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La  constante  de  los  Pactos

1

RIMERO,  los  padres  y  los  maestros;  después,  los  pro
fesores  y  los  catedráticos,  y  por  último,  los  libros,
tratan  de  íormarnos  un  concepto  de  la  Historia,
construido  y moldeado  a  su  gusto  y’deseo,  que  suele
ser  el  gusto  y  deseo  dictado  por  el  patriotismo,  más
que  por  la  razón,  a  la  casi  unanimidad.

Cuando  lo  consideramos  sólidaménte  estableci
do  y  a  nuestra  vanidad  de  aprendices  se le  antoja  reluciente  y  erudito,
nos  1anzanos  Por cuenta  propia  a  la  inocente  aventura  de ‘discurrir  o  a,

-    la  peligrosa  aventura  de  interpretar,  para  concluir:

Existen  en  Historia  unas  constantes  que  s  preciso  indepen
dizar  para  comprenderla.  Si  no,  se  nos  aparecerá  como obra  a-’
tistica  de  imaginación,  en  que  los  hechos  sou  4nterpretaáo  por-,
la  lctntasía,  no  por  la  ciencia  y  el  anecdotario  presentado;, no
como  demostración,  sino  como  lucimiento  de  gatas  literarLaS.
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e.  EL4RD

Con  este  bagaje  viajamos  por  los  amenos  campos  del  pasado,  para
caer,  a  veces  inconscientemente,  en  la  rigidez  de  una  ley  y  sufrir  en
eila  el  choque violento.  de  múltiples  casos  particulares  que  se  aparecen
torturantes,  para  hacer  añicos  al ídolo tallado  por una  ciencia  mal  apren
dida  y  e.rigido con  la  viana  pretensión  de  predecir  el  porvenir.

Pero  otras,  no. Otras  veces,  los  casos  particulares  son  aquellas  excep
ciones  que  confirman  la  regla, y  esto  es  lo qué  nos  ha  sucedido  con  una
cionstañte,  la  constante  de  los  Pactos,  determinada,  no  sólo por  el  amor
a  la  geografía  propia,  sino  por  un  criterio  prof esional  que ja  ha  ido  des
arrollando,  hasta  alcanzar  mayoría  de  edad,  a  la  sombra  del  siguiente
enunciado,  que  es  el  resumen  de  todo  una  po1ítca:

Para  la Francia  del  xvrn,  el  siglo de los  Pactos,  la francofilia
española  era  fundamental  para  resolver  su  grave  problema  geo
gráfico  de  separación  del  «Pónant»  y  el  «Leyant».  Pero  su  po
lítica  cometía  siempre  e1 craso  error  de  confundir  francofilia,
aquiescencia  entusiasta,  con  afrancesamiento,  subordinacón  in
tolerable,  y  esto  último  fu  lo  que  persiguió  siempre  que  se  le
presentó  coyuntura  favorable  un  afrancesamientó  del  Estado,
que  pudo  convertirlo  en  franco filía  de  la  Nación  si  a  hubiese
hecho  preceder  de  una  hispano tilia  altruista  y  consciente.

«Ya  no  hay  Pirineos»,  exclamaba  si  consideraba  a  nuestro
Estado;  pero  si  se  trataba  de  la  Nación,  seguía  creyendo  que
«Africa  empieza  en  los  Pirineos».  -

¿Por  qué  de  este  enunciado  se  deduce  la  constante?  ‘ues  sencilla
mente  porque  presupuesto  el  afrancesamiento  con  los Pactos,  esta  obra
no  e  completaba  hasta  reducir  Gibraltar.

II

Se  estima  al  Cardenal  Richelleu  como  al  fundador  de  la  moderna
Marina  francesa,  y  a  su  Almirante,  el  Arzobispo  de Burdeos,  como crea
dor  del espíritu  del nuevo  personal;  mas  como  fundador,  los  «colonistas»
del  ótro  lado  de  la  cordillera  prefieren  a  Colbert,  y  como  Almirante,  a
Duquesne,  debido  a. que  Colbert  comprendió  como  nadie  que, la  deca
dencia  del  Imperio  español  ofrecía  una  magnífica  herencia  a  los  que
tuviesen  Mariha, para  recibirla.

Para  ello,  estudió  la  estrategia  marítima  de  Francia  tan  pronto  al
canzó  el  Poder,  y  concluyó  que  para  los  cuatro  mares:  el  del  Norte,  el
del  Canal,  el  Océano  y  el  Mediterráneo,  se  necesitaban  cuatro  Bases
y  una  cadena  de puntos  de apoyo que  las  enlazase.  Fundó  o, mejor  dicho,
rehabilité  Dunkerque,  Cherbourg,  Brest  y  Tolón...;  cero  se  dejó  en  el
macizo  ibérico  la  solución  del  enlace  y  la  continuidad.

