so fuerzo del Almirante Kurito y da
ñaron o tres portaviones . Otro éxito 
tuvieron los Komikazes ·=se mismo día 
25 de Octubre . Cinco cazos dirigidos 
por el yo mencionado Teniente Seki 
se lanzaron contra cuatro portavio
nes y su escolto o 90 millos del pun
to de desembarco en Toclobon . El 
T2niente Seki se estrelló contra un 
portaviones. Otro piloto lo siguió y 
se estrelló contra lo mismo nove que 
se incendió aparatosamente . Otros 
dos se estrellaron, uno contra otro 
portaviones y el otro contra un cruce
ro. En comparación con estos éxitos, 
es·= mismo día se lanzaron en un o
taque convencional 57 bombarderos 
escoltados por 93 c~lZos sin haber lo
grado daño alguno contra el enemi
go. 

Esto comporoc1on de los éxitos 
logrados por los Komikozes con los 
ataques follados de los aviones que 
intentaron ataques convencionol·=s 
convenció ol Almirante Ohnishi que 
los Komikozes eran lo única esperan
zo poro el Imperio Japonés . Con es
tos éxitos a lo visto se logró influen
ciar 2l ánimo de otros jefes quienes 
inculcaban el espíritu de sacrificio o 
sus subordinados y se formaban en 
todas las bases aéreas grupos de Ko
mikazes voluntarios . Lo campaña pa
ro reconquistar los Filipinos duró a
proximadamente tres meses, habién
dos; en ese lapso recibido refuerzos 
aéreos de otros bases y del mismo Jo-

pón. El últimú ataque Komikoze lle
vado o cabo desde los Filipinos antes 
de evacuarlos los japoneses tuvo lu
gar el día 6 de Enero de 1945 con los 
últimos cinco ovion 2s que quedaban . 
En este lapso los Komikazes acerta
ron en el blanco 121 veces y otros 
53 cayeron lo suficientemente cerca 
de los buques para causar daño. Es
tos éxitos, aunque no evitaron lo pér
dida d2 los Fil ip inos, les demostró o 
los japoneses que en los Komikozes 
tení·an un armo mortal y se dedico
ron con todo energía o o rganizarlo. 

Se puede decir que el uso de los 
Komikozes ·=n lo compaña de las Fi
lipinos fue lo fose experimental de 
esto armo cuyo uso no llegó o su pun
to álgido sino 2n lo compaña de Oki
nowa a po rti r de Abri 1 d= 1945. No 
fue difícil poro los japoneses calcu
lar que lo próximo ofens ivo ameri
cano sería contra esto estratégica is
la que estaba o sólo 350 millos del 
Japón mismo. Por otro lodo, Okina
wo distaba 1000 millos de Leyte y 
1200 millos de los Marianos, los pun
tos más cercanos hasta dond; habían 
llegado los americanos. Estos distan
cias impedían el uso de aviones te
rrestres y los obligaría o utilizar ú
nicamente aviación o base de porta
viones forzándolos o concentrar en 
lo zona de otoqu; uno gran cantidad 
de noves de guerra o sea un gran nú
mero de blancos poro los Komikozes. 
Este razonamiento por porte de los 
japoneses fue acertado y los ameri
conos sufri:ron sus más fuertes pér
didas de todo lo guerra por obro de 
los Komikozes en lo zona de combo
te de Okinowo. 
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Lo defensa de esto isla iba o ser 
también más fácil poro los japone
ses pues su corto distancio del Japón 
b p::nío dentro del radio de ataque 
de aviones que operaban desde ba
ses en la isla de Kyushu . También 
ero evidente por:~ el Alto Mondo Ja
ponés que Okinowo ero el último bo
luort= que existía poro lo defensa de 
los islas metropolitanos del Japón y 
su caído dejaría abierto el comino po
ro ataque directo al corazón de su Im
perio. Por eso fue que defendiera:-~ 

esto isla ton tenazmente con todos 
los armas qu= tenían. En tierra el 32 
Ejército Japonés de 120,000 hombres 
luchó 82 días bajo los órdenes del 
General Ushizimo hasta no quedar 
un sólo hombre en pie; en el mor sa
crificaron al enorme acorazado "Yo
moto" con su escolto que ero lo últi
mo d= su escuadro y en el aire lan
zaron más de 1900 ataques de Ko
mikozes. Los americanos también 
movilizaron los más grandes fuerzas 
que jamás habían organizado paro u
no compaña anfibio . Consistían de 
548,000 hombres de todos los armas, 
339 buques de guerra y 1, 139 buques 
auxiliares. Todo bajo el comando del 
Almirante Roymond A. Spruonce . 
Todos estos preparativos bélicos de 
ton formidables fuerzas eran presa
gio de lo cruento lucho que iba o te
ner lugar por eso isla y así aconte
ció. 

En preparación poro los desem
barcos en Okinowo los om=riconos, 
entre el 18 y 21 de Marzo de 1945, 
atacaron con aviones procedentes de 
lo Fuerzo de Ataque N9 58 que con
sistía de 82 buques de guerra, casi 

todos los bases aéreos japonesas en 
Kyushu y los bases novales en Kure 
y Kcbe haciendo grandes destrozos 
tonto en instalaciones terr=stres como 
en aviones y buques de guerra . Sin 
embargo, los americanos pagaron es
tos éxitos con lo pérdida de 116 a 
viones y el portaviones " lntrepid" y 
otrcs buques menores fueron dañados 
¡:>or los Komikozes. Pero esto lucho 
de tres días sólo fue lo preliminar o 
lo principal que se inició o efectuar
se el desembarco americano en los 
Playas de Okinowo el 19 de Abril . 

Debido o los primeros éxitos de 
los Komikozes en los batallas por los 
Filipinos el Alto Mondo Japonés es
tobo convencido que est= método de 
ataque ero el único que les daría lo 
victoria sobre los abrumadoras fuer
zas atacantes enemigos. A consecuen
cia de esto teoría se dio el Decreto 
Imperial ordenando o todos los fuer
zas aéreos japonesas, novales y del 
ejército o convertirse en Kamikozes. 
Poro lo compaña de Okinowo los ja
poneses contaban con lo Tercero, 
Quinto y Décimo Flotas aéreos novo
les con 1,815 aviones más algunos 
cientos de lo Sexto Floto aéreo del 
ejército. Los primeros ataques en 
gran escalo de los Komikozes emp=
zoron el día 6 de Abril cuando un 
total de 335 aviones procedentes de 
diversos bases, en un ataque bien 
planeado y coordinado, causaron los 
prim=ros pérdidas en gran escalo, de 
noves americanos. Ese día lo mari
no de EE. UU . perdió hundidos dos 
destroyers, un barreminas y un bu
qu= de desembarco de tanques y ave
riados once destroyers, dos destroyers 
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de escolto y siete barreminas. Al día 
siguiente cien aviones más fueron 
despachados contra los fuerzas ame
ricanas y ·=1 acorazado "Maryland" y 
el pcrtaviones "Hancock" fueron da
ñados así como varios transport8S. 
Las pérdidas japonesas en estos dos 
días fueron 275 aviones. 

A estos primeros ataques siguie
ren otros con igual éxito habiendo és
tos tenido lugar en las siguient=s fe
chas: Abril 12-13, 15-16, 27-28; Ma
yo 3-4, 10-11, 24-25, 27-28 y Junio 
3-7. Todos estos ataques se llevaban 
a cabo con gran decisión y los pilo
tos trataban con gran rivalidad supe
rarse entre sí, inventando nuevas tác
ticas y tretas en sus ataques . No vi e
n= al caso entrar en pormenores pa
ra describir todos estos ataques pero 
basta decir que todos se llevaban a 
cabo con gran determinación y sin el 
menor reparo por las vidas que se sa
crificaron. Const ituyeron también el 
peligro más grand= que tuvo que a
frontar la marina americana en toda 
la guerra y les causó las más gran
des bajas que sufrieron de todas las 
armas a que tuvieron que hacer fren
te. Las pérdidas americanas en la 
campaña de Okinawa fueron las si
guientes : 

Buques Hundicibs 

9 Destroyers 
2 Barreminas 
2 Transportes 
1 Caza submarinos 
8 Naves anfibias 

Buques Averiados 

8 Acorazados 
8 Portaviones 

4 Cruceros 
7 4 Destroyers 
28 Barreminas 
1 8 T ransport8s 

1 Posaminas 
3 Buques madres 

Petrolero 
Buque Hospital 
Buque Hidrográfico 
Caza submarinos 

24 Naves anfibias 

Además perdieron 790 aviones 
pcr todas las causas y murieron 4,900 
hombres del personal naval a bordo 
de los buques atacados y varios miles 
d= heridos . Estas pérdidas no incl u
yen los miles de bajas sufridas en tie
rra de Okinawa . 

Por las pérdidas sufridas por los 
americanos se puede ver los efectos 
mortíferos de esta arma pero a la 
vez también l;s resultaba costosa a 
los japoneses pues ten ía el serio in
conveniente de que se perdía hombre 
y máquina en cada ataque lo que iba 
m8rmando la.s reservas de personal 
y material bélico . En la campaña de 
Okinawa se sacrificaron alrededor de 
900 Kamikazes, terminando la lucha 
con la ·exterminación de la guarnición 
japonesa en la isla el 23 de Junio 
cuando se suicidó su jefe el General 
Ushizima y otros altos oficiales. 

Al finalizar esta campaña se 
puede decir que terminó el uso en 
gran ·escala de los Kamikazes, salvo 
algunos casos aislados. La guerra du
ró escasam;nte dos meses más ya 
que aparte del cúmulo de desastres 
que había sufrido el Japón, el día 6 
de Agosto cae la primera bomba ató-
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mica sobre Hiroshima y tres días más 
tarde la segunda sobre Nagasaki y ese 
mismo día, 9 de Agosto, la Unión So
viética le declara la guerra. Aunque 
el Japón se preparaba para una últi
ma defensa en sus islas metropolita
nas, las dos bombas atómicas pusie
ron fin a toda idea de seguir resis
tiendo al implacable enemigo pues se 
dieron cuenta que contra esta arma 
mortal y desvastadora no había de
fensa posible y el Emp:=rador puso fin 
a la guerra firmando la rendición el 
15 de Agosto de 1945. Sin embar
go, ese mismo día se realizó el últi
mo ataque de los Kamikazes pues el 

jefe de la Quinta Flota Aérea . Al
mirante Ugaki, no queriendo sobrevi
vir a tan nefasto día para su patria, 
se lanzó contra sus enemigos con los 
últimos once aviones qu:= le queda
ban . Con ellos totalizaron 2,519 Ka
mikazes navales que se sacrificaron 
durante el curso de la guerra, no con
tándose en esta cifra algunos cientos 
del ejército. Por último el padre de 
los Kamikazes , Almirante Ohnishi, no 
queriendo sobrevivir a tantos jóvenes 
pilotos que mandó a la muerte, al día 
siguiente de la rendición se hizo el 
Harakiri con su espada Samurai de 
acuerdo al estricto código Bushido . 

XIX 

LOS ZEPELINES NAVALES ALEMANES 

Dur::mte la primera Guerra Mun
dial, que duró de 1914 a 1918, los 
alemanes desarrollaron un tipo de na
v; aérea que les permitió tener une 
enorme ventaja sobre las potencias 
Aliadas. Mientras el avión de esa é
poca apenas podía levantar el peso 
del piloto y un par de ametralladoras 
y su duración de vuelo no pasaba d:= 
las dos horas, las aeronaves alema
nas podían levantar un peso efectivo 
de bombas que llegaba a las cinco 
toneladas y su duración de vuelo pa
saba las 24 horas. Se trataba de los 
famosos Zep:=lines. 

El Zepelín o dirigible como tam
bién se le conocía, fue la invención 
del gran genio alemán, el Graf o Con
de Zepelín. En el año 1900 constru
yó su primera aeronav:= cuyo tipo des-

pués llevó su nombre. Haré una bre
ve descripción de lo que eran los Ze
pelines para que el lector no los con
funda con otros tipos de aeronav:=s 
que en forma experimental habían e
xistido tal como los globos o aún pe
queñas naves alongadas que al desin
flarse perdían su forma como los glo
bos de juguet:=. Este tipo, conocido 
por el nombre de "no-rígido", fue 
posteriormente desarrollado principal
mente por los EE . UU. y fue usado 
en ambas Guerras Mundiales espe
cialm:=nte como patrullas de costa pa
ra la caza de submarinos y también 
se les conoce por el nombre de 
"blimps". Los Zepelines alemanes e
ran de un tipo muy distinto y se les 
denominaba como "rígidos". Tenían 
un :=squeleto o armazón de cuadernas 
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y lcngitudinales de aluminio que les 
daba su forma y ésta se mantenía :s
tondo inflados o desinflados del gas 
hidrógeno . Este armazón que les da
ba rigidez permitía construir aerona
ves d= enorme tamaño, lo que no se 
podía conseguir con el tipo "no-rígi
do" que estaba limitado en tamaño. 
También hay que hacer resaltar el he
cho que el gas en el tipo Zepelín no 
iba suelto d:ntro de su enorme envol
tura de lona-caucho sino que iba den
tro de un número variable de células, 
entre 14 a 19, según el tamaño del 
dirigible, y que eran como una seri: 
de globos individuales. Estas cédu
las eran hechas de tripas de res que 
era el mejor material que existía pa
ra imp~rmeabilizar al gas. El tener 
el gas distribuído en esta forma per
mi.tía a los Zepelines mantenerse en 
el aire aún con la pérdida de este vi
tal elem:nto en una o más de las cé
dulas . Sin embargo, estas aeronaves 
eran muy vulnerables pues el gas hi
drógeno era sumamente inflamable y 
explosivo y para protegerse de este 
peligro en sus misiones de guerra, en 
observación o bombardeo, t:nían la 
habilidad de elevarse a lo que en ese 
entonces eran grandes alturas. Po
dían elevarse sobr:= los 20,000 pies 
que era más allá de lo que podían al
canzar los primitivos aviones de caza 
y aún la primitiva artillería antiaé
rea. Manejados con penc1a y con 
buen tiempo a su favor los Zepelin:=s 
podían emplearse al principio con 
cierta impunidad contra los medios 
de defensa que existían en esa épo
ca. Por medio d: estas aeronaves fue 
que los alemanes llevaron la guerra 

al corazón del Imperio Británico, la 
ciudad de Londres, que por primera vez 
:=n muchos siglos sufría el terror del 
fuego :nemigo. Su seguridad de isla 
protegida por una poderosa escuadra 
quedó vencida por estas naves del es
pacio. 

Como hemos visto, el Conde Z:
pelín construyó su primera nave en el 
primer año de este siglo pero sola
mente en 1912 fue qu: la marina de 
guerra alemana tomó interés en e
llas . Se interesó para utilizarlas co
mo naves de exploración u observa
ción para su escuadra. El primero 
adquirido para la marina fue el L-1 
y sirvió para entrenamiento de varias 
tripulaciones hasta que se perdió a 
fines de 1913 en una tempestad cer
ca d: Heligoland. El segundo fue el 
L-2 y tuvo peor suerte pues se incen
dió en su vuelo de prueba perdiéndo
se toda su tripulación. Como resul
tado de estos desastres hubo mucha 
pr:sión para descontinuar el uso de 
estas aeronaves que opa rentemente 
eran muy peligrosas y fácil presa del 
mal tiempo. Sin embargo, los dirigen
tes de la marina no s: dejaron impre
sionar y designaron como Jefe de es
te Servicio al Capitán de Corbeta Pe
ter Strasser. No p0dían haber elegi
do a un mejor hombre p:Jra el pues
to pues er:J un jefe de gran carácter, 
visión y arrojo y llegó a formar un 
cuerpo aéreo de expertos aeronautas 
como no lo llegó a tener ningún país 
en :=1 mundo. Sólo se le podía encon
trar su equivalente en el servicio de 
submarinos alemán, otro cuerpo de ex
pertos en su especialidad, de gran dis
ciplina y arrojo :n el combate. 
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El Servicio Noval de Zepelines 
llegó o tener 61 aeronaves y un per
sonal de 6,000 hombres entre oficio
~es y tripulantes. D= estos perecie
ron 40 oficiales y 39.) tripulantes en 
misiones de combate y al terminar lo 
guerra sólo quedaban 1 O noves en 
servicio. Al estallar lo guerra en A
gosto d= 1914 se le dió gran empuje 
o esto armo pues los jefes de lo Ma
rino del Kaiser se dieron cuento que 
pese o su inferioridad numérico o lo 
Gran Fl oto Británico, tenían en el 
Z :=pelín un excelente medio poro pa
trullar el Mor del Norte y observar 
los movimientos de lo escuadro ene
migo. Posteriormente, y conforme 
iban mejorándose los Zepelin:!s, vie
ron que no sólo eran un excelente me
dio de observación sino que tombién 
podían servir poro llevar lo guerra al 
t:=rritorio enemigo . 

Conforme iban obteniendo expe
rienc ia iban mejorando lo construc
ción de los Zepelines y se hacían co
do vez más grandes poro levantar 
más peso, volar más alto y aumentar 
su v:locidod. El Zepelín más grande 
que se construyó fue el L-59 y tenía 
743 pies de largo, uno capacidad cú
bica de 2'420 . 000 pies y podía le
vantar 56 toneladas . Tenía 7 moto
r2s de 250 H . P . y uno velocidad de 
82 millos horarios. En todos los Ze
p=lines el corro de control iba adhe
rido en lo porte bajo de lo quilla 
hacia proa y los motores o gasolina 
iban en góndolas individuales colgados 
también de la porte bajo pero o am
bos bandos de lo quilla y algunos al 
centro de lo mismo quilla. Según el 
tamaño de lo aeronave variaba el 

número de los motores pero en esen
cia lo construcción y distribución ero 
igual en todos. Cerno medio de de
fensa llevaban varios om-=trollodoros 
distribuídos en distintos portes del 
cosco y en un nido en lo porte supe
rior poro defensa contra aviones que 
pudieron atacarlos desde arribo. El 
peso qu= cargaban ero estrictamente 
controlado y nodo que no fuese o u
ti lizarse en el viaje se permitía o bor
do. Se les llenaba al máximo de gas 
hidrógeno y se les cargaba con los
tr= de aguo que se iba soltando poro 
ascender y el gas se soltaba paro el 
descenso . T ombién se controlaba es
tos maniobras por medio de planos o 
tim8nes horizontales que los llevaban 
en lo popo, igual que los submarinos, 
siendo en principio idénticos su con
trol, teniendo el uno por elemento el 
aire y el otro el aguo. 

Los alemanes operaban sus Ze
pelines de cuatro bos:!s, la principal 
en Nordholz, otro en Hoge cerco de 
lo frontero holandesa, otro en Ton
dern, cerco de lo frontera danesa y 
lo otro, lo más nuevo, :!n Ahlhorn. 
Los oernonoves se guardaban en e
normes hangares que codo vez tenía 
que agrandarse poro acomodarlos. 
Los ¿e lo base de Ahlhorn llegaron o 
t:!ner 850 pies de largo y podían a
comodar hasta 12 Zepelines o lo vez. 
No ero fácil el maniobrar estos enor
mes noves en tierra poro entrar y sa
lir de sus hangares. Varios cientos 
de hombr:!s I:Js movían ti rondo de 
largos cuerdos pero si había viento 
cruzado de hasta sólo 12 millos el 
Zepelín no podía entrar o salir de su 
hangar. En Nordholz construyeron 
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un doble hangar de 650 pies de lar
go que era giratorio y en esta forma 
los alemanes se impusieron a los ele
mentos, vi rondo el hangar hasta co
locarlo en dirección favorable al vien
to. 

El uso de estas grand~s naves 
aéreas siempre estaba rodeado de 
grandes' peligros. El principal ya in
dicado era el inflamable gas hidró
geno que tenían que usar. Este peli
gro era constante tanto en tierra co
mo en el aire. Como ejemplo pode
mos citar el gran desastre ocurrido en 
la base de Ahlhorn en Enero de 1918. 
El Zepelín L-51 se incendió acciden
talmente en su hangar. Su vecino 
L-47 también se incendió. El L-58 
en otro hangar a corta distancia vo
ló y el L-46 y L-20 en otro hangar a 
más de media milla de distancia tam
bién volaron . Este fue un desastre de 
primera magnitud pero tampoco fue 
el único. Tres Zepelines se incendia
ron al ser inflados en sus hangares y 
otros tres en pleno vuelo. Estos ca
sos, desde luego, sólo se refieren a 
accidentes en su manejo y no a la 
acción enemiga. 

El mal tiempo era otro proble
ma para los aeronautas alemanes. 
Los cambios atmosféricos en esa par
te de Europa siempre vienen del Oes
te al Este así que bien podían los ze
pelines salir de sus bases con buen 
tiempo y encontrarse en una tempes
tad sobre Inglaterra. La formación 
de hielo era otro problema insolubl~ 

pues el peso los hacía perder altura 
con grave peligro para la nave que la 
hacía desc.ender a una altura donde, 
si estaban sobre territorio enemigo, 

la haría fácil presa de los aviones o 
artillería antiaérea. La navegac1on 
también era muy difícil pues los fuer
tes vientos en los alturas a que vola
ban fácilmente las desviaban de su 
ruta ya que su gran superficie servía 
de enorme vela y los débiles motores 
de la época no siempre podían con
trarrestarlos. 

La misión primordial de los Ze
pelines navales era de servir de naves 
de reconocimiento para la Flota de 
Alta Mar alemana y su jefe el Almi
rante Scheer tenía mucha fe en ellos 
y siempre dependía de estas aerona
ves para el movimiento de su flota 
que bien sabía era inferior a la bri
tánica. Antes de salir en alguna ex
cursión con su flota mandaba explo
rar la zona con 4 o 5 zepelines y se 
puede decir que la gran batalla de 
Jutlandia fue el resultado de esta 
práctica, pero en forma negativa . El 
Almirante Scheer había planeado un 
bombardeo de la costa de Sunderland 
con su escuadro con el fin de atraer 
a una parte de la Gran Flota. Esta 
excursión se había planeado para el 
23 de Mayo de 1916 pero con un pre
vio r=conocimiento aéreo de los Ze
pelines pues no podía arriesgar su es
cu::~dra tan adentro de aguas británi
cas sin el conocimiento de los movi
mientos de la escuadra in9lesa. Sin 
embargo, el mal tiempo r,einante du
rante varios días impedía el uso de 
los Zepelines y en vista de ello el Al
mi ron te Scheer optó por la excursión 
menos riesgosa por las cercanas cos
tas de Jutlandia y así aconteció el 
inesperado encuentro con la Gran Flo
ta Británica que ya conocemos_ 
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Los bombardeos contra objetivos 
~n Inglaterra se puede decir que fue
ron de secundaria importancia mili 
tar pero sus resultados morales fue
ron fuera de toda proporción al daño 
que causaron . Durante el curso de 
la guerra los Zepelines efectuaron 40 
ataqu~s con 159 salidas y dejaron 
caer sobre Inglaterra 220 toneladas 
de bombas que mataron a 557 perso
nas e hirieron a 1,358. El daño ma
terial causado llegó a la cifra de 
$. 7,500. 000 dólares. Sobre Londres 
cayeron 28 toneladas de bombos, ma
tando o 183 personas y 516 resulto
ron heridas. Sin embargo, los tripu
laciones de los Zepelines que regre
saban de estos ataques exageraban 
los resultados que nunca podían co
nocer con 2xactitud por lo altura en 
que volaban y lo oscuridad de lo no
che y se creía en Alemania que enor
me daño se estaba causando. En 1 n
gloterra se creía lo mismo pues los 
ataques nocturnos '2ron impresionan
tes y lo movilización de los defensas 
anti-aéreas y todo el trastorno que 
causaban hacía exagerar el daño . 