—  -                               (Julio



LA  CONSTANTE  DE  LOS  PACTOS

Por  eso,  para  encontrarlo,  debemos  avanzar  un  paso  en  la  historia
de  Francia  y  arribar  a  Segnelay,  hijo  de Colbert,  y  a  su  Almirante  Tour
ville,  el  adversarló  de  Papachin,  porque  Tourville,  al  llevar  su  escuadra
de  «Levant»  a  «Ponant»  en  mayo  de,  1689, iniciación  de  la  guerra  de
la  Liga  de AusurgO,  descubre  que  el  moyimie’nto puede  efectuarlo  gra,
cias  a  que  el  adyersario  peninsular  no  dispone  más  que  de  ¡ la  escuadra
de  Papachin!,  que,  según  refrán  confirmado  por  Ja  historia,  se  compo
nía  de  un  navío  y  un  bergantín,  el  galeón  Carlos  III  y  la  fragata  San
Jerónimo.

En  efecto;  al  verano  siguiente,  Tourville  esperó  los refuerzos  de  To
lón’  que  mandába  Chateau  Renault,  el  de  Rande,  y  estos  legaron  de
casualidad,  porque  Killengrew  no  supo  impedirles  el paso  por  Gibraltar,
çasualidad  que  condujo  a  Torrington  a  inventar  aquello  tan  manóseado
de  «the  fleet  in being»,  y  aLapayrouSe,  a  comentar  lo  de  Beachy  Heaci,
con  las  siguientes  palabras:  «La victoria,  fué  para  los  franceses;  el  ho
nor,  para  los  holandeses  y  la  vergüenza,  para  los  ingleses.»  Vergüenza
que  no  se  supo  explotar.  .Aquel mismo  año,  escribía  madame  deSevig
né,  «nos  parece  que  el  esplendor  ha  muerto»,  cuando  tuvo  noticia  del
fallecimiento  de  Segnelay  y  no  fué  el  esplendor,  sino  la  Marina,  la  que
dos  años  más  tarde  era  enterrada  -en  La  Hogue.

•                     &
El  4  de  agosto  de  1704, ‘Rooke, el  otro  de  Rande,  se  apodera  de  GI

raltar;  veinte  días  más  tarde;  y  en  Vélez-Málaga,  el  conde de  Toulouse
trata  de  recuperarlo,  y  aunque  en  ambos  bandos  se  proclama  Ja victo
ria,  «los Tedéum  cantados  en  todas  las  iglesias  de  Francia,  no  pudie
ron  impedir  que  Gibraltar  continuase  en  manos  inglesas»,  según  cp
menta  Renó  Jouan.           -.

Aquí,  en  esta  frase  escrita  ‘por  un  -patriota  marino  francés,  se  nos
antoja  que  aparece  la  constante  de  los  Pactos,  que  tratamos  de  inçle
pendizar,  -antes de  que  los  Pactos  existiesen.

Porque  la  paz  de  Utrech  sin  Pirineos  pero  con  Gibraltar,  que  es  irre
sistible  para  España  porque  le - duele  en  su  propia  carne  y  en  su  propio
honor,  es  intolerablé  para  Francia,  porque  le  duele  en  su  porvenir,  el
porvenir  soñado  por  Colbert,  de  heredera  del  Imperio  español.  Ahora
si,  ya  no  habrá  que  reducir  el  macizo  ibérico  ya  afrancesado;  pero  si
habrá  que  superar  el  macizo  de  Gibraltar,  con  una  y  otra  guerra  de
mar,  que  la  experiencia  dice a dónde conducen,  ¡si  no  se  rosee  Gibral
tar!  -  -

¿Cómo  lograrlo?  ¡Con  los  Pactos!          -  -

1946]                                   - -.  -              7



Ç.  H4RD•

Ni  pretendemos  escribir  la  Historia  de  España  en  el  siglo  XVIII,  nl
lo  consideramos  necesario  para  comprender  el  próceso  de  independi
zación  de  la  constante.  Por  eso nos  dejamos  por  la  popa  la  figura  egre
gia  de  Alberoni,  con  sus  equivocaciones  y  la  mezquina  figura  de Riper
dá  coti sus  aciertos,  para  arribar  cuanto  antes  al:

PRIMER  PACTO  DE  FAMILIA

San  Lorenzo  del  Escorial,  7  de, noviembre  de  1733
Plenlpotenciariós:  Don  José  Patiño  y  el  conde  de  Rottembourg

«En  el  nombre  de la  Santísima  Trinidad...                -

Artículo  6.°  Empleará  S.  M.  Cristianísima  sin  interrupción,
los  oficios nús  activos  para  empeñar  al  Rey  de  la  Gran  Breta
ña  a  restituir  lo  más  presto  que  sea  posible  a  S. M.  Católica,  la
plaza  de  Gibraltar  y  sus  dependencias,  y  no  se  desistirá  de  esta
demanda  hasta  que  S. M. Católica  haya  obtenido  una  entera  sa
tisfacción  sobre  este  punto,  sea  por  la  entrega  efectiva  de  dicha
plaza  a  sus  armas,  sea  por  otros  medios  con  los  cuales  esté  ase
gurado  que se  le entregará  en un  tiempo  fijo y determinado,  pro
metiendo  también  S. M. Cristianísima  usar  de  Za fuerza  para  su
logro,  si fuese necesario.

Madrid  fué  a  este  Pacto  para  conservar  los  Estados  italianos  del  in
fante  Don Carlos, futuro  Rey  Carlos  III,  pues  su  negociador  establecía  la
alianza,  más  para  complac’r  los  deseos  ambiciosos  de  Isabel  Farnesio;
que  por  hallarse  convencido  de  que  pudiera  traer  ventajas;  parís  fué  a
este  Pacto  no  para  expulsar  a  los imperiales  de  Italia,  como se dijo,  sino
como  secuencia  de  la  Sucesión  de  Polonia,  por  lo  que  no  pretendía,  nl
mucho  menos,  que  Monteinar  conquistase  un  reino  para  el infante.  Lon
dres,  el  aliado  en Sevilla de  España  y Francia,  era,  en la  ocasión, neutral,
y  su  neutralidad  era  mimada  por  ser  imprescindible.

.,Por  qué,  pues,  este  pegote  del  artículo  6.°?
Porque  concreta  una  grave  preocupación,  independiente  de  aquella

política,  .pero  común  a  todas  las  políticas,  una  preocupación  constante
de  «Pon ant»  y  «Levant»,  una  constante  que  aparece  n  el  articulo  60
con  el nombre  de Gibraltar.

3                                                           [Julio



LA  CONSTANTE  DE  LOS  pACTOS

SEGUNDO  P,ACTO DE  FAMILIA

Fontaineblea-U, 25 de  octubre  de  1743
PlenipotenciariOs  Príncipe  de  Campofloricto y  Mr.  Am-elot

Artícuo  8.° (párrafo  segundo.)—Y como la  gloria  y  ventajas
de  España  están  igualmente  interesadas  en  recuperar  Gibraltar,
S.  M. CristianíSirna  se obliga  a  que  sea  esta  recuperación  uno  de
los  principales  obletos  en que se  empleen  las fuerzas,  y consecuen
temente,  a  no  concluir  ninguna  reconciliación  con  la  Inglaterra.
que  no  sea  restituyéndose  a  S.  M. Católica  la  referida  plaza  de
Gibraltar,  y S. M. CristiaflíSima  promete  a  mayor  abundamiento,
emplear  a  todo  tiempo  a  este  fin,  sus  más  eficaces  oficios  y  de
no  desistir  hasta  que  8.  M.  Católica  haya  obtenido  satisfacción
sobre  este  puntó.

La  guerra  angloespañOla  de  la  Oreja  de  Jenkins  y  la  europea  de  la-
Sucesión  de  Austria  se  han  fundido  en  una  sola  y  universal  gracias  al
Pacto,  en  cuyo artículo  8.° se  afirma  la  constante  de  Gibraltar  que, entre
líneas,  se  reafirma  en  el  9.° con  esta  frase:  «No siendo  de  menos  impor
tancia  la  isla  de  l(enorca  y  Fuerto  Mahón,  particularmente  por  lo  que
miraal  comercio  de Levante  de la  España  y de la  Francia...»,  sobre  todo,
s  sustituirnos  la palabra  comercio  por  otra  similar  en éste  caso, pero mu
cho  más  expresiva:  dominio  del  mar,  dominio  del  mar  de  la  Francia
francesa  y de la  España  afrancesada.

-              TERCER PACTO  DE  FAMILIA

Paris,  l5de  agosto d  1761
Plenipotenciarios:  el  mar qus  cte Grimaldi  y  el  duque  de  Choiseul

«En  el nombre  de la  Santísima  e  indivisible  Trinidad...
No  aparece  en  este  Pacto  ningún  artículo  que  cite  concretamente  el

nombre  de  Gibraltar.  ¿Es  que  no  era  éste  constante  en  los Pactos?  ¿Es
que  se  trata  de un  caso  particular?

El  Tercer  Pactó  de  Familia  es  de  gran  actualidad  gracias  a  la  obra
de  este  título  de  don Vicente  Palacio  Atard,  publicada  por  -la Escuela  de
Estudios  Hispano  Americanos  de  la  Universidad  de Seyilla  (número  XVII
general.  Número  4 de la  serie  2..  Monografías.  Madrid,  1945), «donde do-
1946]:
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cumentalinente  nos  demuestra_dice  su  prologuista  don  Vicente  Rodrí
guez  Casado—que, pese  a  su  nombre,  el  Pacto  de  Fanilia  no  es  un  «af
faire  de oeur»,  en donde  se pone  de manifiesto  la soberbia  de una  dinas
tía  reinante  en  tres  tronos  éuroeOs;  tiene  el  carádter  de  un  tratado
p1ilitar  en  que  las  dos  Potencias  firmantes  se  unen  frente  al  enemigo
común».  -