El primer ataque sobre Inglate
rra fue efectuado 21 19 de Enero de 
1915 por los Zepelines L-3 y L-4 que 
dejaron caer uno tonelada de bom
bos sobre puertos de lo costa del Es
te. De aquí en adelante los ataques 
iban en aumento, habiendo tenido el 
mejor éxito durante los próximos 18 
meses en que los defensas inglesas 
no estaban pr•eporados poro este tipo 
de ataque. El peor ataque que sufrió 
Londres fue el efectuado por el L-13 
el 8 de Setiembre de 1915. Esta no
ve dejó caer tres toneladas de bom-

bas que incluían los primeros de 660 
lbs . Este ataque causó daños por va
lor de $. 2700.000 dólares. Un año 
mós tarde, el 2 de Setiembre de 1916, 
Lcndres fue el blanco del ataque más 
grande que se organizó contra Ingla
terra . Consistió de 12 Zepelines no
vales y 4 del ejército pero no tuvo 
mucho éxito por la mejor organiza
ción de los defensas. Los alemanes 
perdieron el SL-11 del ejército y aun
que 17 toneladas de bombas cayeron 
sólo hubo 4 muertos y daños de $ 

100,000 dólares. Yo no ero ton fá
cil atacar Inglaterra y especialmente 
Londres pues los ingleses habían lo
grado desarrollar un avión, el BE-2C, 
que andaba 90 millos por hora y as
cendía hasta 15,000 pies armado con 
una ametralladora . Estos resultados 
eran extraordinarios poro un ov1on 
de eso época . Posteriormente, en 
1918, sacaron el avión "Sopwith Co
me!" que podía elevarse hasta 19,000 
pies haciendo yo casi imposible los o
taques a Inglaterra por los Zepelines . 
Sin embargo, y o pesar de los pérdi
das que iban experimentando los ole
manes, seguían los ataques pues és
tos obligaban o los ingleses a mante
ner uno defensa de 17,000 hombres 
y 11 O aviones que bien los podían u
sar en el frente de Francia . 

Los Zepelines también iban me
jorándose especialmente en su habili 
dad de remontarse o más altos altu
ras. Yo podían elevarse sobre 20,000 
pies donde estaban relativamente se
guros contra ataques de aviones pe
ro no siempre se podían mantener ,zs
to altura ya que el frío congelaba los 
motores y lo falta de oxígeno redu-
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cío el caballaje de los mismos y afee
tobo al personal que sufría grond::s 
penurias. Poro aligerar peso redu
cían lo tripulación que normalmente 
consistía de dos oficiales, dos subofi
ciales y 16 hombres impidiendo tener 
relevos o s::o que el mismo personal 
tenía que estor en servicio en todo 
momento en el viaje de ido y vuelto 
que duraba o veces más de 24 horas. 
También ,;n algunos Zepelines les 
quitaron uno o dos motores, sacrifi
cando velocidad por altura . 

El último ataque de envergadu
ra sobre Inglaterra se realizó el 17 
de Octubre de 1917 en que tomo ron 
porte onc:: Zepelines. Sin embargo, 
lo molo suerte los acompañó desde 
el principio pu ::s al llegar sobre locos
to inglesa encontraron uno fortísim.J 
tormento. No pudieron llegar sobre 
sus blancos y tuvieron que r.::gresor 
o sus bases pero no todos llegaron. 
Tres llegaron normalmente por el Mor 
del Norte y Holanda pero los otros o
cho fueron desviados sobre Francia 
donde uno fue incendiado por fuego 
de artillería y otros tres hicieron ate
rrizajes forzosos siendo capturados. 
Los otros cuatro, después de correr 
muchos peligros llegaron o sus bases . 
Después de estos pérdidas hubo un 
lapso de seis meses sin ataques a 
Gran Bretaña. El 12 de Abril de 1918 
se organizó un ataque con cinco no
ves con el objetivo lo ciudad de Liver
poo l que nunca había sido bombar
deado. Eran Zepelines del último mo
delo con tres toneladas de bombos co
do uno pero el ataque fracasó por un 
error de navegación. Equivocaron los 
luces del pequeño pueblo de Wigon 

por los de Liverpool . El último oto
que de lo guerra sob~:: Inglaterra fue 
el del 5 de Agosto de 1918 o seo so
lomente tres meses antes del Armis
ticio . Este ataque lo di rigío nado me
nos que el mismo Comandante Stros
ser, jefe del Servicio de Zepelines. 
1 bo al mondo del L-70, lo más mo
derno y poderoso nov.;, e iba acom
pañado de otros cuatro Zepelines más 
antiguos. Sin embargo, fracasó el o
toque pues parece que el Servicio Se
creto Británico tuvo conocimi·ento de 
é l y antes de llegar o los Midlonds 
los esperaba uno escuadrilla de los 
últimos aviones De Hovilond que in
cendiaron al L-70, que encabezaba 
el ataque, muri.;ndo el Comandante 
Strass::r y todo la tripulación . Los o
tros cuatro al ver o su jefe perecer y 
no poder posar indemnes por lo cor
tina de aviones, regresaron o sus ba
ses y así t•erminó el uso en guerra de 
estos extraordinarios noves aéreos, 
fruto de lo técnico y el ingenio ale
mán. 

El lento desarrollo de lo aviación 
después de lo guerra poro producir 
grandes aviones d:: pasajeros y cargo 
hizo renacer el uso de estos enor
mes dirigibles . En lo década de 1920-
30, los ingleses construyeron uno, los 
franceses el Dixmud::, los americanos 
el Shenondooh, Akron y Mocan pero 
todos se perdieron desastrosamente. 
Los alemanes construyeron dos, el 
Graf Zepe lín y e l Hindenburg, que ba
jo los ó rdenes del famoso aeronauta 
Dr. Eckner hicieron muchos vuelos 
trasatlánticos hasta que se incendió 
este último al aterrizar en EE. UU. 
Indudablemente que los alemanes, 
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que fueron los un1cos que pudieron 
dominar a estos monstruos del espa
cio, hubieran podido seguir obtenien
do grandes éxitos con estos dirigibles 
comercial=s si hubieran logrado que 
los EE . UU. les vendiera el incom
bustible gas helio pero por razones de 
seguridad, rivalidad comercial u otras, 
este país se negó rotundamente a ven
derles este gas a los alemanes y la é-

poca de los dirigibles llegó a su fin . 
Finalmente, la ciencia logró producir 
aviones de gran capacidad y velocidad 
y radio de acción como los conocemos 
hoy y hubieran acabado con los dirigi
bles de todas maneras . Sin embargo, 
mientras ésto no sucedía, el dirigible o 
Zepelín fue la respuesta del hombre 
para la conquista del espacio, grancias 
al genio del Conde Zepelín. 
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Traducido especialmente pa

ra la Fuerza de Helicópteros 

de la Armada Peruana. 

El piloto mueve ;:!1 helicóptero 
despacio hacia adelante manteniendo 
el paso con el buque. Está a más o 
menos 50 pies encima de la cubier
ta . El tensor sube y se pone tenso 
suavemente. El helicóptero d;:!sciende 
sobre su //cordón umbilicar/. El des
censo se acelera. Tan pronto el heli
cóptero toca la cubierta/ las mandí
bulas de acero lo atrapan . 

¿Qué es ésto? 

Trampa d~ Oso (Beartrap) le lla
man al nuevo sistema para aterriza
jes de helicópteros en destroyers es
colta. 

¿Por qué se hace esto? 

Básicamente/ para hacer posible 
:!l aterrizaje y aseguramiento de heli
cópteros pesados en buques del tama
ño de un destroyer en mal tiempo. 

El proyecto tuvo sus comienzos 
hace aproximadamente 1 O años 1 

cuando la combinación de destroyer
h:!l icóptero/ fue seleccionada por la 
Real Marina Canadiense 1 como un 
antídoto promisar a la alta perfaman
ce del submarino nuclear. 

Para empezar1 la Marina impro
VISO una cubierta experimental en la 
fragta HMCS Buckingham . Las 
pruebas fueron exitosas/ uti 1 izando 
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Fig 1 -Un helicóptero "Sea King'' comienza a acercarse a la cubierta de aterrizaje 
del "Assinboine"o Los tripulantes de la cubierta de aterrizaje esperan al lado del aparato 

"Beartrap" (Trampa para Osos) o 

un hel icópt~ro H04S-3 o Luego, el pa
so siguiente fue poner una platafor
ma en el destroyer escolta HMCS 
Ottawa o Mayores pruebas fueron con
ducidas, usando un RCAF Sikorsky 
S-58 o En base a las pruebas, el con
cepto de op~rar helicópteros en des
troyers fue recomendado y recibió su 
aprobación, en principio o 

Se necesitaban dos cosas: 

Una era un helicóptero capaz da 
operar en cualquier ti~mpo o día y no
che (el H04S-3 no era ese helicópte
ro) o La otra cosa necesaria, fue un 
sistema para manejar y asegurar un 
helicóptero en una cubierta pequeña 
en aguas movidas o Este requisito fue 
encontrado en el Helicóptero de 9 Y2 
toneladas Sikorsky CHSS-2 S.EA KING 

(Rey del Mar), el aterrizaje y el pro
blema de manejo fue resuelto me
diante la trampa de oso o 

Durante las pruebas, se sacó 
en conclusión, qu~ el aterrizaje no 
ero tanto un problema como el ma
nejo del helicóptero, después que ha
bía descendido y que había aterriza
do 

El manejo por los tripulantes no 
era suficientemente rápido, ni tam
poco acertado para establecer la me
dida de control necesaria para ase
gurar que, en ciertas circunstancias, 
el helicóptero no se cargaría y se iría 
de lado o 

La Marina se dirigió a los de
partamentos de diseño y consigUJo un 
plan que prometía ser practicable o 
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Fig. 2.-Un tripulante de la cubierta de ate
rrizaje conecta el cable mensajero a la cu
bierta mientras el otro se alista para conec
ta.r el cable de jalar abajo . El "Sea King" 
se cierne a 50 pies más o menos arriba de 

la cubierta . 

Concebido por el RCN, la caza y el 
sistema d= trampa de oso; fue dise
ñado por la Fairey Aviation, Dart
mouth, N . S. Un prototipo fue dise
ñado y construído por Fairey, bajo la 
supervisión de la RCN y fue instala
do en el H . M.C.S. " Assiniboine" 
dur<mte su conversión en 1962 a 
1963. 

Las pruebas con un recientem=n
te adquirido Rey del Mar, empezaron 
en los finales de 1963 . Hacia la mi
tad de 1964, las pruebas durante el 

día fueron completadas y pronuncia
das =xitosas. Usando un nuevo siste
ma, no se necesitaba manejo huma
no para hacer que el helicóptero lle
gara a cubierta y fuera introducido 
en el hangar . El helicóptero fue só
lidament= asegurado en el aterrizaje 
y permaneció así hasta el próximo de
ca laje . 

En conjunción, con las caracte
rísticas de manejar helicópteros y las 
facili dades de hangar, s= agregaron 
aletas balanceado ras a los destroy=rs, 
que estaban siendo construídos o con
vertidos, estas aletas reducen el ba
lance del buque y ayudan a las ope
raciones de at=rrizaje y decolaje du
rante mal tiempo. 

Un aterrizaje promedio, no to
ma más de cinco minutos, desde la 
aprox imación hasta llevar la trampa 
de oso al hangar. La aproximación 
es hecha desde la parte posterior d=l 
buque. Cuando el aparato se encuen
tra en pos ición, un operador en el he
¡ ioóptero baja un cable m=nsajero. 
A este cable mensajero, un hombre 
en la cubierta, le agrega uno más 
grueso, que es el que se u ti 1 iza poro 
bajar =1 helicóptero . (Dos cables o 
tierra descargan cualquier electrici
dad estática en el cable mensajero, 
de manera, que el hombre que co
necta =1 cable más pesado, no reciba 
ningún golpe eléctrico). El cable men
s:::Jjero y el cable tens:Jr, son llevados 
dentro del helicóptero a través de un 
tubo probeta, en la panza del mis
mo . D=spués que el cable tensor ha 
sido asegurado en posición dentro del 
tubo probeta, el tensor se sube, me-
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jor dicho la tensión se aumenta. Un 
Oficial de control de aterrizaje en la 
cubi:!rta, controla I::J caza y el aterri
zaje, desde su posición en cubierta. 

El piloto mantiene el helicópte
ro estacionario en la posición correc
ta sobre lo trampa. Exactamente 
igual que un pescador, =1 Oficial de 
Control de Aterrizaje (LOC), despa
cio comienza a enrollar :1 cable ten
sor del helicóptero, éste, regula el 
grado de d:!scenso del helicóptero des
de su caseta de control . Cuando es
tá en posición justo encima de la cu
bierta, él puede entonces aumentar 

el grado de descenso d=l helicóptero, 
cada vez que haya una calma en el 
movimiento del buque . Juega rápi
d:Jmente con el helicóptero dentro 
d= la trampa de oso, donde las man
díbulas de acero se cierran, alrededor 
de la probeta, en la panza del heli
cóptero y se sostiene el mismo con 
seguridad, contra cualquier movimi':"!n
to que el buque pueda efectuar . 

Esta ope r:Jción puede ser lleva
d:J a cabo, ccn el buque moviéndose 
hasta con 319 de balance y con un 
cab:!ceo hasta de 89. 

Fig. 3.- Este es el aparato de aseguración rápida llamado "Beartrap" (Trampa para 
Osos), el cual, cor. su cable de jalar abajo enrollado, está listo para la 'Oparación de aterri
zaje. El personal de la cubierta de aterrizaje agarra un cable mensajero del helicóptero 



500 REVISTA DE MARINA 

Fig. 4.-Entre cables multi-alambrado3, el oficia.! de control de atelTizajes se prepara 
para jalar abajo el helicóptero "Sea King" que ya está asegurado con el cable. El oficial 
estó. constanteml'nt~ en contacto con el piloto del helicóptero por radio. 

Descomponiendo el sistema has
ta sus partes menores, los más com
plejos son los que se efectúan en des
troyers escolta con helicópteros más 
1 ig :ros y más pequeños . 

El helicóptero contiene una pro
beta princip:::d, un tubo en su estruc
tura que va por abajo del fuselaje y 
a través del cual el cable mensajero 
entra y sale. El winch: que opera el 
cable mensajero, está en la parte su
perior de esta probeta y es controla
do por un operador en el helicóptero . 
Esta prob:ta contiene unos pines que 
encajan con el cable, que sirve para 
colocar el helicóptero en su posición. 
Una serie de micro-switches, actúan 

como seguros, desembragan el cable 
t : nsor y paran el winche cuando el 
cable m ·msajero tensor ha completado 
su trabajo . 

El equipo del destroyer está di
vidido en tres secciones: .la unidad 
winche, la unidad de poder y la tram
pa de oso, qu: tiene un aditamento 
de rápida seguridad. 

El poder para el sistema, viene 
de un motor eléctrico de 60 H . P. Es
te motor opera una bomba hidráuli
ca y un motor, el cual a su tiempo 
actúa un winche de tambor doble a 
través d: engranajes de reducción . 
Cada tambor es operado independien-
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temente y tiene su propio embrague 
y sistema de freno. El sistema hidráu
lico completo, opera a un régim=n de 
3000 a 4000 Lib/pul2. como máxi 
mo. 

El sistema mantiene tensión 
constante, sobre el cable de caza, es
to es de gran importancia, ya que sin 
él, el helicóptero s=ría llevado hacia 
abajo y puesto en posición crítica, 
cuando el buque cabecea y balancea 
a un grado apreci::~ble. 

La tensión constante en el ca
ble, es mant=nida por un sistema in
trincado de "block bcxes" (cajas ne-

gros) o módulos. Básicamente, estas 
cajas comparan 1::~ tensión seleccio
nada en la caseta de control, con la 
tensión verdadera y esta señal es lle
vada a una válvula que controla I:J 
mayor o menor tensión en el cable. 
Los aditamentos tensores en compa
ñía de cinco módulos de control, que 
prove=n la tensión constante en el e
quipo, son tan sensitivos, que cam
bian el límite más estrecho de dife
rencia de tensión, aún en las peores 
condiciones de tiempo. 

Un amortiguador, =stá también 
constituído dentro del sistema, para 

Fig. 5.-Las e-rampas de la trampa aprietan la probeta del "Sea King'" sujetando el 
helicóptero de 972 toneladas firmemente en la cubierta . Así se encuentra el helicóptero 

en posición para &tar centrado y trasladado al hangar . 



502 REVISTA DE MARINA 

absorver las cargas inesperadas en el 
cable de tensión. Estas cargas au
mentan particularmente, cuando el 
tensor en el cabl= está siendo lleva
do h:JCia adentro, antes de la caza 
del helicóptero. Este amortiguador, 
es un cilindro pistón, equipado con 
poleas dobles a cada lado y alrededor, 
el cual es pasado por el cable ten
s~Jr. El cilindro es cargado con pre
sión de aire. 

El aditamento de seguridad rá
pido de lo tr:Jmpa de oso, reposa, en 
una ranura que se encuentra en la 
cubi =rta de vuelo y puede moverse ha
cia adelante y atrás, según las órde
nes del comando de la caseta de con
trol que asegura el helicóptero inme
diatamente después d=l aterrizaje, 
mediante el enganche de la probeta 
principal del helicóptero. 

El cuadrado de seis pies de la 
trampa de oso, as-=gura el helicópte
ro cuando el Oficial de Control dis
para neumáticamente dos viguetas 
par:Jielas, equipadas con dientes de 
acero. Estas viguetas previenen que 
la prob=ta se mueva de un lado a 
otro, de izquierda a derecha y los 
dientes, que se mueva adelante o ha
cia atrás. El terminal de la probeta, 
hace aprisionar de tal manera, que 
ésta no pueda s:Jitar fuera de la tram
pa de oso. 

La trampa de oso, tiene un adi 
tamento centrador, el cual opera, a
travezando la trampa de oso hacia a
trás. Las viguetas, están equipadas 
con un aditamento de seguridad, el 
cual, los mantiene juntos en caso de 
que falle el sistema. 

El mecanismo de la trampa de 
oso, en su totalidad viaja en una ra
nura a lo largo de la línea central de 
la cubierta de vuelo. Puede ser tras
ladada con su helicóptero cautivo a 
través del largo total de la cubierta, 
dentro y fuera del hangar. Esto eli
mina el p8ligro que proviene de los 
probl=mas del manejo humano, los 
cuales, podrían existir en un aparato 
de nueve y media toneladas, particu
larmente en mal tiempo. 

Mientras el cable de caza es o
perado por uno d= los tambores ge
melos en la unidad winche, el siste
ma de traslado es controlado por el 
otro. 

Cuando el aterrizaje está com
pletado, el Oficial de la Caseta de 
Control, centra el helicóptero, las pa
las del rotor son plegadas por el pi
loto y el helicóptero es jalado dentro 
del hangar. 

La seguridad y facilidad del ma
nejo son las notas claves del sistema. 
Las pruebas de aterrizaje de día so
bre el " Assiniboine" fueron comple
tadas en el verano pasado y los pi lo
tos del Escuadrón Experimental lO 
(VX l 0) han empezado una serie de 
pruebas de aterrizaje de noche. 

LA MARINA JAPONES·A 

Por el Dr. GIORGIO GIORGERINI 

De la Rivista Marittima XCVIII-5 

La Imagen del Pa3ado. -

Fue hacia fines de la era Toku
gawa, es decir, poco antes de la mi
tad del siglo XIX, que el Japón co-
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m:?nzó lo obro de lo formación de su 
fuerzo armado moderno, abandonan
do lo antiguo organización de los e
jércitos feudales y de los Samurai, 
pero manteniendo íntegros lo filoso
fío y lo ético de ello. 

Lo Marino Japonesa IniCIO en 
ese mismo período su propio d:=sorro
llo . Sus dos primeros buques los ad
quirió en Holanda, y lo Reino Victo
ria de Inglaterra obsequió uno tam
bién al Japón. 

Expertos novales holandeses y 
franceses adiestraron a los primeros 
tripuloc ion:=s y estados mayores, y co
laboraron en el proyecto y en lo cons
trucción del arsenal de Yokohomo. 
Antes de lo capturo del shogunoto 
Tokugowo, el Gobierno central dispo
nía de uno floto de 1 O buques de 
guerra , mi:=ntros que los "doimyo" 
de Toso y de Sotsumo tenían a su vez 
dos pequeños flotillas. 

En 1871, después del comienzo 
de lo ero Meiji, principió lo obro de 
lo separación y distinción neto entre 
:=1 Ejército y lo Marino, obro que has
ta entonces no había sido hecho , y 
con lo consiguiente superposición de 
funciones y de responsabilidades. Se 
creó un plan poro lo institución d= 
uno academia noval, de uno red de 
bos:=s novales y de arsenales y poro 
lo preparación de un código maríti
mo. 

En esa época lo floto japonesa 
constaba de 17 buques de modero y 
de propulsión o vapor . En 1873 ini
Cio sus actividades lo primero base 
noval y uno misión inglesa (lo misión 

Douglas) colaboró en lo orgonizoc1on 
de ello y en el d:=sorrollo de lo Mari
no. 

Dos años después fueron lanzo
dos al aguo los primeros buques de 
guerra en astilleros japoneses, mien
tras otros buques fueron adquiridos 
en Europa . 

Un vasto programa d:= fomento 
naval empezó o concretarse en 1882 
y cuatro años más tarde lo floto al
canzó un desarrollo tal que o lo ba
se de Yokohoma se tuvo que agre
gar, acelerando los trabajos, los de 
Kure, Sosebo, Moizuru y Muraron . 

El rápido d:=sorrollo tonto inicial 
como sucesivo de lo Marino Japone
sa no fue debido ton sólo o lo deci
sión político de asimilación y de com
petencia con el mundo occidental. 
Indudablemente esto fue lo que dio 
:=1 impulso innovador, pero se obtu
vo éxito porque el Japón es un pue
blo de uno fuerte tendencia maríti
mo . 

Yo en el siglo XVI los japone
ses navegaban en los mores del Asia 
Oriental y uno fu:=rzo naval de ellos 
participó en lo Guerra de Corea cuan
do los corsarios nipones hacían difí
cil lo navegación en las costos meri 
dionales de lo Chino. Su tráfico mer
cante se mantuvo con Siom, Luzón, 
Annom y Cochinchino. 

Lo era del shogunoto Tokugo
wo llevó al Japón al aislamiento p:=
ro en 1953 se reactivaron los activi 
dades marítimos oceánicas. En Yo-
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kohama se construyó un astillero y en 
Nagasaki una escuela náutica . 

En 1870 se fundó la primera so
ciedad de navegación de cabotaje y 
en 1875 se inició la gran actividad 
de la Compañía "Nipon Yusen Kais
ha", N. Y. K . , en la cual la fami
lia Mitsubishi invirtió la mayor par
te de su capital . Desde entonces, el 
desarrollo marítimo mercante japonés 
prosigue impetuosamente sin inte
rrupciones, así como en la Marina Mi
litar, haciendo del Japón una de las 
más grandes potencias marítimas . De 
1905 a 1937 la flota mercante subió 
de 1 '000 . 000 a 4'500. 000 toneladas 
con 2500 buques mayores de 1 00 to
neladas de registro. .El día del ata
que de Pearl Harbour (7 de Diciem
bre de 1941) la Marina Mercante ha
bía llegado a 6'500. 000 ton:dadas, 
más otro millón de buques menores 
de 1 00 toneladas. 