En  efecto,  el  señor  Palacio  Atard,  a  lo largo  de  su magnífico  y  exaus
tivo- trabajo,  persigue  el  fin de  demostrar  que  «la ‘alianza francoespañola
contra  el  coloso inglés  estaba  cargada  de  sentido  común»,  y  que  «si  no
dió  los  frutos  apetecidos  no  debe  cúlparse  al  espíritu  que  se  coheibió  en
el  año  1761».  ‘  -

Pero’  a  nosotros  no  logra  convencernos,  como no  nos  convence  tam
póco  la  frase  por  él citada,  en  apoyo de  su  tesis,  de Danvila:  «Si la  gue
rra  hubiera  sido favorable  a  las  dos Coronas  aliadas,  ¡de  cuán  diferente
manera  no  se  juzgaría  ej  llamado  Pacto  de Familia!  »,  porqu  como  «af

-   ,  faire  de  coeur»,  puede  tolerarse  todo,  hasta  la  muerte,  ¡que hay  amores
que  matan!;  pero  como Conveniencia  aliarse  militarmente  Con una  Po
tcnia  vencida,  adherirse  a  su  derrota..para  que  la  victoria  del  vencedor
sea  más  grande,  es  para  nosotros  de  un  género  que  no  nos ‘atrevemos a
çalificar.                      ‘

•       Nosotros, que  hemos  leído  con  sumo  interés  la  admirable  obra,  Con
denamos  frases  como:  «Acusando  a  un  sistema  político  de  los  pecados
Imputables  únicamente  a  una  campaña  militar»,  porque—con  Pero
Grullo—creernos  que  los pactos  militares  sólo deben  perseguir  fines vic
toriosos,  «que la  guerra, no  es más. que  la  continuación  de la  política  por
medios  violentos»,  quediplomátjco5  y  militares  tienen  los mismos  obje
tivos  finales,  y  que tanto  los primeros  actúan  con  la fuerza  de los segun
dos,  como éstos  con  as  razo,nes de  aquéllos.  Concluimos,  pues,  que  todo
pólítico  que  negada  desconociendo  la  posibilidades  militares  del  país

-   y  lo arrastra  a  la  derrota,  es un  monstruo,  aunque  la  posteridad  lo alabe
con  la  p1urna-le  don  Manuel  Danrila.

Y  esta  es  precisamente  la  razón  de  que  no  aparezca  la  constante,
porque  nadie  ya al Pacto  con  espíritu  de  victoria,  sino  con  el de  contener
la  derrota  y  sería  ridíulamente  pueril,  sabiendo  que  vamos  a  perder
todo  Jo que  los  ingleses  quieran,  tomarnos,  conyenir  en  reconquistar  Gi
braltar.  ‘

-        La constalite  no  aparece  ¡ por  pudor!,  como  tampoco  aparece  en  la
subsiguiente  -

lo                                         -    [Julio



LA  CONSTANTE DE LOS PACTOS

CONVEÑC1ON  PARTICULAR  DE  ALIANZA  FRANCOESPAÑOLA
CONTRA  INGLATERRA

-              Versalles, 4  de  lebrero  de  1762
Plenipotenciarios:  el  mar qus  de  Grimaldi  y  el  duque  de  Choiseul

en  cuyo  artículo  6.° figura,  jor  pudor  también!,  el  ofrecimiento  de  de
volvernos  Mahón.

El  Tercer  Pacto  de  Familia  para  todos  los  autores,  incluSO para  el
ms  solvente,  doctor  Palácio  Atard,  tiene  úna  vida  corta.  «Después  de
1770—dice éste  último—era  como una  vieja  escopeta  colgada  de  la  ha
bitación  de  ufi  cazador  anciano,  que  sirve• de  adorno  y  eyoca  recuerdos
de  otros  tiempos.»

Ni  lo  dudamos  ni  nos  atrevemos,  a  contradecirlo,  pero,  dijimos  en
clérta  ocasión  y  en  estas  mismas  páginas,  que  «el espíritu  de  revancha
flotaba  en las  Cortés borbónicas»,  a  la  sombra  del  Pacto,  y por  eso, la  la
mentable  traición  de  las  Malvinas,  no  ué  jamás  bien  apreciada  como
tal  entre  nuestros  políticos,  a  pesar  de  que  otras  cosas  sé  hayan  dicho,
porque  el  espíritu  de  reyancha,  que  lo es  también  de venganza,  anulaba
las  inteligencias.

Por  eso, en  contra  de  nuestros  intereses  y  política  colonial,  fuimos  al

TRATADO  DE  ALIANZA  FRANCOESPAÑOL  CONTRA
INGLATERRA

Aran  Juez,  12 de  abril  de  1779
plenipotenciarios:  el  conde  cíe  Floriclablanca  y  el  conde  de  Montmorifl

Artículo  7.°  El  Rey  católico,  por  su  parte,  entiende  adquirir
por  medio  de  la  guerra  y  del  futuro  tratado  de  paz,  las ventajas
siguientes:

1.0  La  restitución  de Gibraltar.

Articulo  9.°  S.  M.  Católica  y  S.  M.  Cristianísima  prometen
hacer  todos  sus  esfuerzos  para.  procurarSe  y  adquirir  todas  las
ventajas  arriba  especificadas,  y de  continuarlos  hasta  que hayan
obtenido  el fin que se proponen,  ofreciéndose  mutuamente  no  de
poner  las  armas,  nl  hacer  tratado  alguno  de  paz,  trgua  o  sus-

19461  11



C  ItIARD

pensión  de hostilidades,  sin  que a lo Xnenos hayan  obtenido  y ase
gurado  respectivamente  la  restitución  de  Gibraltar  y la abolición
de  los tratados  relativos  a la  fortificación  de Dunkerque;  o en de
fecto  de  éste,  otro  cualquiera  objeto  de  la  satisfacción  del  Rey
cristianísimo.

Aquí  la  constante  del  Pacto  se  dibuja  con  sus  trazos  más  enérgicos,
pues  como  el  estado  de  guerra  anula  todos  los  tratados  vigentes  entre
adversarios,  y  entre  ellos  los ya caducados,  Como el  relativo  a  las  fortifi
caciones  de  Dunkerque,  el  objetivo  de  guerrá  genuinamente  francés
resulta  así  confundido  con  el  genuinamente  español:  Gibraltar,  Gibral
tar  como mínimo  de  victoria,  como  razón  suprema  de  guerra.

¿Una  guerra  universal  emprendida  en  el momento  en  que  se  conside
ra  debilitada  a  Inglaterra  con  la  sublevación  de  las  Trece  Colonias,  sin
más  aspiraóión  mínima  que  ésta?

¿No  sería  que  se  trataba,  para  Francia,  de  un  objetivo  fundamental?
Porque  de  ser  así,  como  a  nosotros  nos  parece,  quedaría  independi

zada  para  siempre,  como  cónstante  de  los  Pactos,  el  Peñón  de  Gi
braltar.

•III              -

Para  los que  crean  que  no  era  aspiración  francesa,  sino  borbónica,  la
reconquista  de  Gibraltar,  al  exclusivo objeto  de  borrar  el  mal  recuerdo
vinculado  al  establecimiento  de,  la  dinastía,  Continuarnos  buscando  la
constante  en la  Revolución  y  el  Imperio.

CUARTO  PACTO  DE  EX-FAMILIA

.Sn  Ilclejonso,  18 de  agosto  de  1796
Plenipotenciarios:  Don  Manual  de  Godoy  y  el  general  Perignon

Artículo  18.  Siendo  la  Inglaterra  la  única  Potencia  de  quien
‘la  España  ha  recibido  agravios,  la  presente  alianza  sólo  tendrá
efecto  contra  ella  en  la  áctual,  y la  España  permanecerá  neutral
respecto  a  las demás  Potencias  en  guerra  con  la  República.

La  óonstante  de  Gibraltar  no  aparece  concretamente  y,  sin  embargo,
se  dibuja  perfectamente  entre  bastidores,  por  cuanto  las  negociaciones
comenzaron  el  18 de. mayo  de  1796, cuando  el general  Perignon  presentó
a  Godoy un  difuso  proyecto  de  alianza  en  el  que figuraba:

-  «La Francia  se obligará  a contribuir  por  todos  los medios  posibles  a  la
restitución  de  Gibraltar.»

-A  cambio . de  tan  desinteresado  ofrecimiento,  nosotros  teníamos  que
entregarles,  entre  otras  cosas, la  Luisiana,  precio  en  realidad,  exorbitan
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te,  por  cuanto  laLuisiana  valía  mucho  más;  valía,  ‘según nota  de  puño
y  letra  de  Godoy  escrita  al  margen  del  proyecto,  leída  y  publicada  por
Çantillo:

«Si  S. M. Católica puede  esperar  de la  República  francesa  alguna  prue
a  más  positiva  de  seguridad,  sería  la  de  que  estas  insignias  pudierati
tenerse  por  solas  las  personas  a  quienes  las  confiara  5.  M., y  que  ál  in

-    tento,  el  Gobierno  le  remitiese  todas  las  constituciones  de  estas  órde
nes,  como herencia  de  una  propiedad  que  fué  del  Trono  jrancés.  Sería
una  compensación  que  apreciaría  S.  M. para  verificar  la  entrega  de  la
Luisiana.»  -

-  Godoy,  en  nombre  y representación  de  Carlos  IV, prefería  el patrona-.
to  de  las Reales  Ordenes  francesas  de San  Luis,  San  Lázaro,  San  Miguel
y  Espíritu  Santo,  que  Gibraltar.  ¿Sería  que  la  Patria  había  descendido  a
tan  bajo  nivel  como para  olviçlarse de  Gibraltar,.  aunque  los  franceses  se
esforzasen  en  demostrar  lo contrario?