Una característica político-eco
nómica del desarrollo marítimo (y na
vol) japonés fue el alto grado difícil 
de confrontarse en otros países de 
carteles y de trust de la industria ma
rítima, es decir, que el imperio indus
trial y comercial de Mitsubishi y de 
Mitsui fueron los instrumentos de la 
realización de la potencia naval ja
ponesa. Los buques eran construídos 
en los astilleros de la Compañía con 
materia prima semimanufacturada, 
con productos acabados y aparatos 
provenientes de minas, fábricas y la
boratorios de su misma propiedad. 
Sus productos eran negociados por 
medio de organizaciones de venta de 
los mismos grupos industriales; las o-

p=raciones financieras eran tramita
das por sus bancos y el transporte de 
su mercadería se efectuaba por naves 
de su propia compoñía de navega
ción. 

Este hecho económico-financiero 
representó (y bajo un cierto aspecto 
representa todavía) un factor muy im
portante del desarrollo político, mili
tar y naval del Imperio Japonés. 

La formación de una Marina po
tente de guerra y de un fuerte Ejér
cito estuvo acompañada del endoctri
namiento militar del moderno Japón 
basado en el énfasis de dos princi
pios fundamentales . 

El primero relativo a la ét ica de 
la belleza y de la nobleza del supre
mo sacrificio por el Emperador y por 
el Japón, y de la oprobioso innomi
nia de la rendición al enemigo . 

El segundo relativo al estudio 
profundo, y deta liado, a la absorción 
y al mejoramiento de la doctrina 
táctica y estratégica accidental. Con 
el tiempo los resultados fueron lison
jeros. 

Abandonando el principio ético 
demasiado complejo, limitando la re
ligiosidad del pensamiento y del ideal 
a la religiosidad de la acción misma, 
pero deteniéndose en cambio en lo 
concreto del segundo princ1p1o, se 
puede recordar como un ejemplo, que 
los buques de combate japoneses (an
tes del último conflicto) fueron siem
pre más veloces que los de las Mari
nas occidentales, especialmente que 
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los de las Marinas norteamericana e 
inglesa. Hasta 1942- 43 los torpe
dos japoneses fueron indudabl=mente 
los más eficaces, como asímismo en 
lo relativo a la táctica de su empleo. 

Los proyectiles para el tiro ilu
minante, las bengalas, etc., fueron 
d~ los mejores, como asimismo lo eran 
sus aparatos ópticos. 

No obstante de haber desarro
llado la Aviación, que estuvo en re
tardo, la Marina japonesa llegó a la 
Segunda Guerra Mundial con una se
rie de aviones torpederos y d= caza 
superiores en sus características y en 
sus servicios, a los de sus adversa
rios . 

Así como en la Guerra Ruso-Ja
ponesa la Marina pudo experim=ntar 
y mejorm una buena serie de tácti
cas navales superiores; así en la Gue
rra contra China de 1930 experimen
tó por primera v=z el empleo moder
no de los aviones en las acciones de 
bombardeo al enemigo y de apoyo a 
sus propias tropas. 

Además, no hay que olvidar que 
en las fuerzas armadas japonesas la 
Marino mantien= siempre una acti
tud muy diferente a la del Ejército en 
los reflejos de la político. El Estado 
Mayor de la Marina estuvo siempre 
escasamente atraído por la lucha y 
las intrigas poi íticas internas y si =m
pre fue muy cauto en las cuestiones 
de política exterior. 

Bastará recordar la repugnancia 
y las dudas bien fundadas del Almi
rante Yamamoto la vís!Jera de la en
trada en gu=rra de 1941 . 

Esto coloca siempre a la Mari
na Imperial en una posición superior 
de aislamiento ante los problemas po
líticos del poder interno, consciente 
de su propia fuerza, de su propia im
portancia y d= su absoluta fidelidad 
a las instituciones imperiales, consi
derada por doquiera con respeto y ad
miración, gracias también a su posi
ción de tercera gran potencia naval 
en el mundo después de la Gran Bre
taña y de los Estados Unidos . 

El Oca~ de la Marina y la 
Postguerra.-

El 6 y el 9 de Agosto de 1945 
las primeras bombas atómicas caye
ron respectivamente en Hiroshima y 
=n Nagasaki, ciudades de un Japón 
entonces postrado y vencido en una 
guerra dura y cruel. El mismo 9 de 
Agosto la Unión Soviética marchó 
contra las fuerzas armadas japone
sas de la Manchuria . La voluntad de 
paz del Emperador prevaleció sobr= 
los extremistas y el 14 de Agosto ce
saron las hostilidades. El 2 de Setiem
bre en la cubierta del acorazado "Mis
souri" fondeado =n la bahía de Tokio 
fue firmado el armisticio . 

La destrucción de la flota y de 
los ejércitos, el aniquilamiento de la 
Aviación, el bloqueo submarino, la 
destrucción de las ciudades, la falta 
de materias primas para la industria, 
la crisis financiera, la falta d= víve
res, la imposibilidad de contrastar las 
fuerzas adversarias alimentadas por 
la enorme masa de medios produci
dos por la industria norteamericana, 
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llevaron al Japón a la derrota más 
absoluta. 

Otros factores que contribuyeron 
al final fueron los d2 la conducción 
de la polític::J general, de la falta de 
una organización y de una coordina
ción entre las altas jerarquías mili
tares, la deficiencia del conjunto de 
informaciones militares, el ·=mpleo e
rróneo del submarino (no obstante de 
tener como aliados a los alemanes; 
maestros en este tipo de guerra), la 
imposibilidad o la incapacidad de or
ganizar la lucha antisubmarina y ·=1 
convoyamiento eficiente de su tráfico 
marítimo. Como debilidad fundamen
tal se presentaba la imposibilidad in
dustrial de producir todo cuanto era 
necesario en una situación de verda
dero as;dio. 

Así terminó la guerra: con 
1 '700. 000 soldados y 16.000 civiles 
entre muertos y heridos. El Japón 
fue privado de tod:::~ su fuerza arma
da, las antiguas instituciones fueron 
abolidas, con la ayuda norteamerica
na se inició la democratización del 
país y la cccidentalizoción de las cos
tumbres. En este campo, a Juzgar 
por la situación actual, los resulta
dos fueron notables : un país por tra
dición y por naturaleza guerrero se 
ha vuelto hoy uno de los más paci
fist:::~s, tanto en su política como en 
el sentimiento mismo de sus mosas, 
2specialmente en las nuevas genera
ciones. 

La nueva Constitución japonesa 
entrada en vigor en Noviembre de 
1946, en su artículo noveno dice : 

"Tendiendo sinceramente a una 
paz internacional basada en la Justi
cia y en el Orden, el pueblo japonés 
renuncia a la guerra como derecho 
soberano de la Nación y a la amena
za del empleo de la fuerza como m=
dio p:::~ra resolver las controversias in
ternacionales. 

"Para la finalidad del párrafo 
precedente no se mantendrá más fuer
zas t·=rrestres, navales ni aéreas, así 
como de cualquier otro medio bélico . 
El derecho de beligerancia no será 
reconocido". 

De esta manera el Japón inició 
una nueva era con extrema confian
za y con fe ·=n un futuro pacífico. 

Pero los asuntos internacionales 
sucesivos son ahora demasiado cono
cidos. Fue en 1950, después de la 
Guerra de Corea, que las autoridades 
de ocupación norteamericana invita
ran al Gobi.2rno de Tokio a formar 
una fuerza de poi icía de 75. 000 
hombres paro el resguardo de la paz 
y del orden interno. Poco a poco las 
organizaciones fueron tomando cuer
po, algunos de los ex-oficiales entra
ron en s;rvicio; gradualmente fueron 
resueltos los problemas relativos a los 
materiales, al personal y al adiestra
miento. En 1952 los efectivos llega
ron a 11 O. 000 hombres y fue ons
tituído el Cuerpo de Guardacostas lla
mado "Fu2rza de Seguridad Maríti
ma" que constaba con un efectivo de 
7850 hombres . 

Hecho el Japón un Estado ple
namente soberano con la firma del 
Tratado de Paz de 1951, las fuerzas 



NOTAS PROFESIONALES 507 

de seguridad interna fu.:!ron reorga
nizadas y puestas bajo la dependen
cia de un órgano único de coordina
ción: la "National Safety Agency". 
La parte marítima tomó el nombre de 
"Fuerza d; Seguridad Costanera". 
("Coasta 1 Safety Force") . 

En 1952 esta "Coastal Safety 
Force" disponía de 5 ex-cazas de es
colta de construcción bélica, sin ar
mamento y empleados como unidades 
para el servicio met.:!orológico; 40 u
nidades patrulleras de tipos diversos; 
42 unidades para el dragado, un bu
que para el transporte y un buque pa
ra tender cables. 

En 1951-52 fueron lanzadas al 
agua las primeras nav.;s guardacos
tas de 500 tons ., 15 nudos de velo
cidad y con un cañón de 76 m j m. 
Estas fueron pues las primeras unida
des nuevas que resurgieron y que 
continuaron la heredad de la M:Jr ina 
Imperial. 

Entr.; tanto, la consistencia de 
la Marina Mercante había pasado de 
los 2'3 00. 000 toneladas. 

En 1954, ante la complicación 
¿e las cuestiones internacionales, el 
Gobierno japonés hizo aprobar dos le
yes que regularon todos los asuntos 
de la def.;nsa del país plenamente de 
acuerdo con la Carta de las Naciones 
Unidas . Además, el artículo noveno 
d:! la Constitución fue oficialmente 
interpretado como un vínculo, que no 
obstante de prohibir el empleo de la 
fuerza y la existencia de fuerzas ar-

modas, permitía el derecho d:! auto
defensa . 

Basándose en esta interpretación 
y procedimiento político-jurídico, la 
Ley N9 164 abolió la "National Sa
fety Agency" e instituyó en su lugar 
la "D:!fence Agency" que tendría ba
jo su dependencia a las Fuerzas de 
Autodefensa Terrestre, Marítima y 
Aérea. 

En el estado actual de las cosas 
la "Defence Agency" corro=sponde a 
un normal " Ministerio de Defensa" 
y las tres fuerzas de autodefensa a 
los usu::!les Ejército, Marina y Aero
náutica. 

La "Defence Ag.;ncy" está diri
gida por una personalidad política con 
el título de Director General. Este ad
ministra el órgano de la defensa y 
I:Js entidades dependi.;ntes, bajo la 
supervisión del Pr imer Ministro del 
cual depende. El Director General de 
la Defensa forma parte de la Di·:!ta 
y tiene el rango de Ministro Secreta
rio de Estado . 

La "Defency Ag;ncy" está cons
t ituída por una Secretaría Gener:JI y 
por seis Direcciones Funcionales (De
fensa, Adiestramiento, Personal, Sa
nidad, Administración y Técnica-Ma
teriales). De ;lla dependen además 
otros órganos especialistas, tales co
mo el Colegio Nacional de Defensa , 
el Centro de 1 nvestigaciones y Desa
rrollo técnico, etc . 

Junto a 1 Di r2ctor de la Defensa 
se encuentra la "Junta de los Esta
dos Mayores Reunidos" presidida por 
el Oficial General más antiguo de las 
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tres armas en serv1c1o activo, y está 
compuesto por los Jefes d~ Estado 
Mayor de los Fuerzas Marítimo, Aé
reo y Terrestre. 

De los Jefes de Estado Mayor 
depende lo organización operativo de 
los tr·~ s Fuerzas. Poro juzgar todo lo 
que ha cambiado lo concepción mili
tar del J::Jpón, será suficiente recor
dar que el primero de los presidentes 
de lo Junto de los Estados Mayores 
Reunidos fu~ el General Keiro Hoyo
shi notabilísimo abogado proveniente 
del mundo burgués y no del militar. 
Y esto es uno de los característicos 
de los nuev::~s fuerzas armados japo
nesas: utilizar en los funciones orga
nizadoras el control y lo exp~riencio 

de personas en quienes, aunque ex
traños al ambiente militar, se reco
noce elevados grados de responsabi
lidad. 

Lo llamado "Fu~rzo de Autode
fenso Marítimo" (Moritime Self De
fence Force) M.S. D.F. está organi
zado y dividido en cinco distritos no
vales, en lo infraestructura de apoyo 
de lo floto. 

Los comandos de los Distritos 
(que corresponden d~ grosso modo o 
los " Departamentos" italianos) están 
situados o lo largo de lo costo en Yo
kosuko, Kure, Sosebo, Moizuru y 0 -
minoto. 

Los Comandantes. de los Distri
tos tienen lo responsabilidad del man
tenimiento y d~ lo seguridad costa
nero y marítimo. Bajo su dependen
cia se encuentran escuadrillas de bu-

ques escolto, patrulleros, dragaminas, 
negociados aéreos, un céntro de o
di .~stromiento y además todos los o
tros componentes de un comando a
nálogo: bases, telecomunicaciones, 
redes de vigilancia-rodar, etc. 

Los Fuerzas Novales, es decir, 
lo Floto, están destinados o misiones 
d~ escolto, al transporte y al apoyo 
de los tropos empeñados en opera
ciones anfibios . El Estado Mayor de 
lo M . S. D.F. está repartido en cin
co sectores: Operativo, 1 nformotivo, 
Téonico (Ingeniería, Armas y Servi
cios Científicos) Comisariato y Admi
nistración . 

Lo floto ha sido desarrollado d~ 
manero de poder satisfacer los toreos 
destinados o contrasto r uno ofensivo 
submarino en maso, teniendo en con
sideración el hecho de que lo segu
ridad y lo sup~rvivencio del Japón de
penden exclusivamente del libre ejer
cicio del poder marítimo y de lo libre 
procticobi 1 idod de sus vías marítimos 
mercantes. 

Desarrollados de ·~sto manero, 
lo Morin:J y lo Aviación están inten
so y continuamente impregnados en 
el adiestramiento ontisubmorino y en 
lo guerra de minos, sin olvidar tam
poco el potrulloje ontisubmorino ni 
el ontides~mborco en sus costos, ni 
los operaciones anfibios. Gran por
te de estos actividades se han desa
rrollado en colaboración con los fuer
zas aeronavales y anfibios norteame
ricanos en el ár.~o del Pacífico. 
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El año 1953 fue el año del pri
mer paso adelante en la recanstruc
Cion de la Flota. Fue aprobada un 
plan de nuevas construcciones de 15 
buques : 3 cazas, 2 fragatas, 6 dra
gaminas y algunas lanchas veloc.:=s. 
La asignación fue de 12.000 millo
nes de yens. Entre tanto, en el cur
so del año los Estados Unidos cedie
ron, para la reconstitución de la Ma
rina japonesa, 18 fragatas PF de la 
clase "Tacoma" de 1430 tons., y 54 
cañon:=ras de apoyo (LSSU de 227 
tons., (análogas a las italianas ALA
NO) . Mientras tanto, la flota guar
dacostas había sido reforzada nota
blemente, contando con 3 grandes 
buques de pC!trullaje, 22 medianos, 
79 pequeños, 206 lanchC~s con mo
tor, 64 dragaminas y otros pequ:=
ñas embarcaciones auxiliares . Todas 
las unidades r.:=cibieron respectiva
mente los nombres de los antiguos 
buques de la Marina Imperial . En es
te mismo año la Marina Mercante al
canzó una consistencia de 1587 bu
ques con un total de 2'787. 163 tons. 

En 1954 los Estados Unidos ce
dieron al Japón dos cazas de la cla
se Gleaves y dos fragatas de la cla
se Bostwick, y en 1955 un submari
no de la clase Gato. 

Pero en 1956 aparecieron los 
primeros buques de guerra japone
S%. Se trata de los cazas "Haruka
ze" y "Yukikaze", de las fragatas 
"Akebono", "lkazuchi" e "lnazu
ma". 

MientrCis tanto, el programa de 
nuevas construcciones se hacía cada 

vez más denso, sin olvidar tampoco 
b construcción de fondeadores de mi
nas, dragaminas, cazasubmarinos, 
torped=ras y buques auxiliares. 

En dicho año, la Marina llegó a 
tener 5 cazas, 23 fragatas, 1 subma
rino, 48 dragaminas, 1 fondeador de 
minas, 50 unidades pequeñas de com
bate y 3 buques auxiliares : con 
68. 849 toneladas en total . 

Se agregaba además, la flota d:= 
guardacostas que ascendía a 38 . 850 
tc ns. Por consiguiente, en conjunto 
las fuerzas navales habían ascendido 
a 1 07 . 000 tons. , de desplazamien
to. Los efectivos se el.=vaban a 22.716 
hombres, mientras que la Marina 
Mercante había alcanzado un nivel 
de 3'735. 318 toneladas . 

Después de cuatro años, es de
cir en 1960, se pudo d::!ci r que la Ma
ri na japonesa estaba defin itivamen
te organizC~da y que era eficiente, mo
derna y de una fuerza ya respetable. 
El Japón volvió a s=r considerado co
mo un país marítimo, gracias a su 
Marina Mercante de •5'276. 689 to
neladas y también al desarrollo tác
tico serio y orgánico de su Marina 
Militor, no obstante que la política 
del país estaba sincera y totalmente 
dedicada a la paz. 

En 1960 la Marina japonesa, o 
mejor dicho la "Fuerza Marítima d:= 
la Autodefensa" disponía de 30.068 
hombres, (más 1 O. 890 de los Guar
dacostas); mientras que la flota, gra
cias a la obra del Jefe de Estado Ma-
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yor Almirante Mitsugu lhara y del 
Comandante General d~ la Flota Vi 
cealmirante Takao Aso, habían ele
vado estos valores a 18 cazas, 24 fra
gatas, 2 submarinos, 53 dragaminas, 
2 fondeadores de minas, 46 unidades 
pequeñas de combate (Cazasubmari
nos, cañoneras, torp~deras, etc . ) 91 
medios para operaciones anfibias, y 
3000 toneladas de buques auxi l.ia
res . 

El tonelaje total de la Flota as
cendió a 1 05 . 778 tons ., a las cuales 
era necesar io agregar s in embargo, 
las 43 . 989 ton:=ladas de la flota de 
Guardacostas . " Maritime Safety Bo
ard" (M.S . 8 .). 

Por. consiguiente las Fuerzas Na
vales alcanzaban un total de 149.767 
toneladas de barcos militares . 

Esta había sido indudablemente 
una recuperación enérgica y rápida 
digna de la tradición y de la h:=ren
cia de la antigua Marina del Tenno, 
a pesar de las condiciones y situacio
nes tan distintas. 

Las actuales Fuerzas Nava lei> 
Japonesas .-

En 1964 el potencial marítimo 
japonés empezó a repr.;sentar en la 
balanza de los países marítimos, una 
entidad nada despreciable : el año pa
sado la consistencia de la flota mer
cante había pasado los l 0'000. 000 
de toneladas con cerca de 5 .000 bar
cos . 

A p:=sar de no ocupar la Mari
na Militar japonesa, como las otras 
armadas, una posición de preeminen-

cia en la estructura interna, política, 
sccial y económica, llegó de todos 
modos a encontrarse en una de las 
primeras posiciones entr.; las flotas 
de segundo orden . 

Hoy las Fuerzas Navales japone
sas tienen un potencial nada indife
rente, no obstante de ser .; mp leables 
casi exclusivamente en tareas de es
colta y de patrullaje . Sus efectivos 
suben a 35.000 hombres, más 11,200 
d; los Guardacostas . 

A la cabeza de la " Maritime Self 
Defence Force" está el Almirante lchi
zo Sugie, mientras que el Comandan
te en Jef.~ de las Fuerzas Nava les es 
e l Alm irante Sakuro Makam i. 

La Marina dispone de su propia 
Aeronáutica , de una potenc ia nada 
despreciable . Constituída en 1952, 
sus primeras dependencias .:mtraron 
en actividad en 1954. Las misiones 
especiales asignadas a la Aviación 
Naval son las de caza antisubmarina 
y de vigilancia a las áreas maríti
mas . 

Actualmente la Aviación de la 
Marina está constituída por 8 grupos 
activos con una línea d:= vuelo de 60 
bimotores antisubmarinos Grumman 
S-2A "T racker", 64 bimotores anti
submarinos Lockeed P-2H " Neptune", 
6 hidroaviones Grumman SA-16A "Al
batros", helicópteros Sikorsky "S-55" 
y "S-58", además de un cierto núme
ro de aviones diversos para adi.:=stra
miento, comunicaciones, etc. Algu
nos tipos son también de proyecto y 
de construcción nacionales, mientras 
que los helicópteros y los aviones an-
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tisubmarinos son construídos por la 
industria japonesa bajo licencia . 

El nuevo programa dó! construc
ciones que está en vías de realización, 
tiene su núcleo principal en 11 ca
zas de dos tipos distintos: 

-4 unidades de la clase "Mocho
zuchi" y 

-7 unidades de la clase "Mura
kumo". 

Los prim':!ros tendrán un despla
zamiento de 3. 000 toneladas y dis
pondrán de un armamento antisub
marino formado por un sistema AS
ROC, por un helicóptero DASH vector 
del arma y por un lanza-cohetes múl
tiple (probablemente de 4 tubos). 
Dos piezas dó! 127 m/m., con 54 ca
libres y 4 TLT de 533 mj m., comple
rarón el arm:Jmento. Las líneas ar
quitectónicas de estas unidades de
notan la influencia de la construcción 
naval norteamericana, especialm':!nte 
les nuevos DE (destroyers de escolta) 
tendrán entre otras cosas la arboi:J
dura y las chimeneas combinadas en 
los llamados "macks" . Su aparato 
motor tendrá una potencia de 60.000 
C.V. capaz dó! hacerle des::Jrrollar 
33 nudos. Estas serón las primeras 
unidades japonesas en que tendrán 
gran aplicación la automatización y 
el comando a distancia. 

Hay que considerar a las 7 uni
dades de la clase "Murakumo" de 
2066 toneladas de una concepción o
riginal, como fragatas en lugar dó! 
cazas. Tendrán una velocidad de cer
ca de 28 nudos proporcionada por un 
ap::1rato motor diesel. Su armamento 

antisubmarino es indudablemente no
table y consiste en un sistema AS
ROC, un lanza--cohet.;s y un lanza
bombas. El resto del armamento es
tá limitado a dos montajes dobles de 
76 m/ m., y de 50 calibres. 

Las unidades de amb:Js clases 
serón las primeras en estar dotadas 
de instalacion;s de sonar del tipo de 
bulbo de roda. 

El nuevo programa de construc
ciones será completado con 4 subma
rinos de 1 600 tons., de la clase "Ohs
hio" y de un rompe-hielos de 8500 
toneladas, de 12 . 000 C . V. y 3 heli 
cópteros. 

Actu:Jim;nte los buques en ser
vicio ascienden a 119. 335 tons., más 
46.418 tons., de los Guardacostas, 
con un tonelaje total de 165 . 753 to
neladas . 

Cazas.-

Son 19 unidades con 35. 890 to
r.eladas. El lanza-proyectiles dirigi
dos "Arr.atsukaze" entró en servicio 
en este p;ríodo y se le puede consi
derar semejante al "Impávido" ita
liano y al "Charles F . Adams" nor
teamericano de 3050 tons., y 33 nu
dos por su velocidad y por su despla
zamiento. Dos montajes dobles de 
76 mj m., y 50 calibres a proa, un 
sist.::mc de proyectiles dirigidos "Tar
tar", dos conjuntos de torpedos anti
submarinos y dos puercoespines cons
tituyen el armamento. Sin embargo, 
éste podrá ser aumentado con la ins
talación a media eslora, de un siste
ma ASROC. 
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Los dos "Akiz:uki11 representan 
indudablemente una de las últimas y 
mejores expresiones del tipo de caza 
convencional de transición entre los 
años '50 y '60. Adecuados para ser 
empleados también como naves tie
nen buena habitabi 1 idad, notables a
paratos electrónicos para la descu
bierta, la localización y los telecomu
nicaciones. Disponen de un arma
mento bastant; fuerte, constituído por 
3 cañones de 127 mj m ., y 54 cali
bres de construcción japonesa, 4 de 
76 m/m., y 50 calibres, 4 TLT sub
marinos, 1 lanza-cohetes antisubma
rino Mk 108 "Weapon Able", 2 puer
coespines, 2 lonzabombas y 2 fondea
dores de bombas. Todo .esto en un 
desplazamiento de 2350 toneladas. 

Las 7 unida~es de la clase 11 Aya
na mili de 1958-60 y las 3 "Harusa
me" de 1959 pueden ser considera
das del todo semejantes por sus ca
racterísticas y empleo. 

Las 11 Ayanami11 representan el 
punto de partida del desarrollo de los 
proyectos de las siguientes unidades 
d; la clase 11 Harusame" y "Akiz:u
ki11. 

Los 11 Harusame" difieren sobre 
todo por tener 3 cañones de 127 m j m . 
y 54 ca 1 i bres de un nuevo tipo de 
construcción japonés, mientras que 
los 11Áyanami" tienen 6 piezas de 76 
m j m., y 50 calibr.es. 

Todos los cazas de las clases 
hasta ahora mencionadas tienen la 
característica de construcción de un 
larguísimo castillo de proa, superes
tructuras sencillas y reducidas al mí
nimo y más bien bajas. 

Los dos cazas de la clase 11 Haru
kaz:e11 de 1700 tons., de 1956 perte
necen al tipo de las construcciones 
hechas por algunas marinas en su o
bra de renovación y de reconstruc
ción de su flota, inspirándose en los 
tipos de la Segunda Guerra Mundial, 
como si de ésta ya no hubiera pasa
do un decenio con su correspondiente 
evolución. 

El núcleo de caza japonés está 
completado por los dos "Ariake" y 
"Yugure" .ex-norteamericanos de la 
clase "Fietcher" transformado en 
1959 y remodelado en 19621 y los dos 
"Asakaze" y "Hatakaze" ex-nortea
mericanos de la clase "Gieaves" . 

Fragatas.-

Estas unidades de .escolta de al
tura son 28 con un total de 38.675 
tons ., 18 de ellas son ex-PF nortea
mericanas de la clase "Tacoma", 2 
ex-DE de la clase "Bostwick"1 y la 
"Wakaba" ex-caza de escolta japonés 
empleado como picket-radar. 

La clase más interesante es la 
11 Moga•mi' 1 con 4 unidades entradas 
en servicio en 1961-64 . Su aparato 
motor está constituído por cuatro die
seis montados dos a dos en dos ejes 
con una pot.encia total de 16. 000 
C.V. Su velocidad es de 25 nudos. 
El armamento es bastante elevado, 
estando formado por un lanza-cohe
tes de 4 tubos a popa (el "Mogami" 
y el "lsuzu" tienen en cambio el 
"Weapon Able" Mk 1 08), dos mon
tajes triples de TL T anti-submarinos, 
un lanza-bombas y un fondeador de 
bombas. 
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Lo particularmente interesante 
también en estas unidades típicas pa
ra la escolta anti-submarina, es que 
los japoneses han instalado .:=n ellas 
un montaje cuádruple de TLT de 533 
mj m. Estas unidades tienen casco 
"flush-deck" (cubierta corrida) ente
ramente soldado, con proa lanzada, 
superestructuras bajas y muy reduci 
das . 

Las dos "lkazuchi" y "Akebo
no" de 1956 reproducen las normales 
corocterísticas de las unidades de es
colta de altura de la época. 

Submarinos.-

Están en servicio 7 unidades con 
un total de 6964 tons, pero ya está 
programoda la construcción de otras 
cuatro d= la clase "Ohshio". Apar
te de una unidad norteamericana, el 
"Kuroshio", todas las demás son de 
proyecto y de construcción japoneses 
del tipo antisubmarino. 

El primero de estos barcos que 
fue construído, fue ·=1 "Oyashio" y 
entró en servicio en 1960. Con su 
desplazamiento de 1130 tonelados en 
superficie parecía indicar la repulsa 
de la nueva Marina japonesa por los 
submarinos d= ataque de despla w
miento limitado. Sin emborgo, con 
la entrada en servicio en 1962-1.53 de 
las 4 unidades de la clase "Hayashio" 
del tipo antisubmarino de 650 - 690 
tons., y dotado de modernos y efica
ces aparatos de sonar, pareció qu:= 
los japoneses escogían la vía de bu
ques, si no del mínimo, por lo menos 
de desplazamiento mediano. 

Estos submarinos están armados 
con 4 TL T de 533 m j m ., instalados 
en proa, uno de los cual.es es de co
mando hidráulico para el lanzamien
to de torpedos de profundidad máxi
ma . 

Con la construcción del "Ohshio" 
y de los 4 programados de 1600 tons ., 
se ha obtenido en cambio, un decidi
do retorno a los buques de desplaza 
mi.3nto mayores, ofreciendo éstos me
jores características marineras, ma
yores posibilidades de llevar cargas o
fensivas, y espacios más amplios po
ro la instalación de aparatos electró
nicos. Los TL T están instalados seis 
a proa y dos a popa. Los motores 
diese! son de construcción Kawasaki 
bajo lic:=ncio MAN. 

Unidades ligeras.-

Las Fuerzas Navales costaneras 
ascienden a un total de 7135 tons. 
El núcleo más importante está cons
tituído por 18 cazasubmarinos o pe
queñas corbetas. Oscilando todas e
llos entre 330 y 480 tons., de despla
zamiento que han entrado en servi
cio entre 1957 y 1964. Siete perte
necen a la clase "Kamone", cuatro 
a la clas3 "Umitaka" y seis a la cla
se "Mizutori", además está el "Ha
yabusa" construído experimentalmen
te, que tiene un aparato motor mix
to diese! y turbina de gas . Sin em
bargc, a este r3specto los resultados 
fueron tales que no aconsejaron la 
instalación de este tipo de aparato 
motor en otras unidades, las cuales 
en efecto, han recibido solament.e mo
tores diese!. Todos estos cazasubma
rinos tienen características casi aná-
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lagos tanto en su armamento como 
en su aparato motor de velocidad y 
líneas d~ construcción. Su velocidad 
máxima es de 20 a 23 nudos; y su 
armamento se compone por lo gene
ral de un montaje doble de 40 m/m., 
un puercoespín, un fondeador de bom
bas, y en los últimos tipos TL T sub
marinos. 

Entre las unidad~s ligeras debe
mos recordar las 1 O lanchas torpede
ras, una de las cua 1 es la PT -9 perte
nece a la clase "Dark" .. 

Esta flota no presento ninguna 
particularidad excepcional, sino que 
no tiene aparatos motoms propasa
dos ni complejos. En efecto, estas 
lanchas torpederas tienen motores 
diese! que, como no les permiten ve
locidad=s elevadisimas, les dan una 
cierta tranquilidad de navegación y 
de mantenimiento. 

El resto de los fuerzas navales 
japonesas está constituído por un buen 
número de dragaminas (44 unidades 
de reci.2nte creación con 11 . 690 
tons.), de fondeadores de minos, de 
buques para operaciones de desem
barco y de un pequeño número de bu
ques auxiliares. 

El Cuerpo de Guardacostas dis
pone de uno fuerza noval nada des
preciable, de más de 46. 000 tonela
das, como lo hemos indicado . 

Lo flota es así, de construcción 
postbél ica y está constituída por 8 
barcos patrulleros de tipo grande, 22 
d~ tipo mediano, 58 de tipo pequeño, 
48 lanchas costaneros y varias dece-

nas de lanchas y medios de vigilan
cia del litoral y de los puertos, 2 bu
ques hidrográficos, 4 naves de apoyo 
y una nove de salvamento. 

Esto es pues la nueva Marino 
japon2so, tal como ha sido capaz de 
resurgir de entre los cenizas de su 
derroto . Ha s ido uno obra digno de 
todo consideración teniendo presente 
la particular situación política y psi
cológica del nuevo Japón. 

De todas maneras, .:=s fácil reco
nocer el mantenimiento de los tradi
ciones de la antigua Marina Imperial 
en el justo y racional comienzo de los 
programas que responden o lo situa
ción y a los nec=sidodes presentes, 
y en lo seriedad y empeño puesto en 
la realización de estos fuerzas nova
les y en el orden y eficiencia que rei
nan en la "Fuerza Marítima de Au
todefenso". 

A los veinte años de la derroto, 
el nuevo Japón tien~ una Marino pro
porcionado a las exigencias actuales 
y a lo posición política de su País, pe
ro digno heredera de la tradición na
val japonesa y del pabellón induda
blemente glorioso d:=l Sol Naciente. 

EL RADAR Y LAS COLISIONES EN 
LAS PROXIMIDADES DE LOS 

GRANDES PUERTOS 

Por G. MONTEFINALES 

De la Rivista Marittima XCVIII-5 

Las recientes colisiones de una 
cierto importancia entre grandes no
ves en tiempo de ni .. =bla, o la entrodCJ 
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d;!l puerto de Nueva York y de puer
tos del Mar del Norte caracterizados 
por un tráfico intenso, han puesto 
nuevamente de actualidad en la pren
sa de los países interesados y espe
cialmente en los Estados Unidos la 
cuestión del empleo del radar de a 
bordo como instrumento para evitar 
colisiones; pero no en el sentido re
petidamente debatido de la manera 
más eficaz de servirse de él, -mane
ra sobre la cual la "Convención para 
la Salvaguardia de la Vida Humana 
en la Mar" y la experiencia adquiri
da en estos últimos años han deter
minado puntos fijos,- sino en parti 
cular p:Jra preguntar si en aguas ne
blinosas muy traficadas, como son 
las cercanías de los grandes puertos 
internac ionales, es adecuado basar so
lamente en el empl.eo del radar del 
puente, la seguridad, o si ha llegado 
el momento de integrarlo con el au
xilio de infraestructuras terrestres ca
paces de suministrar a los Coman
dantes o Capitanes indicaciones más 
claras sobre la situación general co
rrespondiente al sector sobre el cual 
se encuentran. 

En un reciente debate habido en 
Nueva York acerca de una grave co
lisión que tuvo lugar en las costas de 
Nueva Jersey, se presentaron corrien
tes de opiniones muy distintas: 

1) una parte de los expertos juz
gó necesario establecer en los para
jes más congestionados de tráfico ver
daderas "vías" de sentido único (one 
way traffic Iones). 

(N . del T. Véase el artículo ilustrado 
"Extensión des routes recommendées 

pour réduire les risques d'abordage 
dans les zones á traffic intense" por 
el Capitán A . F. Dickson, publica
do .en la Revue Maritime de Abril 
1965); 

2) otros se preguntaron si no ha
bría llegado el momento de adaptar 
al tráfico marítimo a la entrada de 
dichos puertos un sistema semejante 
al que regula el movimiento de los 
aviones en vuelo en los grandes aero
puertos internacionales; (la separa
ción de las rutas mantenidos por el 
empleo combinado del radar del ae
ropuerto y las radiocomunicaciones 
tierra-aire y viceversa con ondas ade
cuadas); 

3) una tercero corriente se decla
ró partidaria de mantener el estado de 
la situación actual, considerándolo su
ficiente en todos sus efectos; con tal 
de que sean empleadas con raciocinio 
las ayudas a la navegación ya en ser
vicio a bordo y que sean r.espetadas 
las normas internacionales en vigor. 

Por su parte, el delegado de la 
"Coast Guard", la entidad que vigila 
y dirige la seguridad a lo largo de las 
costas de los Estados Unidos, hizo pre
sente que se había experimentado du
rante un período de tres meses un sis
tema terrestre combinado radar-TY, el 
R A T Á N (sigla de Radar y Televisión 
Ayuda a la Nav egación). 

"Según la opinión de la misma 
" Coast Guard" -dijo su r.epresentan
te,- en aguas muy congestionadas el 
radar del puente está muy lejos de o
frecer la seguridad deseada, mientras 
que es discutible la afirmación de que 
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las colisiones sean siempre debidas a 
la inexperiencia en su empleo o a erro
res personales" . 

Allí, como es sabido, la vigilancia 
del tráfico mismo está confiada en 
gran parte al radar de avistamiento 
y de identificación de los aviones que 
se están aproximando y son estas ins
talaciones terrestres las que suminis
tran por medio de la radio a los pilo
tos en vuelo las indicaciones oportu
nas acerca de la existencia de otros 
aparatos en las proximidades, la dis
tancia a que deban mantenerse y kJs 
eventuales desviaciones que deban e
fectuar. 

A este respecto se puede pregun
tar si toles funciones no han sido ya 
desempeñadas por los llamados " ro
dares portuariosu de tipo un tanto 
complicado y en funcionamiento des
de hace algunos años en los princi
pales puertos europeos y norteameri
canos sujetos a nieblas. 

(N. de la R. - Véase "lmpianti radar 
portuori" en la Rivista Marittima de 
Julio-Agosto de 1959), pero evident.e
mente el servicio desempeñado por 
estas instalaciones interesa más que 
todo, al pilotaje de las cercanías. 

En cambio, la preocupación de 
la "Coast Guard" parece dedicada a 
las rutas de recalada más distantes, 
especialmente a los parajes de Nueva 
York, en donde han tenido lugar las 
colisiones clamorosas después del ad
venimiento del radar . 

La experimentación con el RA
TAN se inició en 1962 . Desde luego, 
anotamos que al principio de la post-

guerra -(alrededor de 1948) el mismo 
principio de emplear la TV en unión 
con el radar había contribuído mucho 
en las costas de los Estados Unidos a 
la fabricación de los aparatos TELE
RAN y NAVASCOPE para el control 
del tráfico aéreo . Estos aparatos, con 
modalidades diversas sin embargo, pu
dieron suministrar a los aviones pro
vistos del correspondi.ente receptor, 
una imagen TV idéntica a la que a
pereda en la pantalla P . P . 1. del 
centro de control del aeropuerto, con 
los rumbos de los diversos aviones en 
vuelo, las cotas relativas y otros da
tos referentes a las situaciones a ca
da instante . 

En el RAT AN marítimo resulta
rían igualmente representadas todas 
las posiciones de los buques en movi
miento dentro de un radio de 15 mi
llas proyectados sobre una reproduc
ción de la carta náutica local a es
cala apropiada y por consiguiente en 
su exact·a posición geográfica, lo cual 
economizaría a los Comandantes o 
Capitanes el tener que pasar de los 
movimientos relativos a los movimien
tos absolutos. 

Es sabido en efecto, que la eje
cución del plotting, de uso muy sen
cillo puede dar resultados confusos 
en presencia de muchos buques, ha
ci:mdo que resu lten menos claras las 
indicaciones del radar de a bordo. 
Por consig uiente, todo se reduciría a 
instalar en e l puente de navegación 
un receptor de TV adecuado para re
cibir las transmisiones RATAN irra
diadas desde la estación de tie rra, en 
caso necesario de un modo contínuo 
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en los períodos de neblina, como en 
el caso de los radiofaros, lo cual ade
más de todo, resultaría muy útil para 
las naves desprovistas de radar. 

Alguien ha propuesto servirse 
del nuevo sistema para transmitir 11 a
visos a los navegantes// o avisos me
teorológicos de una cierta importan
cia/ que bajo forma visual r.esultarían 
más eficaces: pero no se excluye que 
éste u otros sistemas puedan em
plearse para dar a los Comandantes 
o Capitanes verdaderas 11Órdenes de 
ruta // como en el control del tráfico 
aéreo. 

El principio de la autonomía na
val (libertad de los mares) (the sea 
is a common highway open to ever
yone) ha sido sostenido firmemente 
por autorizados expertos marítimos 
norteameri-:anos, también a propósi
to de la propuesta repartición del trá
fico en dos canales de //Sentido úni
C011 para los buques que se dirigen 
hacia el Norte o que se dirigen 
hacia el Sur 1 desde o hacia la costa 
oriental de los Estados Unidos. 

Sin embargo 1 admitiendo que el 
remedio contribuyese con mucha efi
cacia a la disminución de las colisio
nes/ no se hace obligatorio para los 
navegantes y en cambio puede ser e
jecutado de una manera 11VOiuntaria 11 

o como una simple recomendación 
(

11 under advisory or voluntary basiS11
). 

!l.-Limitaciones en el empleo del ra
dar para evitar colisrones.-

La historia/ ya veinteañal/ del ra
dar náut ico repite el caso de otros pre
ciosos descubrimientos de la ciencia 

los cuales/ acogidos en un primer mo
mento como las soluciones propicias 
de una absoluta y definitiva de anti
guos y difíciles problemas/ se han mos
trado en el transcurso de su servicio 1 

no estar excentos de muchas limitacio-
nes . 

Esto obliga necesariamente al 
empleador cuerdo a tenerlo en cuen
ta cuando hay quien se impone la ta
rea de ponerlo en .evidencia. Entre 
los que desde la primera aparición 
del radar en los puentes de navega
ción de los buques mercontes

1 
han de

sarrollado dicha obra de una mane
ra asidua y eficaz/ está en primera fi
la el Capta in F . J . Wylie R. N. del 
radio Advisory Service de Londres 
considerado en los círculos náutico~ 
como el mayor exponente -si no el 
creador- de la nueva doctrina cons
titutivo del empleo del radar como 
medio para evitar colisiones en tiem
po de niebla y adoptada en sus cau
tas líneas generales en la Conferen
cia de Londres de 1960 sobre la Salva
guardia de la Vida Humana en la 
Mar. 

El Captain Wylie se ha propues
to ahora comentar en una serie de co
municaciones al Instituto de Nave
gación inglés algunos de los princi
pales fallos emitidos por las Cortes 
M·orítimas sobre colisiones implica
das en el uso del radar/ lo cual nos 
parece verdaderamente el mejor mo
do de llamar la atención de los Capi 
tanes sobre los peligros a que se a
rriesga quien hace uso inadecuado del 
instrumento/ pero también para co
rregir cuando llegue el caso/ cualquier 
interpretación sobre las posibilidades 
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o facultades del radar mismo, no del 
todo conformes en la práctica corrien
te. 

En el caso de la colisión "Oria
na"- "Kerseage" y del reciente fallo 
emitido al respecto por una Corte .es
tadounidense, concierne en particular 
al uso más apropiado de la presenta
ción P.P. l. "de movimientos reales 
o absolutos" (true-motion radar) y del 
plotting (o extrapolación) para deducir, 
con niebla, los datos relativos al rum
bo efectivo, a la velocidad y a la mí
nima distancia de cruce de otro (u 
otros) buques cuyos radioecos apare
cen en la pantalla de a bordo de la 
nave que también está en movimien
to en las cercanías . Uournal of the 
lnstitute of Navigation, Londres, Ene
ro de 1965, pags. 27- 32) . 

En el fallo citado estuvo critica
da la conducta del Comandante del 
"Kearsage", por haber empleado és
te La presentación relativa del propio 
radar como la true-motion (evidente
mente debía haber dispuesto de am
bas), y por no haber empleado el plo
ttign que "por lo demás -afirmaba 
la Corte- no habría sido necesario 
em.pleondo el true-mot~on". 

Nótese que el "Kearsage", se
gún parece, había salido de la boca 
del puerto con densa niebla y que su 
colisión tuvo lugar 19 minutos des
pués. 

Entre las ventajas que los cons
tructores del true-motion radar (apa
recido alrededor de 1957) atribuy.en 
al nuevo sistema, estaba la de que la 
mancha del eco del buque en movi
miento se presenta con .el comple-

mento de una eolito fluorescente (co
met trail) más o menos larga que da
ba a primera vista la sensación de u
na "ruta efectiva" seguida por .el 
nadan te observado. (móvi 1 observa
do). 

En cambio es sabido que, en la 
presentación normal "de movimiento 
relativo", la recta que une varias 
manchas de .eco en pOSICIOnes sepa
radas a intervalos de tiempo igual
mente separados es el rumbo aparen
te del nadante, y que el rumbo efec
tivo (o real) se obtiene junto con la 
velocidad resolviendo gráficamente el 
pequeño problema cinemática del 
triángulo de los movimientos relati
vos (operación del plotting). 

La eolito luminosa se debe a los 
efectos concomitantes de la persis
tencia fosfórica de la pantalla y de 
las imágenes sobre la retina durante 
el movimiento del blanco y no apare
ce para los blancos fijos. Su largo 
varía con la velocidad de despl-aza
miento de los blancos y por consi
guiente de los ecos en el intervalo de 
persistencia y naturalmente con la es
cala de presentación P'.P . l. en ser
vicio. 

Wylie ha calculado que para ob
tener la inmediata comprensión del 
rumbo real del blanco y de su veloci
dad aproximadamente, la eolito del 
eco debe tener un mínimo de largo 
superior a O. 7 cm . En pantallas de 
12 pulgadas (305 mj m.) y persisten
cia 2p., esto corresponde a una velo
cidad mínima de 9 nudos para la es
cala de 6 millas, y de 18 nudos en" la 
escala de 12 millas. 
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Sería pel igroso entonces red uci r 
la escal o (puesto que los radares dis
ponen también de escalas 0,5 - 1 - 3 
- 4 millas según el tipo) a causa de! 
di mi nuto ca mpo de acción d:l radar, 
especialmente en pa rajes de gran t rá
fi co. 

De aquí se ha deducido por con
siguiente, que poro buques bajo con
t rol, que navegan con neblina a ve
locidades inferiores a 9 ó a 18 nudos, 
empleando las escalas de 6 o d: 12 
millas respectivamente, la presenta
c ión true-mot;on no representa nin
guna ventaja sobre la normal de mo
vimiento relativo . 

Este caso se presenta especial
mente cuando un barco que navega 
con neblina percibe señales de nie
bla provenientes del sector peligroso, 
está obligado a navegar a velocidad 
moderada (Regla 169 del Reglamento 
para evitar abordajes en la mar), y 
éste era pues el caso del "Kerseage" 
que avanzaba a una velocidad infe
rior al mínimo requerido poro dar en 
la pa ntalla una cola indicadora de 
un largo adecuada . 

Wylie deduce de esto que cuan
do las condiciones lo permi tan es ne
ce~ario el plotting, ya sea que se em
plee lo presentación de movimientos 
relativos o bien la de true-motion . 
En cambio, no da resultados aprecia
bles si en el intervalo entre las obser
vaciones que lo determinan, una ú o
tra de las naves ha hecho algún cam
bio de rumbo o de velocidad, y éste 
fue ciertamente el caso del siniestro 
considerado que tuvo lugar a la en
trada del puerto . 