-       Véase  también  como  complemento  indispensable,  este  escrito  de
Mr.  Barthelemy,  embajador  de  Francia  en  Suiza  y  su  plenipotenciario
en  las  negocia&ones  de  paz  de  Basilea,  al  Comité  de  Salud  Pública:

«Si  sinceramente  desea  la  España  un  tratado  de alianza  perpetua  con
la  Francia,  debe  reputarse  en  este  momento  en  guerra  con  la  Inglaterra.
Aun  diremos  más.  La  España  lo ha  estado  desde  el  principio  de  la  coali
ción:  dé  modo que por  una  inconcebible  fatalidad,  la.España  se  ha  con
federado  contra  sí  propia.  Cada  navío  francés  apresado  por  el  enemigo,
cada  marinero  francés  muerto  o asesinado  (porque  la  Inglaterra  es poco
delicada  en  los  medios),  cada  desembarco  destructor  en  nuestros  puer
tos,  es  una  pérdida  positiva  para  la  España.  La  Marina  francesa,  y sólo
¿a Marina  francesa  es  en  toda  Europa  la que puede  salvara,  y  si la  suer
te  de  la  guerra.  fuese  adversa  a  esta  Marina,  si  por  sólo  algunos  años

•   desapareciese  este  baluarte  de  las  dos  Indias,  el  poder  español  vendría
instantáneamente  al  sueló y  todas  sus  riquezas  serían  presa  de una  na
ción  tan  insaciable  como pérfida.»

Para  subrayarlo,  y  como único  corolario,  insistamos  en  nuestra  tesis:
sin  el libre  y garantizado  paso por  Gibraltar,  la  Marina  francesa,  baluar
te  de  las  dos  Indias,  fracasada  en  múltiples  guerras,  fracasaria  también
en  Ja guerra  actual.
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La  cuestión  que  nos  ocupa  se  prolonga  en  estas  liii as  predilectas  del
Cuarto  Pacto  de Ex-Familia:

TRATADO  DE INVASION  DE PORTUGAL

Madrid,  29 de  enero  de  1801
Plenipotenciarios:  Don  Pedro  CevaUos y  Guerra y  el  ciudadano  Luciano

Bonaparte

Artículo  2.°  Si  S.  M.  Fidelisima  uiere  hacer  la  paz  con  la
Francia,  quedará  obligada:3.°  A entregar  a  S. M. Católi
ca  una  o varias  de  sus  proyincias  que  compongan  el  cuarto  de
su  población  en  sus  Estados  de  Europa,  para  que  sirvan  de  ga
rantía  a  la  restittión  de  la  Trinidad,  de Mahón  y de  Malta.

¿Por,  qué  se olvida  el  primer  cónsuj  de  Gibraltar?  ¿Es que  no  ha  estu
diado  todavía  la  estrategia  marítima  de  Francia?

Parece  ser  que  no,  porque,  posteriormente,  ya  Emperador  y  ya  todo
poderoso  lo quiere  ser  más  con  el

CONVENIO  DE DESMEMBRACION  DE PORTUGAL

Fontainebleau,  27 de  octubre  de  18Ó7
Plenipotenciarios:  Don  Eugenio  Izquierdo  de  Rivera  y  el  general  Duroc

Artículd  8.°  En  caso  que  las  provincias  de  Beira,  Tras-los-
Montes  y  Extremadura  portuguesa,  que  quedarán  en  secuestro,
fuesen  devueltas  en  la  paz  general,  a  la  casa  de  Braganza  en
cambio  de  Gibraltar,  la  Trinidad  y  otras  colonias  que  han  con
qúistado  los0ingleses  a  España  y  sus  aliados...

Poco  después,  el  Dos’ de  Mayo,  concluye  definitivamente  con  la  posi

bilidad  de rancofIlia  nacional,  aunque  perdure  un  cruel  afrancesamien
to  del  Estadó. •Por eso, no  aparecerán  ya  más  tratados  en  el  que Francia,
desinteresadamente  nos  ofrezca  restituirnos  el  Peñón.  Quizás,  a  partir
de  este  momento,  sueñe  con  superar  el  estrecho  de  precario  o,  todo  es
posible,  piense  que  podrá  conquistarlo  con  medios  políticos,  dado  los
continuos  fracasos  que  le ha  proporc’ionado el  medio  militar.