Por otra parte, el análisis no ha 
conducido a lo conclusión de que ha
ya que descartar al rodar de movi
mi :mtos absolutos; ambas presenta
ciones son útiles cuando sus indica
ciones son adecuadas y esto lo debe 
juzgar quien utilice . En efecto, es 
norma actual de la mayor porte de las 
casas constructoras de suministrar ro
dares con ambos tipos d: presenta
ción, alternables en su empleo según 
las circunstancias, y hay rodares de 
movimiento absoluto que dan la po
sibilidad de un verdade ro plotting au
tomático. 
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ALEMANIA OCCIDENTAL 

Crucero del buque-escuela.-

De la "Rivista Marittima XCVIII - 6 

Prosiguiendo su crucero de ins
trucción a'lrededor del mundo inicia
do el 31 de Enero último, con los Ofi
ciales Alumnos, el crucero-escuela 
"Deutschlond", solió de Tokio, hizo 
·escalo en Osoka y llegó o Honolulu 
el 19 de Abril. 

Lo goleta-escuela "Gorch Fock" 
inició desde Kiel, el 20 de Abril, su 
décima octavo compaña de instruc
ción, que se desarrollará en el Atlán
tico. Esto un idod visitó Son Juan de 
Puerto Rico y estuvo de regreso en Ju
nio en el puerto de Kiel . 

Nuevas Unidades.-

Han sido lanzados al aguo los 
siguientes: . 

-El submarino experimental " Hans 
Teche!", que tendrá los siguientes ca
racterísticos : 

Desplazamiento en superficie: 
130 tons., aproximadamente . 

Aparato de propulsión: Diesel -
eléctrico. 

Velocidad máximo : 13 nudos. 
Armam ento: 2 TLT. 

La lancha - motor "Frauenlib", 
.cuyas características no son todavía 
conocidos; pero se supone que perte
nezco o uno clase de unidades de 
cerca de 180 - 200 tons ., de despla
zamiento. 

-El remolcador de salvamento 
" Helgolond". 
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Lanzamiento del submallino· "Hans 
Techel".-

De la "ReVlte Maritime" N9 221 

Este submarino es una de las u
nidades VUB- 1 y VUB- 2, cuya 
construcción se ha dec idido a título 
experimental : ha sido lanzado al a
gua el 15 de Marzo de 1965 en los 
astill2ros de Atlas Werke de Bremen . 
Tienen una eslora de 22 metros . Su 
armamento se compone de 2 TLT. 

Su tr ipulación consta de 7 hom-
bres. 

CA NADA 

Incremento de las Fuerzas Navales. 

D e la R ivista Marittima XCVIII - 5 

En el programa quinquenal de 
incremento de las Fuerzas Navales 
se menciona, que además de los 4 
nuevos cazatorpederos de escolta que 
s2rán una versión mejorada del Ct de 
escolta de la clase "Annapolis" dota
dos de helicópteros antisubmarinos, 
están previstas también 2 unidades 
especiales de apoyo operativo. Estas 
unidad2s de cerca de 22.000 tons., 
serán una v2rsión mejorada del pro
veedor veloz de escuadra "Provider" 
recientemente entrado en servicio y 
deberá estar especialmente equipadas 
para prestar apoyo a los conjuntos 
navales empeñados en la lucha an
tisubmarina. Estarán designadas a 
las flotas del Atlántico y del Pacífico 
respectivamente. En caso necesario 
estas unidad2s podrán ser empleadas 
como medio para transportar perso-

nal y equipos pesados, disponiendo a
demás de amplias facilidades para 
transportar helicópteros . 

En el programa quinquenal se 
incluye también la adquisición de o
tros doce ·,helicópt=ros CHSS-2 para 
designarlos, ya sea a las nuevas cons
trucciones o bien a las unidades cu
yo mejoramiento de características 
ha sido previsto o a los cazatorpe
deros de la clase "St. Laurent" . 

Mi2ntras tanto se ha iniciado los 
traba jos de modernización del porta
viones " Bonaventure" que deberá 
embarcar espec ialmente aviones y he-
1 icópteros dest inados a la lucha an
t isubmar ina . 

Dasignación de nombres.-

Al segundo submarino del tipo 
"Oberon" en construcción en astille
ros británicos se le ha dado el nom
bre de "Onondaga", y al tercero, 
igualmente encargado de ser cons
truído 2n astilleros británicos, en Chat
ham el 25 de Marzo, se le ha dado 
el nombre de " Okanagan" . 

-El 
que fue 
zado al 
1964. 

"Oj ibwo" ex-HMS " Onys", 
el primero, había sido Ion
agua el 24 de Febrero de 

M :>dernización del destroyer 
"F raser" .-

De la Revue Maritime NQ 221 

El destroyer de escolta HMCS 
"Fraser" entrará en gradas próxima
mente para ser reformado en los as
till=ros Burrard de Vancouver . Esta-
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rá provisto de un cobertizo y de una 
plataforma para helicópteros, y de un 
sonar remolcado. Los trabajos dura
ran 15 meses aproximadamente. 

Con esta reforma terminará la 
modernización de los siete buques de 
la clase 11St. Laurent11

• 

Previamente el "Fraser" será so
metido a los efectos de una explo
sión de gran potencia y especialmen
te de dos explosiones de 500 tonela
das de TNT. Para esto, se ha reuni
do con el crucero norte::~mericano X-
309 "Atlanta" y con un cierto núme
ro de buques norteamericanos en los 
parajes de Kahoolowe (archipiélago 
de Hawai). 

Los resultados de estas pruebas 
servirán para el estudio de los buques 
futuros y para apreciar la resisten
cia de los modelos existentes, a un 
ataque nuclear. 

Presupuesto de la Defensa 
1965 - 1966.-

De la "Revue Maritime" N9 222 

Las previsiones de gastos fede
rales para el ejercicio de 1965-1966 
se elevan a 7. 400 millones de dóla
res canadienses, lo que representa 
un aumento de 50 millones de dóla
res con respecto al presupuesto pre
cedente. 

Los créditos militares se elevan 
a 1550 millones de dólares, lo cual 
representa el 20,4% del presupues
to total federal, contra el 23% del a
ño pasado. 

Los créditos de la Marina se ele
van a 279'925 . 000 dólares o sea 

6'894. 000 dólares más que en 1964-
1965 . 

Características de los escolta's' del 
progra~ma navai.-

Las principales características de 
los cuatro escoltas rápidos previstos 
en el programa quinquenal reciente
mente adoptado son las siguientes: 

Desplazamiento en plena cargo: 

3. 400 tons; 
Eslora: 119 m; 
Armamento: 1 pieza sencilla de 

127 m/m., para tiro sobre blancos 
de superficie: 1 "Asroc"; 4 TLT / ASM 
(11 X 2); 

1 helicóptero ASM pesado CH. 
SS.2 "Sea King"; 

Equipo de detección; 1 radar de 
vigilancia combinado; 1 radar de vi
gilancia aérea; 1 radar de dirección 
de tiro; 1 sonar de roda; y 1 sonar re
molcado; 

Tripulación : 200 hombres más 
una instalación para 50 pasajeros. 

La chimenea estará envuelta en 
la instalación ulterior de un "Mack". 
Se reservará un emplazamiento para 
la instalación ulterior de un sistema 
de proyectiles dirigidos antiaéreos. 

Estos escoltas estarán designados 
por las letras A H D, que significan 
"Antisubmarine Helicopter Destro
yer". 

El mismo programa quinquenal 
prevé la modernización de 7 escoltas 
rápidos de la clase Restingiouche de 
2 . 800 tons., y 27 nudos: (instala
ción de un "Asroc" y de un sonar re-
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maleado). Los DE de esta clase en
traron en servicio en 1959 . La pri
mera conversión empezará este año. 

DINAMARCA 

Bautizo de dos submarinos en 
constrw:<:ión.-

De la "Revue Maritime" N9 221 

Los dos susbmarinos de 350' tons.1 
del tipo U-4 alemán en construcción 
en el arsenal de Copenhague han re
cibidos los nombres de "Narwhalen// y 
"Norkapperen" respectivamente. 

Entrega de dns lanchas torpederas.-

Las lanchas " Soloven11 y " Sorid
deren11 construí das en los as ti lleras 
Vosper de Portsmouth/ llegaron en 
Marzo último a Copenhague. For
man parte de una serie de seis uni
dades que tienen las siguientes carac
terísticas: 

Desplazamiento: 89 tons . 1 st . 
Dimensiones : 30/1 O m. 1 x 7 180 

m . x 11 90 m . 
Aparato motor: 3 turbinas de 

gas 11 8ristol ProteUS11 con un total de 
12.750 C. V . 

2 motores diesel //General Mo-
tors/f para el crucero. 

Hélices : 3. 
Velocidad máxima: 50 nudos. 
Armamento: 2 cañones de 40 

m/m. 
4 TLT de 533 m/m. 1 (2 por ban-

da). 

ESTADOS UNIDOS 

Nuevo torpedo antisubmarino 
Mark 46.-

De la Rivista Marittima XCVIII- 3 

De fuente norteamericana se sa
be que en el próximo verano (del nor
te) de 1965 entrará en servicio el 
torpedo antisubmarino Mark 46 que 
ha terminado recientemente las prue
bas que preceden a su fabricación en 
serie . 

El torpedo Mark 461 primera ar
ma dotada de un sistema de prope
lente sólido/ dispone de un sistema 
e lectrónico de búsqueda/ localización 
y guía según un // programa// dispues
to previamente / que hace que el 
torpedo sea temible aún para los sub
marinos modernos más veloces en las 
inmersiones usuales. 

Este nuevo torpedo antisubma ri
no/ que tendrá cabeza y carga con
vencionales/ podrá ser lanzado tanto 
desde unidades de superficie como 
desde helicópteros o desde aviones a 
chorro/ a una velocidad hasta de 400 
nudos (700 Km/h.)/ aproximadamen
te. 

Esta nueva arma está compues-
ta de cuatro partes principales : 

-El sistema de guía y control/ 
-El sistema de propulsión/ 
-El sistema de explosión y 
-El sistema de accesorios . 

Y está construída de modo que 
puede permitir en caso necesario/ la 
sustitución de una o más de sus par
tes. Tiene un largo de 215 m .1 y un 
peso de 238 Kgs. 
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Submarino de investigación y 
salvamento.-

Ha iniciado sus pruebas en la 
mar un pequeño submarino especial 
denominado "Benthos V" proyectado 
para hacer investigacion:=s; que tie
ne la facultad de practicar inmersio
nes hasta de 200 metros, y que po
drá también ser :=mpleado para el sal
vamento de submarinos hundidos. 

En efecto, el "B:=nthos V" ten
drá que demostrar en sus pruebas que, 
gracias a su maniobrabilidad, podrá 
ser destinado también como unidad 
de salvamento, pudiendo buscar al 
submarino hundido y fijarse a una de 
sus portas de salida. 

Si las pruebas actuales del 
"Benthos V" dan resultados satisfac
torios, se procede~á a la construcción 
del Benthos VI", capaz de inmergir
se hasta más de 300 metros y cuya 
misión principal será el salvamento. 

El actual "Benthos V" de 4 m. 
de eslora y de 2 toneladas de peso, 
está tripulado por 2 hombres e im
pulsado por una batería eléctrica que 
le imprimirá 'una velocidad de 3 nu
dos en marcha avante, 2 nudos .en 
marcha atrás y un desplazamiento 
vertical. Está compuesto de una es
fera de acero resistente; dotado de 
seis ojos de buey contenidos en una 
envuelta de fibra de vidrio que sirve 
de estabilizador y que contiene las bo
tellas de aire comprimido y las cajas 
de inmersión . 

Entrada en !Z.ervicio del portaviones 
"América".-

Terminadas con éxito las prue
bas reglamentarias y cerca de los as-

ti lleros de construcdón, ha entrado 
en serv1c1o el portaviones de propul
sión convencional CVA 66 "Améri
ca" de 64 . 000 tons., st. (programa 
de 1961) de la clase Forrestal mejo
rada. 

Sus principales características 
son las siguientes : 

Aparato motor de turbina; 

Velocidad máxima : 35 nudos; 

Armamento: 2 conjuntos dobles 
para lanzar proy ectiles dirigidos su
perficie-aire "T errier"; 4 catapultas 
de vapor para el lanzamiento de la 
fuerza aérea embarcada compuesta 
de 3 grupos de aviones de ataque y 
de 2 grupos de aviones de caza . (cer
ca de 80 av iones) . 

Se ha hecho además algunas me
joras especiales en el equipo el.ectró
nTCo (radar del tipo más reciente) y 
s= ha instalado, antes que en los de
más portaviones, un aparato de reve
lación submarina: el sonar AN/SQS/ 
32 . 

Movimiento de la VIl Flota.-

De la Rivista Marittima XCVIII - 4 

La "irritación" de la situación 
política en el SE asiático, provenien
t= del aumento de las actividades co
munistas en el Vietnam del Sur, ha 
determinado, (además del envío de 
dos batallones de 1 nfantería de Ma
rina a la zona de Da Nang), la con
centración de una gran parte de la 
VIl Flota USA en las aguas del golfo 
de Tonkín y en sus inmediaciones. 
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Entre otros/ todos los 3 portavio
nes de que dispone orgánicamente la 
VIl Flota/ y que actualmente son : 

-El CVA 63 //Ranger// de la cla
se Forrestal de 60 .000 tons . 

-El CVA 43 1/Coral Sea// de la 
clase Midway de 51 .000 tons. 1 y 

-El CVA 34 11Üriskan/ 1 de la 
clase Hancock de 33. 1 00 tons.1 st . 1 

han tomado parte/ esta vez con su 
fuerza aérea embarcada de 250 avio
nes de diversos tipos/ en las acciones 
de represal ias dirigidas contra objeti
vos estratégicos del Vietnam del Nor
te. 

729 T as k Force forma parte tam
bién de la VIl Flota y está constituí
da orgánicamente por unidades 1 ige
ras (Ct.)/ especialmente aptas para la 
exploración y la caza antisubmarinas1 

y por escuadrillas de aviones patrulle
ros antisubmarinos de tipo terrestre y 
del tipo de hidroaviones/ prestando a
demás estos últimos/ óptimos servicios 1 

tales como reconocimientos marítimos. 

La concentración de gran parte 
de la VIl Flota en las aguas del Sur 
de la China 1 ha sido posible/ entre o
tras cosas/ por la llegada al Pacífico 
de dos submarinos nuclearas lanza 
11 PolariS 11

1 
el SSBN 629 //Daniel Boo

ne11 y el SSBN 628 /Tecumseh 11 ar
mados con proyectiles Polaris A-3 con 
un total de 32 de ellos. 

Estos buques forman parte de la 
fuerza submarina estratégica del Pa
cífico que será completada apenas 
entren en servicio las nuevas construc
ciones/ que son 7 unidades todas e-

llas armadas con la más moderna ver
sión de proyectiles 11 Polaris A-3 11

• 

Como es sabido/ los submarinos 
nucleares lanza - I/PolariS11 disponen 
de una doble dotación completa/ por 
lo cual se puede realizar oportuna
mente el cambio del personal después 
de un largo período de patrullaje es
tratégico/ que normalmente tiene una 
duración de 2 meses/ sin incidir sobre 
el al istamiento de la unidad misma. 

Nueva~ Unidades.-

-El portahelicópteros anfibio de 
asalto LPH 9 11Guam 11 de la clase lwo 
Jima de 17. 000 tons.1 st. 1 previsto en 
el programa del año fiscal de 19621 

ha sido lanzado al agua el 22 de A
gosto de 1964/ embarcó su primera 
tripulación y se prevé su próxima en
trada en servicio. 

Las unidades de esta clase/ que 
tienen un aparato motor de 28.000 
C.V. y una velocidad de 22 nudos/ 
pueden transportar 2000 hombres de 
las fuerzas de desembarco junto con 
su equipo de combate y sus provisio
nes correspondientes. 

Están dotados de 24 helicópte
ros grandes de transporte y pueden 
efectuar operaciones anfibias rápidas/ 
según los conceptos de la estrategia 
moderna. 

-Ha entrado en servicio el destro
yer de escolta DE 1 040 11García 11 de 
2624 tons. 1 st. 1 prototipo de una cla
se de nuevas unidades de escolta que 
según los últimos programas aproba
dos/ deberá estar constituída por 36 
unidades. 
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Estas nuevas construcciones de ce" autónoma, lo cual comprenderá : 
cubierto corrido "flush deck", han 
sido especialmente proyectados para 
lo flota antisubmorina y disponen, en 
efecto, de aparatos perfeccionados de 
varios tipos para la exploración y lo
calización a gran distancia, inclusive 
un sonar remolcado o profundidades 
variables. 

Su armamento está constituído 
por : 

-2 piezas d: 127 mj m., y 38 ca
libres en montajes sencillos, el uno o 
proa y el otro a popa; 

-Un sistema d: proyectiles diri
gidos ontisubmorinos ASROC; 

-6 tubos lanzo torpedos A . S. y 
-Un helicóptero portador del ar-

ma A. S. DASH . 

El aparato de propulsión es uno 
turbina convencional qu: desarrollo 
uno potencio de 35.000 C.V. y le 
imprime uno v:locidod de 27,5 nu
dos . 

El costo del contrato resultará de 
de 1 0'400. 000 dólares . 

Traslado de la "Task Force" de pro
pulsión nuclear al Pacífico.-

De la "Revue Maritime" N9 221 

M. Robert McNomoro, Secretorio 
de lo Defensa ha anunciado en un 
c.omunicodo enviado o lo prenso el 
22 de Marzo último que los cuatro 
buques de superficie de propulsión 
nuclear de lo U. S. Novy s:rán tras
ladados al teatro de operaciones del 
Pacífico en el mes de Octubre próxi
mo donde constituirán una "Tosk For-

-El portaviones CVAN 65 "Enter
pris:", 

-El crucero 1.p . d. CGN-9 
"Long Beoch" equipado con proyec
tiles "Tolos" y "Terrier", y 

-Los frogtos 1 . p. d. DLGN - 25 
"W. Boinbridge" y DLGN - 35 "Trux
tun" dotados, lo primero de sistemas 
"Terrier" y "Asroc", y lo segundo del 
sistema "Aster" como sus similares 
no atómicos d: la clase Be-lknap. 

El "Enterprise" y el "W . Bain
bridge" llegarán al Pacífico en Oc
tubre de 1955 . Los otras dos serán 
trasladados en 1966 . 

Lo fragata "Truxtun", que fue 
lanzado al aguo en Diciembre últi
mo, no entrará en servicio sino o fi
n:s de 1965. 

A bordo del "Enterprise" se em
barcarán dos flotillas VF de intercep
ción en todo tiempo, cuatro flotillas 
VA de aviones ligeros de asalto, uno 
flotilla pesada de asalto VAH y un 
destacamento compu:sto, que com
prenderá aviones de vigilancia-radar, 
contromedidos electrónicas y aviones 
de reconocimiento fotográfico, así co
mo algunos helicópteros de salvamen
to y de ·:nlace, o seo una centeno de 
aeronaves. 

La fragata DLG 26 "Belknap".-

Esto fragata es el prototipo de 
una serie de nueve barcos: 

DLG 26 "Belknop" 
DLG 27 "Josephus Daniels, y lo 
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DLG 28 "Wainwright" del pro-
grama del año fiscal d: 1961. 

DLG 29 "Jouet" 
DLG 30 "Horne" 
DLG 31 "Sterett" 
DLG 32 "W. H. Stand ley" 
DLG 33 "Fox" y la 
DLG 34 "Biddle" del programa 

de 1962. 

Características: 

-Desplazamiento en plena carga : 
800 tons., aproximadamente; 

-Dimensiones 166J m., x 16J6 
m; 

-Aparato motor: 4 calderas, 2 
grupos de turbinas; 

-Potencia total : 100.000 C . V. ; 
-Hélices: 2; 
-Potencia eléctrica : 6300 Kw.; 
-Cohetes: un sistema "Aster" 

que le permite lanzar, ya sea 
proyectiles dirigidos superficie
aire "Terrier", ó bien cohetes 
AS1M "Asroc"; 

-Artillería: 1 torre sencilla de 
127 m/m. AA, automática (40 
tiros por minuto) en popa y 2 
montajes dobles de 76 m/ m. 
AA. 

-Otras armas ASM: además de 
los "Asrocs" lanzados por las 
rampas de los " Terrier", los 
"Belknap" llevan dos helicópte
ros teleguiados DSN - 3 y tienen 
don montajes triples de TL T M k 
32. Los DSN- 3, los TLT y el 
"Asroc" están equipados con 
torpedos Mk 44. 

-Dotación: 23 Oficiales y 365 
hombres. 

El d~stroyer de escolta DE 1040 
"García".-

El "García" es el prototipo de 
una clase de once destroyers de es
colta (DE 1040 y DE 1041, DE 1043 
a 1051 ), fue puesto en gradas el 11 
de Octubre de 1962; lanzado al agua 
el 31 de Octubre de 1963 y admitido 
al servicio activo en Abril de 1964. 

Características: 

-Desplazamiento en plena carga : 
3080 tons; 

-Dimensiones 126 m. (h. t .), x 
12,80 m; 

-Potencia: 35.000 C.V . ; 
-Velocidad máxima : 27,5 nudos; 
- Artillería : 2 piezas sencillas de 

127 m/m. AA, y 38 calibres; 
-Armas ASM: 1 "Asroc", 2 heli

cópteros teleguiados DSN- 3; 
-Equipo de detección submarina: 

1 sonar de bulbo AN/SQS/26 de 
reflexión sobre el fondo; 

-Radar; 1 radar de navegac.ión, 1 
radar de vigilancia aérea AN/ 
SPS/ 40. 

El buque está dotado de una chi
menea "mack" . 

El costo del "García" se eleva a 
25 millones de dólares o sea 
(671'250. 000 soles). 

Están en construcción seis buques 
de dimensiones semejantes, pero de 
un tonelaje algo mayor, DEG 1 al 
DEG 6 . El prototipo de estos buques 
es el "Brooke" que deberá incorpo
rarse a la flota a principios de 1966 . 
.Lo serie completa entrará en servicio 
en 1968. 
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Los "Brooke" difieren de los 
"Ga reía" en que una de las dos · torres 
de 127 m j m. M, está reemplazada 
por un montaje sencillo de lanza
miento de proyectiles "Tartar". El 
radar de vigilancia · a sido suprimido 
y reemplazado por un radar tridimen
sional AN/SPS/ 39. 

La construcción de los DEG su
plementarios ha sido abandonada. Se 
ha juzgado en efecto que su costo iba 
a ser muy elevado (31 millones de 
dólares para cada uno de los tres pri
meros y 36 millones para cada uno de 
los restantes), para una mejora del 
armamento contra aviones que no 
justifica un aumento de 6 a 11 millo
nes de dólares más en su precio. 

Los destroyers siguientes (clase 
DE 1 052) serán un poco más gran
des, su equipo de detección estará me
jorado con la instalación de un sonar 
remolcado y la defensa AA estará a
segurada por una torre sencilla de 
127 m/m ., automática (40 tiros por 
minuto) . 

Lanzamiento del submarino lanza Po
laris SSBN "George Bancroft".-

El SSBN 643 "George Bancroft" 
ha sido lanzado al agua el 20 de Mar
zo en los astilleros de la Electric Boat 
División de la General Dynamics en 
Groton, Conneticut. 

Después de este lanzamiento, la 
situación de la flota de SSBN es la 
siguiente: 

29 submarinos en servicio, 
5 ·en terminación a flote y 
7 en gradas. 

. .... 

Orden para la construcción de 4 
submarinos atómicos de ataque.-

La Electric Boat División de la 
General Dynamics y los astilleros de 
construcción de Newport News han 
recibido cada uno de ellos, orden pa
ra la construcción de dos submarinos 
nucleares de ataque de la clase "Strur
geon" inscritos en el programa del a
ño fiscal de 1965 (del 01 - 07 - 64 al 
30 - 06 - 1965). Queda todavía por 
ordenar la de los cinco submarinos 
de este tipo inscritos en el mismo pro
grama . 