Iv

Se  estima  que  el  «Acta de Navegación»  promulgada  por  el Parlamen
tr  Largo el  9 de  octubre  de  1651. y la  «Flota»  que Blake,  «el estudiante  de
Oxford,  miliciano  de  ocasión,  almirante  Improvisado,, que  sin  otro  espe
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cífico  secreto  que  la  voluntad,  transformó,  o  dicho  con  más  propiedad,
creó»  (Fernández  Duro) para  perseguir  a  los  barco$ del  príncipe  Ruper
to,  son  los  más  firmes  puntales  de  la  grandeza  británica;  pero  para  ser
más  sinceros  con  la  Historia,  hemos  de  admitir  que  esta  graideza  no
empieza  hasta  el 20 de abril  de  1653, día  del  «18 Brumario»  de  Cromwell,
porque  Cromwell  sabrá  utilizar  dichos  instrumentos  para  afirmar  su  Po
der  en  la  victoria  militar,  ¡ como Napoleón!

Nos  placería  dejar  correr  la  pluma  por  la  interesante  narración  his
tórica  para  comentarla  después,  pero  no  es  este  el  terna  y, por  otra  par
te,  la  concisión se  contenta  con  señalar  que,  como Cdlbert,  el  objetivo  es
la  herencia  española.  Para  ello, nada  mejor  que  la  acción  política,  segui
da  de  la  acción  militar  y  en  ejecución  de  ello,  la  paz  con  Holanda,  la
alianza  on  la  Francia  de  Mazarino,  para  atacarnos  en  tierra  y  la  con
cordia,  liga y  amistad  con Portugal  para  atacarnos  por mar,  completada
esta  acción  por  un  convenio  con  Génova,  para  tener  un  puerto  amigo  en
el  Mar  Tirreno  y  una  amistad  con  Venecia,  a  quien  se  promete  ayuda
contra  los  turcos,  pretexto  para  eñviar  una  flota  de  guerra  a  nuestro
mar.  Después  vendrá  el  despliegue  naval,  enviando  a  Blake  al  Medite
rráneo,  a  Penn  a  las nti1ias  y a  Montague  a...

De  todo  ello,  y  para  nuestro  objeto,  sólo nos  interesa  lo  último,  y  lo
último  está  en  estas  dos cartas:

Cromwell  a  Monta gúe,  el  28  de  abril  de  1656

..  .Acaso  séa  posible  atacar  y  rcndir  la  plaza  y  castillo  de  Gibraltar,
los  cuales  en  nuestro  poder  y  bien  defendidos  serían  a  un  tiémpo  una
ventaja  para  nuestro  cornerio  y  una  molestia  para  España;  haciendo
posible  además  con  sólo seis  fragatas  ligeras  establecidas  allí,  hacer  más
daño  alos  españoles  que  con toda  una  gran  flota  enviada  desde  aquí,  ali
gerando  la  tarea  de  la  Escuadra.»

Monta  gue  a Cromwell,  simultáneamente

.Percibo  gran  deseo,  entre  mis  colegas,  de  que  se  tome  Gibraltar.
Mi  punto  de  vista  respecto  al  particular  es  el  siguiente:  la  forma  más
sencilla  de  ocuparlo  es  la  de  desembarcar  en  las  arenas,  cortando  toda
comunicación  de la  plaza con  tierra.  Que las  fragatas  fondeen  en las cer
canías  para  proteger  el  desembarco  y  ataque.  Por  otra  parte,  es  bien  sa
bido  que  España  no  provisiona  las  plazas  fuertes  sino  para  un  mes. La
operación  requieré  unos  cuatro  o  cinco  mil  hombres,  bien  adiestrados  y
con  buenos  mandos.»
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El  proyecto  de  Cromwell  lo  iealizó  Rooke  en  conocidísim-as circufis
tandas,  y  a  partir  de  Rooke, un  debate  ya  biseular  se  extiende  por  la
Historia,  concretado,  para  nosotros,  en  esta  frase  de  Felipe  V.:  «Como
con  espinas’ en los pies  habremos  cte vivir  los  españoles  mientras  Menor
ca  y  Gibraltar  continúen  en  poder  de  Inglaterra»,  y  para  ellos, en  esta
otra  de Fox,  el singular  político  partidario  de  la  independencia  de  Amé
rica,  la  autonomía  de -la  India,  la  Revolución  francesa  y  Napoleón,  que
a  fines-de- 1782, dirigió  a  los  Comunes  las  siguientes  palabras:  «Un  mi
nisterio  con  buen  juicio  siempre  necesitará  Gibraltar  para  separar

-   a  Francia  de  Francia...  Gibraltar  garantiza  nuestra  supremacía  y  nos
facilita  el  poder  poner  a  las  otras  naciones  en  trances  apurados...  En
tregad.  Gibraltar  y  lo  Estados  de Europa  que  están  a  orillas  del  Medite
rráiieo,  no  esperarán  ya  de  vosotros  la  libre  navegación  de  ese  mar...  »

¡Separar  a Francia  de Francia!  Aquí no puede quedar  más  clara  nues—
•tra  tesis  ni  mejor  justificada  la  razón  de los Pactos  y  1,  de  que  figure  la
nisma  constante  en  todos  ellos.