El programa de 1965 compren
de igualmente la construcción de un 
SSN de tipo nuevo que ha recibido el 
nombre de "Narwhal" SSN 671 y que 
está en gradas en los as ti lleras de la 
Electric Boat en Groton . 

Los submarinos de la clase "Strur
geon" son derivados de los "Thres
her". Estos submarinos son un poco 
más grandes y su desplazamiento es 
muy superior. 

Transferencia del portavion1es "lnde
pendence" a1l Océano Pacífico.-

EI portaviones de ataque CVA 
"1 ndependence" de 1 tipo "Forrestal" 
va a pasar próximamente, según la 
prensa norteamericana, al Pacífico. Lo 
mismo sucederá con el CVA 66 "Amé
rica" en cuanto haya terminado su pe
ríodo de pruebas. 

La transferencia de estos buques 
al Pacífico es debida sin duda a la e
volución de la situación en •el Viet
nam. En cambio, el CVA 31 "Bonhom
me Richard" ha sido destinado a la 
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VI floto del Mediterráneo donde ha 
relevado al "lndependence". Tam
bién, según lo prenso nort~omerico

no, lo estado de éste último CVA en 
el Pacífico no posará de seis meses. 

Tiros de "Polaris A3".-

El SSBN 636 "Nothoniel Gree
ne" hizo, cerco de Cabo K~nnedy el 
15 de Marzo último, los 199 y 209 ti
ros de "Poloris A3" los cuales tuvie
ron éxito. El primero fue efectuado 
en inmersión y el segundo cuando el 
submarino había solido o superficie. 
Ambos proy~ctiles dieron en el blan
co situado o 1860 millos en el Océa
no Atlántico. 

Ejercicio "Quick Kick VIl".-

Este ejercicio anual había teni
do lugar hasta ahora en territorio y 
en aguas territoriales norteamerica
nos en lo región de Comp Lej~une en 
Carolino del Norte. Este año por pri
mero vez, se ha desarrollado fuera de 
los Estados Unidos, es decir, en los 
costas de lo isla Viequ~s al Este de la 
isla de Puerto Rico. Empezó el 22 de 
Marzo en el Mar de las Antillas y ter
minó el 1 O de Abril. Tomaron porte 
en él 2500 soldados, 3500 Infantes 
de Marina, 3000 marineros y l 000 
oviador~s, así como 20 buques y 75 
aviones. 

Lo maniobro empezó con un 
bombardeo real aéreo y naval segui
do por el lanzamiento de paracaidis
tas de la 829 división llevado por a
viones en una operación vertical en
volvent~, combinado con un desem-

barco de Infantería de Marina en los 
playas. 

Lo "Quic kick Vil" fue dirigida 
por el Almirante Smith, Comandante 
en Jefe del "Atlontic Commond", uno 
de los Comandos unificados nortea
mericanos. El Almirante Smith está 
en el plan OTAN "Supreme Allied 
Commond Atlantic". 

Ejercicio "Silver Lance".-

Este importont~ ejercicio se de
sarrolló entre el 23 de Febrero y el 
12 de Marzo último, a lo largo de los 
costas de California Meridional y so
bre los islas de Son Clemente, Son 
Miguel y Son Nicolás (Lat. 339 30' 
N y Long 1209 W), y ·::n tierra en 
Camp Pendleton, base de lo 19 Divi
sión de Infantería de Marina. Com
prendía especialmente operaciones de 
asalto aéreo, bombardeo de costos, 
d~sembarcos y luchas ontiguerrillas. 
La "Si lver Lance" estuvo basada so
bre un tema que implicaba dos paí
ses imaginarios, uno de ellos llamo
do "Lancelot" estaba minado par la 
acción subversiva de uno potencio ve
cina llamado "Merlin". El país "Lan
celot" estaba apoyado por los norf'~a

mericanos. Cuarentaisiete buques an
fibios, numerosos medios de asalto, 
así como buques pertenecientes a lo 
19 flota con su portavion~s "Midway" 
participaron en este ejercicio que es
tuvo supervisado por el Vicealmiran
te P. Ramage, Comandante de la l 9 

floto. 

Las unidades de Infantería de 
Marina estacionados en Hawai, o sea 
unos 7500 hombres, los cuales debían 
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de haber tomado primitivamente par
te en las maniobras anfibias, fueron 
desembarcadas cuando estaban listas 
para hacerse a la mar a causa de la 
agravación de la situación política en 
Vietnam . 

Durante la "Silver Lance" un 
grave error le costó la vida al piloto 
de un A4E "Skyhawk" del portavio
nes "Midwoy". Entró en una zona en 
que solamente los aviones-blanco de
bían estar, el aparato fue abatido por 
un proyectil "Terrier" . Este ejercicio 
de proyectiles dirigidos superficie-ai
re sobre aviones-blanco ha sido el ú
nico ejercicio de esta clase en el cual 
los proyectiles dirigidos debían estar 
equipados con cargas explosivas. 

El "Skyhawk" había sido inter
ceptado por un radar de la fragata 
1 . p. d. "Peble" sobre la trayectoria 
~e un "drone" y a una hora ·en que 
solamente los "drenes" debían evo
lucionar por la zona de tiro. La fra
gata lanzó dos proyectiles dirigidos 
"Terrier" sobre el "Skyhawk" y el se
gundo proyecti 1 destrozó el aparato. 

A propósito del programa de construc
ciones del proyecto de presupuesto 
para 1966.-

La prensa norteamericana ha da
do recientemente algunos datos sobre 
el programa de construcciones nue
vas y de conversiones inscritos en el 
proyecto de presupuesto para 1966 
(01-07-65 al 30-07-66). Este progra
ma insiste sobre los medios para la 
lucha ASM, las fuerzas anfibias y la 
flota logística. 

Se des ti na rá cerca de 735 mi !Io
nes de dólares para el perfecciona
miento de los medios de lucha contra 
los submarinos. Esta suma permitirá 
la construcción de: 

- 1 O nuevos destroyers de escolta 
(279, 1 millones de dólares); 

-4 submarinos de caza de propul
sión nuclear, sin duda del tipo 
"Narwhol" (267,3 millones de 
dólares); 

-1 buque base de destroyers (59,6 
millones de dólares); 

-2 buques hidrográficos (11,1 mi
llones de dólares); 

-1 buque base AS, especializado 
en apoyar a una flotilla de sub
marinos atómicos de ataque 
57,5 millones de dólares), y fi
nalmente 

-La conversión de 5 destroyers de 
2850 tons., de la clase "Forrest 
Sherman". 

El programa prevé igualmente la 
construcción de : 

-2 cañoneras de alas portantes 
(PGH). El costo del prototipo es
tá calculado en 4,2 millones de 
dólares y el del segundo buque 
en 3 ,3 millones. Estos buques, 
los primeros de una serie de 36 
que se propone construir •en cin
co oños, deberán en principio, 
estar terminados en 1967 o en 
1968 a más tardar; 

-1 O cañoneras (PGM) 
por una combinación 
y de turbinas de gas 
tal : 42,1 millones de 

movidas 
de dieseis 
(costo te
dólares); 
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-4 dragaminas oceánicos de 950 
tons., de un nuevo tipo (31 ,7 mi
llones de dólares); 

-1 remolcador ATS, equipado pa
ra el salvamento, de un tipo 
nuevo igualmente; 

-4 buques logísticos de una 
concepc1on revolucionaria FDL 
("Fast Deployement Logistilc 
Ship"). Estos buques deben de 
estar permanent-emente estacio
nados en su zona normal de o
peraciones, ten iendo a bordo el 
mater ial pesado (camiones, ca
rros cañones, etc .), el material 
ligero y todo lo necesario para el 
sostenimiento del personal que 
sería embarcado en caso de cri
sis . Estos buques estarán mov i
dos por turbinas de gas y su auto
matización será llevada en ellos 
al máximo a fin de reducir la 
tripulación al mínimo indispen
sable. 

Debemos hacer notar que cuan
do se discutió este programa en el Se
nado, éste propuso que la U. S. Na
vy renunciara a la construcción de 
S PGM y de 2 FDL, y que dedicase 
las sumas así economizadas a la cons
trucción de otros 2 submarinos ató
micos de caza. 

Reingreso al servicio de cuatro barc~s 
de apoyo de operaciones anfibias·.-

De la Revue Maritime N9 222 

La Marina anunció el 9 de Fe
brero último su intención de hacer 
regresar al servicio activo tres LSMR 
y un 1 FS "Carronade" a fin de a u-

mentar su potencial de apoyo de fue
go para las operaciones anfibias. El 
Cuartel General de la Flota del Atlán
tico hizo saber que el Departamento 
de Defensa tenía la intensión de "sa
car de su capullo" a buques arma
dos con cañones de grueso calibre 
(cruceros pesados y tal vez buques 
de línea). 

La " Carronade" es un buque de 
apoyo cercano. Fue lanzada al agua 
en 1953. Es el único buque del tipo 
1 FS construído por la USN . Sus ca
racterísticas sor.: 

Desplazam iento 
1 . 300 tons . 

Washington: 

Desplazamiento en plena carga : 
1 . 500 tons. 

Esl ora total : 74 . 64 m. 
Eslora entre pp. : 72 m. aproxi

madamente; 
Manga : 11.86 m . 
Armamento: 1 de 127 m/m . (1 x 

1) 4 de 40 m j m . AA, (11 x 2) 8 ram
pas dobles para cohetes de 127 m/m. 

Con relación a los LSMR, el IFS
presenta las ventajas siguientes : 

-Una mayor ductibilidad de em
pleo, 

-Una estabilidad de plataforma 
aceptable. 

Construcción de un submarino atómi
co destinado a investigadones 
oceanográficas.-

La prensa norteamericana anun
ció recientemente que la USN, había 
decidido construir un submarino de 
pequeño porte y de propulsión nu
clear. Este buque estaría destinado 
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para efectuar investigaciones oceano
gráficas de larga duración en el fon
do del mar. El Almirante H. G. Rick
over sería ·el encargado del estudio 
del reactor . 

Lanzamiento del transporte militar 
"Sea Lift".-

Este buque de carga fue lanza
do al agua el 17 de Abril último en 
los astilleros Lockheed de Seattle en 
donde había sido empezado a cons
truir el 19 de Mayo de 1964 . 

Es del tipo "Roll on - roll off" y 
tiene las siguientes características: 

Desplazamiento: 21 . 700 tons. 
Eslora : 1'64 . 00 m. 
Manga : 25 . 30 m . 
Velocidad: · 20 nudos. 

En principio, debe ingresar al 
"M.i 1 iatry Sea T ransportation Service" 
(MSTS) a principios de 1966 . 

Lanzamiento del buque escolta expe
rimental AG. DE- 1 "Giover".-

El escolta experimental AG. DE-
"Giover" ha sido lanzado al agua 

el 17 de Abril último en los "Bath 
1 ron Works" de Bath - on - Maine, en 
donde había sido empezado a cons
truir el 29 de Junio de 1963 . Sus ca
racterísticas son : 

Desplazamiento en plena carga: 

3-426 tons; 
Eslora total : 126.20 m. 
Manga: 13.40 m. 

Su armamento inicial compren
derá : un "Asroc" y 3 helicópteros 

ASM teleguiados DS . N. 3 . Su equi
po de detección comprende principal
mente un sonar de largo alcance de 
un nuevo modelo, y experimentalmen 
te para empezar, estará dotado de u
na hélice especial destinada a redu
cir los ruidos, y de estabilizadores gi-

roscópicos . 

FINLANDIA 

Construcción de dos avisos.-

De la Revue Maritime N~ 221 

El 23 de Febrero último la Mari
na finlandesa ha hecho construir en 
los astí lleras de Sandvi kens Skepps
docka de Helsinki dos avisos costane
ros de 600 tons. Estos barcos tendrán 
las siguientes características: 

Eslora: 70 m. 
Manga : 8 m . 
Propulsión : sistema Codag, es 

decir, una combinación de motores 
diesel y turbina de gas. 

Velocidad máxima : 30 nudos. 
Armamento: 1 torre sencilla de 

120 m/ m. AA, automática Bofors . 2 
montajes sencillos de 40 m/ m . AA. 

Recordemos que la Marina fin
landesa se compone de: 

-3 fragatas, dos de las cuales son 
del tipo "Riga" soviético y una del ti
po ''Bay" británicos; 

-3 fondeadores de minas para ba
jos fondos; 

-17 lanchas rápidas y algunas pa
trulleras . 

Los efectivos totales se elevan a 
1500 Oficiales y tripulantes. 
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El tonelaje de registro de la Ma
rina mercante finlandesa se eleva a 
cerca de un millón de toneladas. 

FRANCIA 

Ejercicio aeronaval.-

De la Revue Maritime N9 221 

En unión del crucero "Lobos" de 
la escuadra del Mediterráneo se ha 
desarrollado del 1 O al 26 de Marzo 
en el Mediterráneo Occidental el ejer
cicio aeronaval denominado "Car
tha". En él han participado el caza
torpedero de escuadra "D'Estrées", 4 
fragatas veloces de la clase "Le Nar
mand", 3 submarinos de construcc ión 
nueva de la clase "Daphné", una uni
dad de apoyo de submarinos y los a
viones antisubmarinos de la fuerza 
aeronaval. En el curso de este ejer
cicio, las unidades participantes han 
efectuado escalas operativas en puer
tos españoles del Mediterráneo. 

Ejercicio franco-español de dragado. 

Del 24 de Marzo al 5 de Abril 
4 dragaminas costaneros de la base 
de Brest han participado junto con 
unidades españolas un ejercicio de 
dragado a lo largo de la costa de Ga
licia. 

Escuela de Aplicación.-

Prosiguiendo el crucero de ins
trucción para los Alumnos de la Es
cuela de Aplicación, iniciado el 5 de 
Noviembre último, el buque~escuela 

"Jeanne d' Are" y el aviso escolto 
;'Víctor Schoelcher", después de ha
ber hecho escala en Madagascar, La 
Reunión, y Durban, siguieron o Río de 
Janeiro donde llegaron el 12 de Mar
zo. 

Crucero en las zonas del Artico'.-

De la "Rivista Marittima" XCVIII- 6 

A mediados de Marzo los sub
marinos "Narval" y "Dauphin" de la 
clase Narval de 1 . 200 tons., st ., y u
nidades de apoyo logístico, versiones 
de submarinos "Rhone", de 2075 
tons., st ., de reciente construcción 
han ef•ectuado un crucero de adies
tram iento de un mes en el Océano Ar
tico con el f in de probar la resisten
cia del personal y el funcionamiento 
del material en las condiciones parti
culares del clima propio de las zonas 
glaciales . 

Escuela de Aplicación.-

Después de haber hecho escala 
en Dakar y en Lisboa, el buque- es
cuela "Jeanne d' Are" y el aviso- es
colta "Víctor Schoelcher" entraron a 
Brest el 8 de Abril, terminando así 
el crucero de instrucción alrededor 
del mundo iniciado en Noviembre úl
timo, con los alumnos de la Escuela 
de Aplicación . 

Nuevas Unidades.-

El submarino de ataque, de pro
pulsión convencional "Junon", octa
va unidad de la clase Daphné de 750 
tons., st., de nueva construcción, ha 
iniciado el 11 de Abril último desde 
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Cherburgo, un crucero de resistencia 
a fin de probar las pr·eparaciones pa
ra un viaje de una duración prevista 

·de cerca de tres semanas . En el cur
so de este crucero tuvo que hacer al
gunas escalas en puertos españoles . 

La unidad de apoyo, versión ofi
cina "Garonne" de 2075 tons., re
cientemente lanzada al agua, fue ar
mada para hacer sus pruebas el 6 de 
Marzo último. 

Ha sido puesta la quilla de la 
cumta unidad-oficina, versión para 
materiales electrónicos, de 650 tons., 
hpo EDIC. Las cuatro unidades de es
ta nueva clase tienen las siguientes 
características: 

Eslora : 59 m. Manga : 11,90 m. 
Aparato motor: 2 motores Die

sel MGO tipo V-12-A de 500 C.V. 
cj u . 

Radio de acción: 1800 millas a 
la velocidad de 6 nudos. 

Las dos primeras unidades de es
ta clase ya han sido lanzadas al agua . 

GRAN BRET At'IA 

Nuevas construcciones.-

De la "Rivista Ma.rittima XCVIII - 5 

Por el programa de construccio
nes nuevas se tiene conocimi·ento de 
que una primera partida de 60 millo
nes de libras esterlinas ha sido recien
temente apr.obada por el Parlamento 
para la construcción del portaviones 
de propulsión convencional de 50.000 

..... 

toneladas; construcción para la cual 
se necesitará emplear cinco años. 

Se habría encargado también a 
los astí lleros 2 cazatorpederos lanza
dores de proyectiles dirigidos del tipo 
"Cou'nty" mejorado, para los cuales 
se ha previsto un gasto de 7,5 millo
nes de libras esterlinas. 

A semejanza de las 6 unidades 
de la clase "County" 4 de las cuales 
están ahora en servicio, las dos nue
vas unidades tendrán un sistema de 
propulsión mixto compuesto de dos 
turbinas convencional·es que desarro
llarán 30 . 000 C . V . y cuatro turbi
nas de gas con un total de otros 
30.000 c .v. 

También han sido encargadas a 
los astilleros 3 fragatas de la clase 
"Leander" de 2300 tons., lo cual ele
va a 19 el número de las fragatas de 
este tipo . El costo previsto de cada 
una de estas unidades será de 5 mi
llones de libras esterlinas. 

Además se ha anunciado que es 
inminente la construcción de un cuar
to submarino nuclear de ataque del 
tipo "Valiant". 

Barcos que serán desguazadlos.-

D e la Revue Maritime N q 221 

El Ministro de la Defensa, de la 
Marina M. Mayhew, en respuesta a 
una pr:egunta formulada por un dipu
tado ha declarado que serán desgua
zados los siguientes barcos : 

-1 crucero 
-7 destroyers 



INFORMACIONES MUNDIALES 535 

-1 aviso 
-2 submarinos 
-8 fragatas 
-7 dragaminas oceánicos 
-7 dragaminas de bajos fondos 
-1 buque logístico 
-1 buque base de dragaminas 
-3 LST 
-3 buques hidrográficos y 
-1 buque base de submarinos. 

-Desde Enero de 1962, la Ro
yal Navy ha retirado del servicio, tan
to por demoliciones como par cesio
nes a marinas extranjeras, los siguien
tes buques: 

-23 cruceros 
-52 destroyers y 
-142 fragatas . 

Crucero de dos submarinos en el 
Océano Artico.-

Los submarinos HMS "Opossum" 
y el HMS "Finwhale" acaban de efec
tuar un crucero entrecortado de ejer
cicios a lo largo de los bancos de hie
lo del Océano Artico. Ambos subma
rinos permanecieron dos semanas en 
inmersión. Este crucero ha permitido 
adiestrar a las tripulaciones; verifi
car el funcionamiento de algunos e
quipos en climas polares y recoger 
ciertos datos oceanográficos e hidro
gráficos. 

Entrenamiento de los "Roya1 
Marines".-

Durante el mes de Marzo últi
mo 430 hombres pertenecientes al 
439 Comando de los "Royal Marines" 
participaron en el ejercicio noruego 

llamado "Cold Winter 1965" en la 
región de Bardufoss en Noruega sep
tentrional. 

Ejercicio "Pilot Light".-

Este ejercicio de la OTAN tuvo 
lugar entre fines de Febrero y prin
cipios de Marzo a lo largo de las 
costas de Noruega . Durante este e
jercicio, en el que participaron el por
taviones holandés "Karel Doorman", 
los cruceros HMS "Tiger" y "Lion", 
así como escoltas canadienses, britá
nicos, holandeses y noruegos, los a
viones embarcados en ·el HMS "Ark 
Royal " efectuaron numerosas salidas 
para hacer ataques simulados contra 
las costas noruegas . 

En las zonas de maniobra fue
ron avistados una trainera y aviones 
"Badger" soviéticos. 

Ejercicio "Matchmaker".-

El destroyer holandés "Overji
sel", el DE 1015 "Hammerberg" nor
teamericano, la fragata canadiense 
HMCS "Columbia" y la fragata "Lean
der" de la Royal Navy participan des
de Mayo último en un ejercicio anti
submarino de larga duración en las 
aguas del Atlántico Este y Oeste . Di
cho ejercicio bautizado con el nom
bre de "Matchmaker" está dirigido 
por el Almirante Sir Charles Madden 
(R. N.) Comandante en Jefe del A
tlántico Oriental. Este entrenamien
to tendrá una duración de cinco me
ses; permitirá poner a prueba y eva
luar la táctica y el equipo ASM de 
las cuatro Marinas participantes. Los 
cuatro buques operan sin apoyo logís-
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tico y su reaprovisionamiento se e
fectúa en los puertos en que deben 
hacer escala. Se cree que este ejer
cicio permitirá estudiar la posibilidad 
de uniformar ciertos equipos de las 
Marinas de la OTAN. 

El Ministerio de Transportes encarga 
la construcción de barcos tipo LST.-

EI Ministerio de Transportes a
caba de encargar a los astilleros 
Hawthorn Lesl ie la construcción de 
tres transportes derivados del "Sir 
Lancelot", dotados de una porta y u
na rampa tipo LST a proa, una ram
pa a popa y una plataforma para he-
1 icópteros. 

En tiempo de guerra serían em
pleados para el Ejército y con este fin 
se ha previsto emplazamientos para 
instalar armas y especialmente para 
materiales de la DAA. 

En tiempo de paz serán fletados 
por la "British India Steam Naviga
tion" y destinados al cabotaje en el 
SE asiático. 

Adopción del sistema de armas 
"IKARA" para la Royal Navy.-

De la "Rivista Marittima" XCVIII - 6 

El Ministro australiano de Arma
mento ha anunciado recientemente a 
la prensa que la Royal Navy había 
dec:dido adoptar el sistema de armas 
ASM "lkara" de gran alcance que 
actualmente se está terminando de 
construir en la "Royal Australian Na
vy". 

Este sistema, que se compone 
de un cohete guiado portador de un 
torpedo ASM/ ha sido instalado en las 
fragatas de 2.700 tons . 1 HMAS 
"Stuarf 1 en servicio desde principios 
de 1963 y en la HMAS //Dervent" en 
terminación a flote. Debe ser insta
lado en los tres destroyers lanza pro
yectiles dirigidos Tartar (HMAS) en 
construcción en los Estados Unidos 1 

en las fragatas HMAS "Parramata11 

y "Y arra// que datan de 1961, en su 
prox1ma modernizaci-ón, y ulterior
mente sin duda también/ en los des
troyers 11AnzaC11

1 

11Tobruk 11

1 "Vampi
re// y "Vendeta 11

• 

El sistema //lkara" se compone 
de una rampa corta 1 que lanza a un 
sitio determinado un cohete guiado 
portador de un torpedo ASM. Su al
cance máximo sería superior a 
15.000 m. No es un imposible que el 
sistema aceptado por los británicos es
té asociado al nuevo torpedo Mk 46 
que empieza a entrar en servicio en 
la U.S.N. 

A propósito del .HMS "Ark Royal".-

A consecuencia de las críticas 
propaladas en la prensa británica por 
los corresponsales que estuvieron em
barcados ·en el portaviones HMS 1 'Ark 
Rayar/ durante el ejercicio "Pilot 
Light" que se desarrolló en los ma
res de Noruega/ el Ministro de la De
fensa/ encargado de la Marina ha de
¡:larado que los locales de habitación 
de ese buque iban a estar montados 
al standard más moderno durante la 
próxima entrada en carena de ese 
barco/ es decir1 al regreso de la ·esta-
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da que tiene que hacer en el SE Asiá
tico. Según el corresponsal del "Ti
mes", no se contentarán durante la 
carena, con mejorar la habitabilidad 
del buque, sino que lo modernizarán 
como en el HMS "Eagle": pista con 
una oblicuidad de 895, nuevas cata
pultas, nuevo islote radar 984, siste
ma "ADA", etc. Todo esto parece in
dicar que el Almirantazgo tiene la in
tención de prolongar la vida de éste 
portaviones hasta más allá de 1970, 
mientras que antes se había previs.to 
su pase al retiro para dicha época . Y 
es que la necesidad de disponer del 
máximo de portaviones se impone ca
da vez más. 

La Royal Navy t iene en la ac
tualidad cinco portaviones de ese t i
po, a saber: 

HMS "Eagle", HMS "Victo
rious", HMS "Ark Royal", HMS "Her
mes" y HMS "Centaur". Este últi
mo, que acaba de ser destinado por 
un período de tres meses al teatro del 
Mediterráneo, es muy pequeño para 
poder poner en acción los aviones que 
entrarán en servicio en 1970; muy 
probablemente será transformado en 
portahelicópteros de asalto ("Com
mando carrier"), como sus congéne
res HMS "Aibion" y HMS "Bulwark". 

El "Hermes", que ha estado en 
gran remodelación durante dos años, 
aunque es 1 igeramente más g ro-nde 
que el "Centaur", no podrá poner en 
acción, sino con gran dificultad, los 
F4B "Phantoms" que la Royal Navy 
ha mandado construir en número de 
40 en los Estados Unidos. 

En cuanto al HMS "Victorious", 
aunque totalmente remodelado de 
1951 a 1958, empieza verdaderamen
te a envejecer . 

Como el nuevo portaviones HMS 
"Furious" de 50. 000 tons., no se in
corporará a la flota sino en 1973 
cuando menos; y como un segundo 
buque de este tipo (si es que se cons
truye) no sería puesto en servicio si
no mucho después, se concibe que la 
Royal Navy se haya resignado final
mente a tener que hacer los conside
rables gastos que representa la remo
delación de un buque tan antiguo co
mo el "Ark Royal". 

Costo de las unidades puestas en ser

vicio por la Royal Navy durante el 
año fiscal de 1964- 1965.-

Con ocasión de la discusión del 
presupuesto de la Royal Navy, el "Ti 
mes" ha dado los detalles del costo 
de los buques nuevos puestos en ser
vicio durante el año fiscal de 19164-
1965 . 

El periódico "Marine News" por 
su parte, avalúo en 1 0'000. 000 de 
libras esterlinas el costo de la conver
sión del portaviones HMS "Triumph" 
en buque-taller. A este respecto, el 
corresponsal del "Times" no ha he
cho sino tomar las cifras de los "Na
vy Estimates 1965-1966". Estos pre
cios no comprenden los correspondien
tes a ciertos equipos de armas; hay 
que tomarlos pues con cierta precau
ción. 
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H . M .S. "Zulu" 
(clase Tribal) 

H.M .S. "Nolod" 
(clase Leonder) 

H.M.S . "Aurora" 
(clase Leonder) 

H .M.S. "Goloteo" 
(clase Leonder) 

H . M.S. "Euryolus 
(clase Leonder) 

H.M .S. ""Opposum" (s/m) 
(clase Leonder) 

H.M.S . "Opportune" (s/ m) 
(clase Oberon) 

Ejercicio aeronaval en las aguas del 
Extremlo Oriente.-

D e la Rivista Marittima XCVIII - 6 

Durante el mes de Marzo se ha 
desarrollado en los aguas del Extre
mo Oriente un ejercicio combinado 
denominado (en código "Show- Pie
ce", en el cual han participado uni
dades novales y aéreos inglesas, aus
tralianos, neozelandesas y molosios. 

Entre los diversos unidades no
vales participantes en este ejercicio, 
considerado de gran importancia y 
que ha tenido un notable éxito, esta
ban. los dos portaviones británicos 
HMS "Eogle" y HMS "Victorious", 
el portaviones australiano HMAS 
"Melbourne", lo nove británico de co
mandos HMS "Bulwork" y el destro-

Costo en L. E. Astilleros 

5'1 00.000 Steohen ond Sons 
Glosgow 

4'750. 000 Yorrow ond Co. 
Glosgow 

4'500. 000 John Brow ond Co. 
Clyde Bonk 

4'650 . 000 Swon Hunter 
Wollsend on Tyne 

4'350. 000 Scotts 
Greenock 

3'050. 000 Commel Loird 
Birkenhead 

3'000. 000 Scotts 
Greenock 

yer británico de nuevo construcción 
HMS "Kent". 

Con lo llegado o los aguas al 
extremo Oriente, de lo unidad poro 
Comandos HMS "Aibión", que solió 
de Gran Bretaña después de haber po
sado un período de reparaciones, será 
relevado el HMS "Bulwork" el cual 
o su vez, deberá regresar o lo Po
trio. 

Nuevas Unidades.-

Lo fragata polivalente HMS 
"Noiod" de 2300 tons., st ., de lo cla
se Leander es lo octavo unidad de los 
19 de esta clase del actual programa, 
que entro en servicio. 

Como el de sus semejantes, su 
armamento comprende dos piezas de 
114 m/m ., 2 sistemas de armas cuá-
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druples para proyectiles dirigidos su
perficie-aire de pequeño alcance "Sea 
Cat", un mortero AS y un helicópte
ro "Wasp". 

Fuerzo Aeronaval.-

El avión de ataque de baja cota 
"Buccaneer S 2" destinado a la Fuer
za Aeronaval embarcada, ha termi
nado con éxito sus pruebas de cata
pultaje y de regreso, efectuando 18 
despegues y otras tantas entradas a 
bordo del portaviones HMS "Ark Ro
yal". 

Se ha probado con gran éxito el 
sistema de catapultaje con campana 
prerregulada, es decir, sin la inter
vención del piloto, el cual reasume el 
comando del avión al término de la 
operación. 

Las pruebas han permitido ade
más, probar los lanzamientos en las 
diversas condiciones de carga del a
vión mismo y según el armamento 
embarcado. Por primera vez el HMS 
"Buccaneer" ha estado provisto de 
asientos desprendibles automáticos. 

ITALIA 

Presupuesto de lo Defensa poro 1965. 
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Por primera vez el presupuesto 
anual coincide con el año civil. En e
fecto, hasta ahora empezaba el 19 de 
Julio de cada año y terminaba el 30 
de Junio del año siguiente. En estas 
condiciones el Parlamento tuvo que 

votar un presupuesto intermedio para 
el 29 semestre de 1964. 

El presupuesto de 1965 se eleva 
a 7'276. 000 millones de liras, lo cual 
representa un aumento teórico de más 
de un 18 % con relación al del ejer
cicio de 1963- 1964, pero si se tiene 
en cuenta la evolución del costo de 
vida desde esa época, el crecimiento 
real del presupuesto no es sino de un 
8 % aproximadamente. 

El presupuesto de la Defensa se 
eleva a 1'112 . 700 millones de liras, 
lo cual representa un 15,30% del pre
supuesto total y aproximadamente un 
4% del presupuesto nacional bruto. 

El presupuesto de la Defensa ha 
aumentado en un 25% con relación 
al del ejercicio de 1963-1964 y está 
repartido de la manera siguiente, en 
millones de liras. 

Parte común 66 .210 5.95 % 

Ejército 391.919 35.23 % 

Marina 143.538 12.90% 

Aviación 212.492 19.09 % 

Aviación civil (1) 1.500 0.14 % 

Carabinero3 114.826 10.32% 

Pensiones 182 .220 16.37% 

1'112. 705 100. 

(1) En Italia los servicios de la circulación 

aérea están a cargo de la "Armada del 

aire" (Aviación militar). 

El presupuesto de la Marina, 
aunque está en aumento de más de 
un 23% con relación al del ejercicio 
de 1963-1954, ha sido considerado 
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por los Diputados, como insuficiente, 
teniendo en cuenta las obligaciones 
que incumben a la flota italiana en 
el Mediterráneo. 

La mayoría de los créditos :=stán 
destinados a los gastos de personal. 

En lo que se refiere a construc
ciones nuevas, recordemos que éstas 
comprenden : 

- Un crucero lanza proyectil:=s di
rigidos y portahelicópteros; el 
"Vittorio Veneto" cuyos traba
jos de prefabricación empezaron 
en los astilleros " Naval Mecca
nica" de Castellamare de Sta
bia, En:=ro último; 

-La fragata ASM "Ciimene" cu
ya quilla fue puesta el 9 de Ene
ro de 1965 en los "Cantieri del 
Tirreno" de Riva T rigoso; 

-Cuatro corbetas de 940 tons., en 
plena carga: "licio Visintini ", 
"Pietro de Cristofano", "Salva
tare" y " Umberto Grosso", las 
dos últimas están a flote termi
nándose de construir; 

-Dos submarinos de 450 tons .: 
"Attilio Bagnolini" y "Enrico To
ti 11

; 

-Tres cañoneras polivalentes de 
175 tons . MC 590, 591 y 592, la 
primera d:= ellas es la única que 
hasta el 9 de Enero de 1965 h:J
bía sido lanzada al agua . 
Por otra parte se ha previsto: 

-La construcción de un segundo 
crucero tipo "Vittorio Veneto", 
que en principio deberá llamar
se "Italia"; 

-La construcción d:= un buque ge
melo del "Ciimene" que se lla
mará "Circé"; 

-Los otros dos submarinos de 480 
tons., "Enrice Dandolo" y "Mo
cenigo" y 

-La cuarta cañonera rápida MC 
593 . 

La fragata "Ciimene" tiene las 
siguientes características: 

Desplazamiento: 2 . 700 tons., ·en 
plena carga; 

Eslora total: 106.4 m. 
Manga : 13 . 7 m . 
Calado medio: 3. 70 m . 
Aparato motor : 4 dieseis de 4200 

C.V. cada uno 2 turbinas de gas de 
7 . 500 C.V. cada una. 

Potencia total : 31 . 800 CV . 
Velocidad máxima: 29 nudos. 
Artillería: 16 de 76 m/m. AA, sen-

cillos, automáticos de 62 calibres. 
Armamento ASM: 2 helicópt:=ros 

Augusta Bell tipo 204 portadores de 
torpedos ·MK 44, 2 plataformas tri
ples de TL T - MK 32 con 6 torpedos 
MK 44; 1 mortero "Menon" de 900 
metros de alcance aproximado . 

Tripulación : 264 hombres y Ofi
ciales. 

Además hay que tener en cuen
ta que cuatro buques lanza proyec
tiles dirigidos están en pruebas . 

-Los cruceros lanza proyectiles 
dirigidos "Andrea Doria" y "Caio 
Duilio", equipados con proyectiles AA 
del tipo Terrier y con cuatro helicóp
teros ligeros ASM; y 

-Los destroyers Tartar "Impávi
do" e "1 ntrépido". 
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La Escuadra.-

De la Rivista Marittima XCVill- 6 

Las unidades de la Escuadra, que 
a principios del mes de Abril habían 
participado en el Golfo de Gaeta, en 
el ejercicio demostrativo del empleo 
"Montaña Partido", en presencia del 
Jefe del Estado, han proseguido en 
dicho mes uno intensa actividad ton
to sencilla como combinado, prevista 
en el programo, en cooperación con 
los unidades de los Marinos aliados. 

En particular, del 6 al 1 O de A
bril, en el trancurso de los traslados 
entre fondeadores italianos, se desa
rrolló el ejercicio de fuerzas combi
nadas, denominado "Easter Tide",- en 
el cual participaron el crucero "Gori
baldi", el cazatorpedero lanza pro
yectiles dirigidos "Impávido", los ca
zatorpederos de escuadra "Son Mor
co", "Impetuoso", e "Indómito", las 
fragatas "Rizzo", "Bergamini" y "Fa
san", las corbetas "Farfolla", "Crisa
lide" y "Sibilla", los submarinos "To
rricelli" y "Do Vinci", los transpor
tes "Vesubio" y "Stromboli" y lo cis
terna "Sterope". 

Sucesivamente el 24 y el 25 de 
Abril el crucero "Garibaldi" y el ca
zatorpedero "1m pávido" efectuaron 
lanzamientos de proyectiles "Terrier" 
y "Tortar" en el polígono de tiro de 
Salto di Quirro contra· un blanco ve
loz lanzado con catapulta desde la 
base de Pordasdefogu. 

El 26 de Abr il, en las aguas de 
Augusta (Sicil io) se desarrolló el ejer
cicio ítalo-norteamericano de tiro con-

tro MRC denominado "Quick Draw 
7 /65" con la participación por par
te de Italia del cazatorpedero "Im
pávido" y de la fragata "Centauro", 
y por porte de los Estados Unidos de 
los destroyers "Monley", "Dohlgren", 
"Byrd", y "Richetts". 

También en las aguas de Augus
ta tuvo lugar el 29 de Abril el ejer
cicio ítalo-norteamericano de lucha 
ontisubmarina denominado "Quick 
Draw 8/ 65" con la participación por 
parte de Italia de los cazatorpederos 
" Son Morco" e "Indómito", de las 
fragatas "Rizzo" y "Bergomini", de 
los aviones "S 2 A" , y de los helicóp
teros " SH-34" , y por porte de los Es
todos Unidos de un submarino clase 
"Tench". 

Después, el 30 de Abril, con o
casión del crucero de las unidades de 
lo Escuadro en el Mediterráneo Orien
tal, se dio comienzo al ejercicio com
binado " Eastern Trade", en el cual 
partfciporon el crucero "Goriboldi", 
el cazo torpedero "1m pávido", los ca
zatorpederos de escuadro "Son Mar
co" e "Indómito", los fragatas "Riz
zo" y "Bergomini", los corbetas "Far
folla" y "Crisolide", los submarinos 
'Tozzoli", el t~onsporte "Stromboli" 
y lo cisterna "Sterope". 

El crucero lanza proyectiles diri
gidos " Coio Duilio" llegado el 19 de 
Marzo de Norfolk, ha desarrollado 
durante ese mes diversos actividades 
conexas con los pruebas y la instala
ción del sistema de lanzamiento de 
proyectiles dirigidos, con desplaza
mientos entre Portmouth y Mayport . 
Mientras tanto, el " 1 ntrépido" ope-
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rondo desde puertos nacionales, ha 
continuado sus pruebas de alistamien
to e instalación del sistema de lanza
miento de proyectiles di rígidos . 

En•trega de un pabellón de combate. 

El 2 de Mayo, en Savona, en pre
sencia del Ministro Russo en repre
sentación del Ministro de la Defen
sa, del Jefe de Estado Mayor de Ma
rina. Almirante de Escuadra Ernes
to Giurati y de las autoridades civiles 
y militares, tuvo lugar la ceremonia 
de la entrega de su pabellón de com
bate al cazatorpedero "Intrépido". 
La escolta de honor para la nueva 
unidad fue proporcionada por el cru
cero "Andrea Doria" en representa
ción de las Fl.lerzas Navales y efec
tuó la salva reglamentaria. 

Comando, Dragado.-

Del 5 al 15 de Abril en aguas 
del Alto Adriático se efectuó un ejer
cicio de dragado de minas en combi
nación con ejercicio de avistamiento 
de las mismas, por parte de los dra
gaminas costaneros "Rovere" y "Eba
no", de los dragaminas del litoral 
"Paguro", " Arsella", "Ostrica" y 
"Tellina", los MTC 1003 y 1005, de 
los Rim "Gorgona" y "Montecristo" y 
con la participación de la corbeta 
"Flora". 

Otro ejercicio de dragado de mi
nas tuvo lugar entre el 9 y el 23 de 
Abrí 1 en las aguas del Golfo de La 
Spazia, en el cual tomaron parte los 
dragaminas costaneros "Qu·::!rcia", 
"Olmo", "Ontano", "Loto", "PJáta-

no", "Trifoglio", y "Edera" y los dra
gaminas del litoral "Polipo" y " Por
poro", además de los helicópteros de 
la Marina belga, de los helicópteros 
de la Marina alemana occidental y 
de un helicóptero d= la Marina fran
cesa. 

Actividades de los buques-es.::uela.-

Siguiendo la sexta campaña de 
instrucción iniciada el 9 de Marzo úl
timo desde Río de Janeiro ·el buque
escuela "Corsairo 11" ha hecho duran
te ese mes, escalas en Fortaleza, Pa
ramaribo y La Guayra . 

El 27 de Abrí 1 el buque-escu::!la 
"Vespucci" inició la parte preliminar 
del crucero adiestramiento en el Tirre
no con los alumnos de la Escuela C . 
E.M.M. de La Maddalena. 

Nuevas Unidades.-

El 11 d::! Abrí 1 en los as ti lleras 
Cantieri Riuniti d=II'Adriático (CRDA) 
de Monfalcone en presencia del Almi
rante de Escuadra Rafaele Barbera, 
del Comandante en Jef::! del Departa
mento M. M. del Alto Adriático y de 
las autoridades civiles y militares, fue 
lanzada al agua la motocañonera MC 
convertible 591 semejante a la 590 
r::!cientemente botada al agua. 

Después del lanzamiento de la 
MC 591 se efectuó la colocación de 
las respectivas quillas de los dos pri
meros submarinos antisubmarinos, de 
los cuatro previstos en el programa : 
"Ebrico Toti" y "Attilio Bagnolin i". 
Participó en estas dos ceremonias la 
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corbeta "Vedetta" en representación 
de las Fuerzas Novales. 

Las características de la motoca
ñonera convertible MC 590 lanzada al 
agua en los Astill:=ros del Tirreno (Can
tirreno) en Riva T rigoso el 9 de Enero 
de 1965 son las siguientes : 

Desplazamiento: 175 tons. st . 
Dimensiones : 45. 60 m . x 7,30 

m . x 1.54 m. 
Aparato motor: 2 turbinas Die

sel; 1 turbina de gas. 
Armamento : 3 pi :=zas de 40 

m/m/70 cal. o bien 2 de 40/70 y 1 
lanzacohetes de 1 05 m j m. o bien 1 
de 40!70, y 4 TLT de 533 m/m. o 
bien 1 de 40j 70 y 8 minas o bien 2 
de 40/70 y lanzabombas AS. 

Tripulación : 3ó hombres. 

Los dos submarinos antisubma
rinos clase Toti tendrán las siguien
tes características principales: 

Desplazamiento en superficie do
sificado: 500 tons., aproximadamen
te. 

Eslora 64,2 m . Manga 4J5 m. 
Aparato motor : Diesel-eléctrico. 
Velocidad : 14 nudos. 
Tripulación : 18 hombres. 

Estas dos nuevas construcciones 
son las primeras en su gén:=ro que se 
construyen en astilleros nacionales 
después del segundo conflicto mun
dial. 

Actividad hidrográfica.-

En el mes de Abril principiaron 
varias campañas hidrográficas. En 

p:Jrticular, la nave hidrográfica "Staf
feta" inició una campaña hidrográfi 
ca-Geodésica en el Golfo de Cagliari 
y en el Golfo Palmas; el Dgm costa
nero "Pioppo" una campaña de le
vantamientos hidrográficos en el Gol 
fo de Cagliari, y 

El Dv 408 una campaña de le· 
vantamientos hidrográficos en la zona 
de Augusta . 

JAPON 

Nueva Unidad.-

De la Rivista Marittima XCVIII- 5 

Ha sido lanzado al agua recien
temente el dragaminas costan:=ra 
" Otsu" de la clase 11 Kasado" de 340 
tons. Esta es la décimaoctava unidad 
del tipo de dragaminas amagnético, 
de madera construído en esta post
guerra, dotada de dos motores dies:=l 
de 1200 C.V., y de 14 nudos. 

OTAN 

Cambio en e l Comando de la Europa 
Meridional.-

El Almirante de Escuadra Char
les D. Griffin ha sustituído el 31 de 
Marzo en el comando de la OTAN 
d:= la Europa Meridional al Almiran
te de Escuadra James S. Russell. 

Ejercicios ae ronavales.-

En la primera década del mes 
de MGrzo se efectuó en el Mar del 
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Norte el ejerc1c1o aeronaval denomi
nado "Pilot Light" en el cual partici
paron numerosas un idades de diver
sos tipos de los países del sector nor
te de la OTAN. Este ejercicio com
pu:sto de siete partes, ha incluido 
entre otras cosas, un adiestramiento 
en la lucha antisubmarina, la defen
sa antiaérea contra proyectiles dirigi 
dos, el ataque contra las costas y el 
reaprovisionamiento en la mar . 

A p : sar de haber encontrado 
condiciones adversas de tiempo y mor 
que pusieron a dura prueba al perso
nal y al material , especialmente en 
la primero fase de los ejercicios, és
tos prosiguieron su curso con gran 
éxito . 

En esta oportunidad los pesque
ros y los av iones soviéticos siguieron 
también de cerca el desarrollo de to
das las man iobras . 
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Escuela Navol del Perú conquistó Tl;)r
neo Nocional de Remo 1965. 

En una brillante actuación, el e
quipo de Remo de la Escuela Naval 
del Perú conquistó el XVI Campeo
nato Nacional de Remo 1965 . 

Los valiosos puntos ganados por 
los Cadetes Navales en las catego
rías de "Novicios", "Cadetes" y "J u
niors" disputadas anteriormente, les 
valieron adjudicarse el torneo en men
ción. 

Es de resaltar, que los remeros 
navales competían por primera vez 
en esta clase de torneo y en todas las 
categorías, habiendo vencido a expe
rimentados cultores de este deporte, 
los cuales pertenecen a los principa
les clubs de Lima y Callao. 

El puntaje final de la competen
cia arrojó los siguientes resultados : 

1er. Puesto.- ESCUELA NAVAL 
DEL PERU 194.5 Pt . CAMPEON . 

2do . Puesto.- REGATAS "U
N ION" 188.0 Pt. SUB-CAMPEON. 

3er. Puesto.- SOCI ET A CANO
TI ERI "ITALIA" 90 . O puntos . 

4to. Puesto.- REGATAS "LI
MA" 77 . O puntos. 

La jornada final se realizó el 
Domingo 4 de Julio y en ella, el equi
po remero de la Escuela Naval perdió 
ajustadamente en la categoría SE
N IORS frente a los veteranos del Re
gatas "Unión". 

Descendientes de Cadetes No~ales del 
Siglo pasado se inscriben para asistir 
al "Rieencuentro con la Tradición". 

Día a día crece el número de des
cendientes de los Cadetes Navales de 
1865, que se viene inscribi endo en el 
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Durante la ceremonia de Juramentación y Reencuentro con la Tradición que se llevó a 
cabo en la Escuela Naval del Perú. 
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Departamento de Relaciones Públicas e Informaciones del Ministerio de 
Marina, con el objeto de asistir a la emotiva y solemn~ ceremonia del RE
ENCUENTRO CON LA TRADICION". 

Con éxito finalizó 3ra. Etapa del Plan Cívico Lacustre.-

En el corto tiempo de 15 días, personal de la patrullera B.A . P . 
"PA-12" registraron la impresionante suma de 13,153 atenciones médi
cas, la cual se registró durante la 3ra. Etapa del Plan Cívico Lacustre. 

Los pobladores de las Islas de Anapia Suena, Yanapata y los pobla
do<> de T acapise y Chatuma de las riberas del Lago Titicaca también reci
bieron una vasta asistencia educativa, agropecuaria, familiar y de asisten
cia social. En diferentes poblados, personal de la Armada dirigió la cons
trucción de E:mbarcaderos de piedras, asi como fomentó una campaña para 
preservar io riqu~za ictiológica del Lago . 

En esta etapa colaboraron estrechamente personal de los Ministe
rios de Salud Pública, Educación, Guerra y Agricultura. Igualmente lo ha
cen miembros d~ la Corporación de Fomento de Puno y Cáritas del Perú. 

Modernos Equipos de Medicina Nuclear y de Radiología se Inauguraron en 

el Centr:> Médico Naval.-

A un costo aproximado de 4 millones setecientos mil soles ascien
den los modernos equipos de medicina Nuclear y de Radiología que se inau
guraron el Sábado 24 de Julio en ·el CENTRO MEDICO NAVAL "CIRUJA
NO MAYOR SANTIAGO TAVARA". 

La breve y sencilla ceremonia fue presidida por el Señor Ministro 
de Marina, Vice-Almirante F. TEIXEIRA V., y a ella asistieron Altos Je
fes y Ofic iales de nuestra Armada. La inauguración de estos modernos e
q•.Jipos médico ha situado al Nosocomio Naval de la Armada a la vanguar
dia en el Poís y el tercer lugar en Latinoamérica, después de México y 
Brasil. 

Jefes de la Armada fueron condecorados con la Orden 
Militar de Ayacucho.-

El Comandante General de la Marina, Vice-Almirante ALEJANDRO 
MARTINEZ CLAURE, impuso el 26 de Julio, la ORDEN MILITAR DE AYA
CUCHO en el grado de Gran Oficial a los Capitanes de Navío A. P. JOSE 
NAMIHAS MESHALI y RAMIRO RAMIREZ DE PIEROLA. 



REVISTA DE MARINA 

l 

de "GRAN OFICIAL", recibieron la condec:Jración "ORDEN MILITAR DE 
AYACUCHO" los Capitanes de Navío José Namihas Meshalí y Ramiro Ramfrez de 

l't"'Pféroia YEl Corhandante General de la Marina, Vice-Almirante Alejandro Martínez 
Claure, quien aparece en el grabado impuso la citada Condecoración 
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La ceremonia se realizó o los 16.00 horas del indicado día en el 
Despacho de lo Comandancia G2nerol de lo Marino. 

En igual formo, el Sábado 24 el Comandante General de lo Marino, 
Vice-Almi rante ALEJANDRO MARTINEZ CLAURE, impuso lo condecora
ción ORDEN MILITAR DE AYACUCHO en el grado de Comendador o los 
Capitanes de Navío A . P. Jorge Arce Larca, Luis E. Vargas Cobolluo, Cé
sar Barondiorán Novoo, Enrique Villa Salcedo y Mario Ayllón Aservi (D) 

En el grado de Oficial recibió lo distinción el Capitán de Fragata 
Miguel Pérez. En el grado de Caballero los Capitones d2 Fragata Luciono 
Kurt Plote, Antonio Forcelledo, y Luis Bionchi Infante. Igualmente reci
bieron esta condecoración en el mismo grado el Capitán de Frogatg (R) 
Miguel Colino Morie y el Capitán de Fragata S. N. (M.C.) Jorge Folconí 
Mejío . En este mismo grado recibió lo citado distinción el Capitán de Cor
bato Rómulo Aste Boptisto. 

Ceremonias en la Escuela Naval Conmemorando Aniversario Nacimient)D 
del Almirante Miguel Grau.-

El día 27 de Julio se realizaron en lo Escuela Noval diversos cere
monias conmemorativos del nacimiento del Almirante Grou, los que comen
zaron o los 0800 horas con los Honor2s al Pabellón y el discurso de orden 
pronunciado por el Cadete Comandante Manuel Tirado, en homenaje a 
lo ilustre figure de nuestro héroe máximo, y lo colo.cación de uno ofrendo 
floral ante el busto del Almirante Grou. 

El mismo día o los 0930, los mi2mbros de lo Promoción que cele
braba 30 años de haberse recibido como Oficiales, descorrieron el velo que 
cubría lo placo conmemorativo ubicado en el patio del Edificio Guise, ce
remonia que como la ont2rior contó con lo presencio del Contralmirante 
Director Julio Gionnotti Landa, quien o los postres hizo uso de lo palabro 
felic;tondo o los que cumplían 30 años como Oficiales, agradeciendo a 
nombre de lo Promoción 1934 el Contralmirante Jorge Luna Ferreccio. 

Si2ndo los 1100 horas con lo asistencia del señor Ministro de Marino, 
se realizaron los ceremonias de homenaje o lo promoción que ingresó a lo 
Escuela Noval en el año 1865, llamado también el "REENCUENTRO CON 
LA TRADICION" y lo ceremonia de prestación del jurom2nto de fidelidad 
o lo Patrio, por porte de los Cadetes Novales del 1,er. año; en la primero 
de ellos el discurso de ord2n estuvo o cargo del Jefe de Disciplino del Ba
tallón de Cadetes y Aspirantes, Capitán de Fragata Enrique Fernández Dé
vilo N., quien entre otros cosos, destocó lo obro de los ilustres marinos 
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peruanos, que desde las filas de la Armada o fuera de ellas, dejaron para 
la Patria, un inolvidable recuerdo de trabajo y abnegación . 

Terminado este discurso el Contralmirante Director Julio Giannotti 
L., tomó el juramento a los 64 Cadetes del 1 er. año y luego el Ministro 
de Marina entregó los nombramientos a los cadetes que habían jurado; fi
nalizando estas actuaciones con el desfile del Batallón de Cadetes y As
pirantes. 

Posteriormente y siendo las 1200 horas, en sencilla ceremonia el 
Director de lo Escuela Naval, Contralmirante Julio Giannotti L., recibió de 
manos del afamado artista señor José Rosciano Holder, un óleo del Almi
rante Miguel Grau, obsequiado por dicho artista para engalanar la Ofici
na de la Dirección del mencionado centro de estudios . 

Agrupamiento Naval DesfiJó Brillantemente en le Parada Militar de 
Fiestas Patri.as.-

Las Fuerzas Navales del Perú desfilaron brillantemente ante miles 
de espectadores, que se dieron cita en la Av. Brasil el 29 de Julio para 
presenciar la Gran Parada Militar que tradicionalmente ·se realiza en nues
tros Festejos Patrios. 

El Presidente de la República Arq. Fernando Belaúnde Terry, Mi
nistros de Estodo, Presidentes de los Poderes Públicos, Altos Jefes de nues
tras Fuerzas Armadas y miembros del Cuerpo Diplomático ocupaban la Tri
buna Presidencial. 

El Comando del Agrupamiento de las Fuerzas Navales estuvo a 
cargo del Capitán de Navío A . .P. Mario Celi C . El Batallón de la ESCUE
LA NAVAL DEL PERU, desfiló en primer término encabezando este Agru
pamiento. Los Cadetes Navales recibieron entusiastas ovaciones a lo largo 
de las numerosas cuadras de la pista de desfile. 

Posteriormente, el batallón del Centro de Entrenamiento Naval del 
Callao desfiló marcialmente ante la Tribuna Oficial mereciendo el cálido 
apÍauso del público. 

Una gran expectativa concitó el desfile del Batallón de la Infante
ría de Marina, que por primera vez se presentaba en público con sus relu
cientes uniformes de combate y armas modernas. 

Este cuerpo especializado recibió prolongadas ovaciones en todo el 
trayecto de la Avenida Brasil, por su impecable marcialidad y presentación. 
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Armado Peruana condecora a Ofidal die la Marina Estadounidense.-

El Comandante General de la Marina/ Vice-Almirante ALEJANDRO 
MARTINEZ CLAURE/ impuso la condecoración 1/CRUZ PERUANA AL ME
RITO NAVAL// en el grado de Oficial/ al Capitán de Fragata USN ORP
HEUS WOODBURY

1 
miembro de lo Misión Naval Americana/ quien ha 

sido trasladado por el Gobierno de su país. 

~·-== 
La ceremonia se llevó a cabo el sábado 31 de Julio en el despacho 

de lo Comandancia General de la Marino. Lo citada distinción fue im
puest:J al marmo estadounidense como reconocimiento por sus valiosos ser
vicios prestados durante su perm::mencia en nuestro país . 

Distinguido Médico Estadounidense Disertó en el Cent1u Médico Noval.-

Sobre las //ENFERMEDADES AUTOI NMUNES// disertó el Dr. Me. 
Gehee Horvey el pasado sábado 7 de Agosto en el Auditorium del Centro 
Médico Naval. 

El Dr. Horvey es profesor titular de Medicina y Jefe del Departo
men:o de Medicina Interno de la Escuela Médica de John Hopkins de Bol
timare U.S.A. 

A esto interesante conferencio 1 asistieron miembros del cuerpo mé
dico de la Sanidad Noval y de las diferentes entidades médicas de la Ca
pital. 

Patrulleros de lo Armado Finalizaron Cuarto Etapa del 
Plan Cívico Lacustre.-

Más de 4 1 063 pobladores de la península de Capachica y Chucui
to del Lago Titicaca 1 recibieron una adecuada asistencia médica brindado 
por personal facultativo de las Patrulleros B.A. P. 11 PA-11 y B. A. P. 11 PA-
1211 durante la cuarta Etapa del Plan Cívico Lacustre. 

Asimismo estos naves de la Armado/ recorrieron los poblados de 
las islas Taquili 1 Amontaní y lo población flotante de los Uros. En coda 

uno de éstos se proporcionó también asistencia educativa/ sonitoria1 agro
pecuaria y de asistencia social. 

B. A . P. "lndepend1encia" zarpó o Inglaterra.-

Llevando los dotaciones de la Plano Mayor y Menor para los Lon
chas Torpederas que se han adquirido ·en Inglaterra/ zarpó el 5 de Agos
to el B.A.P. //INDEPENDENCIA/1 del puerto del Callao . 
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Almuerw a bordo del "Intrépido", ofrecido por su Comandante en Honor del 
Sr . Ministro de Marina 

El Ministro de Marina, Vice-Almirante F . Teixeira, recibe los honores a su alto rango, 
a su arribo al Destroyer - Lanza - Cohetes "INTREPIDO" de la Armada Italiana, 

que visitó nuestro primer puerto. 
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A .bordo del Transporte de Ataque de lo Armado Peruano, viajaron 
Oficiales y personal subalterno, quienes integrarán los dotaciones de los 
citadas· unidades, que el Supremo Gobierno ha mondado o construir en los 
Astilleros Vosper de Portsmouth, Gran Bretaña. 

Concejo Provincial de Maynas premia valiosa labor de la 
Armadla P!Cruona.-

Lo valioso y efectivo labor de lo Marino de Guerra del Perú en lo 
ejecución del Plan Cívico Fluvial, fue distinguido por el Concejo Provin
cial de Maynos (lquitos) . 

En uno solemne sesión, el cuerpo edilicio en pleno de <!SO ciudad, 
resaltó ·la humanitario labor que cumplen los Cañoneros de lo Armado, los 
cuales llevan asistencia médico, educativa y técnico o los diversos pobla
dos ribereños de los ríos del Orient<! Peruano. 

Lo distinción-consistente en un diploma de honor-fue entregado al 
Comandante General de lo Fuerzo Fluvial del Amazonas, Capitán d~ Navío 
Manuel Fernández· Castro . 

Entrega de Reliquias del Almirante Miguel Grau al Museo Naval.-

El 20 de Agosto y en cumplimi~nto o lo dispuesto por lo Coman
dancia ·General de Marino, se efectuó lo entrego de los R~liquios y docu
mentos Históricos pertenecientes al Almirante Grou, qu~ estaban bajo cus
todio· de lo Escuela Noval del Pe.rú, al . Museo Noval. 

Lo ceremonia aludido estuvo presidido por el Contralmirante Di
r~dor Julio· Gionnotti L., y contó con lo presencia del Director del Mu
seo Noval, Capitán de Navío (R) Julio J. Elíos y delegación de Jefes de 
lo mencionada dependencia. 

Destructor Lanza-Cohetes "Intrépido" de la Armada Italiana arribó 
en Visita OficiaL-

En uno visito oficial, el Destroyer Lanzo-Cohetes "INTREPIDO" de 
lo Armado Italiano arribó el Domingo 22 de Agosto al puerto del Callao . 
El navío italiano ocoderó o los 08 . 00 del indicado día en uno de los mue
lles d~ lo Base Naval del Callao . 

El Capitán de Navío Franco Marenco, comandaba lo nove, cuyo 
dotación estaba constituido por 22 Oficiales y 240 tripulantes. Buque an
fitrión fue designado el Crucero B. A. P. " BOLOGNESI" . 
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La vi sita del navío italiano al Perú se realiza por iniciativa del Go
bierno de Italia en su deseo de estrechar los tradicionales vínculos de a
mistad, cooperación y entendimiento mutuo entre las Armadas del Perú y 
dicho país . As imismo para demostrar la gratitud y aprecio por las excep
cionales honras que el pueblo peruano ha tributado al sabio milanés An
tonio Raimond i. 

Actividad ies . -

Los Marinos Italianos durante su estadía en nuestro primer puer
to, desarrollaron un vasto programa de actividades oficiales, sociales, tu
rísticas y deportivas . 

A bordo del " Intrépido", el Jueves 26 el Embajador de Italia en el 
Perú, Sr. Ettore Baistrocchi condecoró al Presidente Const itucional de la 
República Arq . Fernando Belaúnde Terry con e l "Gran Cordón de la Orden 
al Mérito de la Repúbl ica Italiana". 

El Comandante de la un idad italiana, Capitán de Navío Franco Ma
renco fue condecorado a su vez, por el Señor Min istro de Marina, Vice-A l
mirante F . Te ixeira V ., con la "CRUZ PERUANA AL MERITO NAVAL" 
en el grado de " Gran Ofic ial" durante la Recepc ión que e l Comandante 
General de la Escuadra ofreció en honor de los ilustres marinos visitantes 
en el Club de Oficiales de la Armado, el pasado lunes 23 de Agosto . 

El d ía s iguiente, una delegación de mar inos del buque visitante rin
dió un emotivo homenaje ante el monumento del Almirante Miguel Grau, 
la plaza que lleva su nombre del Callao . Posteriormente se dirigieron con 
igual propósito a Lima con el objeto de colocar una ofrenda floral an
te el monumento del Sabio Italiano Antonio Raimondi en la Plaza Italia . 

Con el objeto de retribuir atenc iones, el Comandante del "Intrépi 
do" ofreció el miércoles 25 a mediodía, un almuerzo en honor del señor 
Ministro de Marina, Vice-Almirante F . Teixe ira y Altos Jefes de nuestra 
Armada. 

Los días siguientes, la dotación del " Intrépido" desarrolló una vasta 
actividad turística y social, ofrecidos por la numerosa colon ia italiana re
sidentes en nuestra capital . 

El "1 ntrépido" zarpó a las 09. 00 del Sábado 28 de Agosto . 

Transporte de la Armada Peruana Auxilia a Náufragos de Mercante 
Colombiano que se fue a pique en el Mar Caribe.-

En una humanitaria y decidida intervención, personal del Trans
porte B.A . P . "CALLAO" Unidad de la Flotilla de Auxiliares de la Arma-
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da peruana, rescató a los náu~~agos del Vapor "SANTA MARTA" de ban
dera colomb1ana que se hund1o el martes 17 a 350 millas del puerto de 

Colón. 

La citada unidad de la Armada Peruana, recibió ese día un S . O. S . 
del mercante colombiano, que pedía urgente ayuda por tener una peligro-

vía de agua. so 

Prontamente, el B. A .P. "CALLAO" acudió al lugar de la emer-
encia y se aproximó, pasándole una bolsilla con chalecos salvavidas. Una 

g arte de la dotación del "Santa Marta" fue transbordada, mientras que 
fa otra, permaneció a bordo del navío tratando de salvarla de un inminen
te naufragio . Estos esfuerzos resultaron inútiles y a fas 15.15 horas la na-
e colombiana se fue a pique . El B. A . P. "CALLAO" que permanecía a 
~na prudente distancia, rescató a los 12 náufragos que desesperadamen
te luchaban en el agua . 

Posteriormente, el Transporte Peruano que se hallaba bajo el co
rnando del Capitán de Fragata A. P. Hernán Llerena- se dirigió al puerto 
de Colón donde dejó sano y salvo a los náufragos, lamentándose solamen
te fa pérdida de un tripulante que desapareció en el lugar de la tragedia. 

Ministro de Marina recibe Trofeo de Confraternidad.-

Con motivo de la labor de acercamiento entre el Perú y Texas (EE . 
UU. ), el Señor Ministro de Marina, Vice-Almirante F . Teixeira, recib ió el 
Jueves 19 de Agosto, el Trofeo de la Confraternidad Perú-Texas, que la 
Sra. Carmela Russell de Orbegoso le entregó a nombre del Consejo de Re
lociones Internacionales, cuya sede es San Antonio (Texas). 

La ceremonia se realizó en la sala de Recepciones del Despacho 
Ministerial . 

Buque de Apoyo "Garonne" de la Armada Francesa arribó al Callao.-

Con el fin de estrechar las tradicionales relaciones de amistad en
tre las Armadas de Perú y Francio, el Buque de Apoyo Logístico "Garon
ne" de la Marina de Guerra Francesa/ arribó el Lunes 23 al puerto del 

Callao . 

Luego de su ingreso a la Rada Interior, el Buque Francés amarró 
en el muelle de Reparaciones de la Base Naval del Callao . Posteriormen
te el Comandante de la nave visitante, Capitán de Fragata FRANCOIS VA
LLAUX, efectuó las visitas protocolarias de estilo, a las autoridades nava
les y civiles de nuestro primer puerto. 



556 REVISTA DE MARINA 

Esta nave ·trajo a bordo al Aspirant~ DU PETIT THOUARS, descen
diente del ilustre Almirante Francés del mismo nombre, que salvó a Lima 
de una dantesca catástrofe durante la Guerra del Pacífico. 

Esto cordial circunstancia, motivó un emotivo encuentro con el Ca
dete de 2do. año de la ESCUELA NAVAL DEL PERU, Bernardo Wagner de 
Reyna Grau, descendiente del Glorioso Héroe de ANGAMOS, ALMIRAN
TE DON MIGUEL GRAU SEMINARIO. 

Esta histórica reunión -de' los descendientes de ilustres marinos 
que vivieron brillantes episodios de la Guerra del 79- tuvo como escena
rio la cámara de Oficiales del "GARONNE", donde el Comandante del na
vío francés ofreció un almuerzo; ·retribuyendo las atenciones del Buque 
Anfitrión, Destroyer B. A. P. "RODRIGUEZ". 

Durat"'te su corta permanencia, los marinos franceses cumplieron u
na serie de actuaciones sociales y turísticas en nuestra capital. 

Sociedad Mutualista de Maestros y Oficiales de Mar de la Marina de 
Guerra del Perú Celebraron 34 Aniversario.-·-

Con motivo de la celebración de su 349 aniversario de Fundación, 
la Sociedad Mutualista -dé Maesttos y Oficiales de · Mar, preparó un nutri
do programa de actividades institucionales, deportivas y sociales. 

La actuación central se realizó el Sábado 21 a las 18.30 horas. La 
Sesión Solemne fue presidida por el Señor Ministro de Marina , Vice-Almi
rante F. Teixeira y a ella asistieron Altos Jefes y Oficioles de nuestra 
Armada. 

En la indicada ceremonia, el .Vice-Almirante F. Teixeira entregó 
Pergam inos de estímulo a los socios que más se destacaron en el transcur
so del año. Finalmente, en elogiosos términos destacó la eficiente labor 
que cumple la entidad y felicitó a los integrantes. de la Junta Directiva por 
la acertada misión desplegada. · 

Destroyer USS. "CALCATERRA" arribó al Pulerto del Callao.-

En una visita operacional, el Destroyer Piquete de Radar USS "CAL
CATERRA" arribó el pasado Sábado 28 al puerto del Callao. 

La mencionada unidad norteamericana amarró posteriormente .en 
el muelle designado de la Base· Naval · del Callao. Vino bajo el comando 
del Capitán de Corbeta USN. W. C. EARL, y su dotación estuvo conforma
da por 15 Oficiales y 150 tripulantes. 
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Los Marinos estodounidens:=!s, durante su corto visito desarrollaron 
un vasto prl)gromo de actividades sociales y turísticos. El B. A . P. "CHIM
BOTE" fue designado Buque Anfitrión. 

El USS. "CALCA TERRA" zo rpó el posado martes 31 de nuestro pri
mer puerto. 

Asociación Nocional Pro-Marina efectuó Romería ante su Fundador.-

Conmemorando el 56 aniversario de su creación, lo Asociación No
cional Pro-Marino efectuó uno Romería ante lo tumbo del Ingeniero Teodo
ro El more, fundador de lo patriótico Institución. 

Al citado homenaje qu:=! se realizó el Sábado 28 en el Cementerio 
"Presbítero Maestro", asistieron altos Jefes y Oficiales de nuestro Armado, 
así como numerosos socios de lo mencionado entidad . 

. ., __ ,~-



VIUDA DE PIEDRA HIJOS S. A. 

SOCIEDAD AGRICOlA POMAlCA 

lTDA. S. A. 

AZUCAR 

ARROZ 

CAFE 

RON POMALCA 



COMPAÑIA DE SERVICIOS 
ELECTRICOS 

SALUDA A LA ARMADA PERUANA EN EL DIA DE LA 

MARINA, CONMEMORANDO EL GLORIOSO 

COMBA TE DE ANGAMOS . 

Lima, 8 de Octubre de 1965 . 

Cía. PERUANA DE PETROLEO 

"EL ORIENTE" S. A. 

y 

El Grupo Asociado Alemán : 

Gewerkschaft Elwerath, 

Wintershall A. -G., 

Deussche Erdoel A. -G. 



ALCANCIA 

LA PREFERIDA FABRICA DE EMBUTIDOS S.A. 

Pocitos N9 384 - Limo Telf. 45'646. 



PROTECCION 

contra la 
. , 

corros1on 

PINTURA 
METALURGICA 

CORROLES 

GUIA DEL ANUNCIADOR 

C . I . M.E . S.A. 

lrwin & Freundt S . A. 

Cía. Aviación "Faucett" S.A. 

Grace Line 

Vda . de Piedra e Hijos S.A . 

Cía . de S2rvicios Eléctricos 

Cía . Peruana de Petróleo "El 

Oriente" S.A. 

Bco. de Crédito del Perú 

FAST 

Rotando & Cía . S.A. 

K . N .S .M . 

Bco. Wiese Ltdo . 

La Preferida Fábrica de 
Embutidos S . A . 

Marcena Mining Company 

Pinturas " Aurora" 

Nicol ini Hnos. S . A . 



Rotondo & Cía. S. A. 
IMPORTADORES DE MATERIALES 

Herramientas para la Pesca y Artículos Navales 

Calle Manco Capac 116 - Callao 

Teléfono 90283 - - - Apartado 355 

Disponible 



COMPAÑIA IMPORTADORA 
EXPORTADORA NACIONAL 

S. A. 

CIENSA 

Se complace en felicitar 

a la ARMADA PERUANA 
y en especial al Servicio Industrial 

de /q Marina, con motivo del lan

zamiento del B. A. P. ''Lobitos''. 

Lima, Mayo 1965. 
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