Francia  necesitaba  que  Gibraltar  fuese  de  España,  de  una  España,  a
ser  posible,  afrancesada  y francófila  mejor,  o si no,  de una  España  debi
litada,  que  no pudiese  mantener  allí  ni  la  media  docena  de  fragatas  que

-      propugnaba  el lord Protector..    -

-  Sensación  ésta  percibida  claramente  por  Angel  Ganivet.  Ganivet  se
«q,tó  claramente  de  la  existencia  de  la  constante  de  los  Pactos  y  del

-   objetivo  francés  que  con  ella  se  perseguía.  Por  eso  en  su  inteligencia
cumbre,  ajena’  a  estrategias  marítimas  y  a  poderes  navales,  anidaban
conclusiones  que  concretó  con  la  siguiente  frase:  «El rescate  de Gibral
tr  debe  ser  una  obra  esencial  y  exclusivamente  española»,  aj ena—qui
so  decir—a  los  apetitos  de Francia,  porque  recuperar  Gibraltar-  a  consta
de  la  hipotea  de  la  Patria,  con  un  nueyo  Pacto,  no  merecería  la  pena,
nno  la  condena.  -

Sensación  ésta  que  jamás  debió sentirse.  en Francia,  por  cudnto,  ‘aun
que  al  iniciarse  nuestro  décimonónico  desastre  interior  emprendió  otra
política,  la  política  africana,  y  ‘aunque ella  le  permitió,  pese  a  la  oposi
ción  británica,  ia  aparición  directa  en  el  Estrecho  con- la  ocupación  de
Orán  en  1830 y  la  creación  de  la  base  de  Mazalquivir,  que  poco más  de
un  siglo  después  era  atacada  directamente  también,  y  también  por  In
glaterra,  no  por  eso  ‘abandonó sus  viejos  métodos  de  lanzarnos,  siempre
disfrazado  de  «cabo de  salvación»,  un  anzuelo  con  la  carnada  de  Gi
braltar.

No  podemos  entrar,  en  detalles,  porque  en  el  solar  ofrecido  por  la  re
vista  para  construir  este  artículo,  no  caben  edificios  con  pretensiones  de
opúsculo  y tenemos  que  reservar  espacio  para  un  apéndice  fundamental;
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pero  no  está  de  más  recordar,  porque  indiça  posibles  causas  de  ciertas
orientaciones  políticas,  que  elyiejo  «colonispio»  no  olyiçió antiguos  mé
todos,  y  aun  al  final  de la  guerra  1914-1918, algunos  franceses  trataron
de  redondear  su victoria  proponiendo  lisa  y llanamente  la  deyolución  de
Gibraltar,  utilizando  como  vehículo  el  Tratao  e  Versalles.  Uno  de
ellos,  Camille  Julián  escribía:  « ¡Qué  hermoso  gesto  seria  deyolver  Gi
braltar  a  España!»,  y  otro  de  ellos, RaoW Genet  denostraba  que  la  te
nencia  del  Peñón  por  Inglaterra  no  es  legal.

Este  grupo  intentó  seguir  la  política  enunciada,  en  términos  genera
les,  por  uno  de  los  pontífices  máximos  ae  su  estrategia,  ej  general  Cul
mann  en  su  conocido  tratado  de este  arte:

Cuanck  una  frontera  separa  a  dos  países  cuyos  intereses  no
son  opuestos,  corresponde  al  Gobierno  buscar  continuamente  la
neutralidad  benévola,  cuando  menos,  de  la  Potencia  limítrofe,
apoyándola  en  todos  sus  designios.

Política  esta  que  describe  admirablemente  otro  pontífice,  el  almiran
te  Castex  en  párrafos  que  no  nos  resistimos  a  copiar;  pero  cuya  exten
sión  nos  obliga  a  incluirlos  por  separado  en  un  Apéndice,  fundapiental,
cuya  cuidadosa  lectura  rogamos  encarecidamente.

Castex  escribió  poco  antes  de  proclamarse  nuestra  segunda  Repúbli
ca,  y  nuestra  segunda  República—no  revelamos  nada—se  ofreció  a  la
Francia  eterna  en  servidumbre  de  afrancesamiento,  haciendo  innecesa
ria  la  hispanofilia  que  propugnab’a el  ilustre  almirante.

Después,  ¡1931—1936!, ¡1936-1939!, ¡1939-1945!;  tres  épocas  en la  His
toria  que  se nos  antojan  no  pueden  caber  en  una  sola  vida  y ahora...

Ahora  se  notan  claros  indicios  de  que  se  trata  alcanzar  de  nuevo  el
afrancesamiento  del  país,  siguiendo  la  yía  de  su  sovietización,  pensando
siempre,  ¡ siempre!  en  Gibraltar.

O  por  lo menos,  hóy 9 de junio  de  1946, leernos en  los perióçlicos:

«El  diario  comunista  «L’Humanité»,  de  París,  inspirado  por
Moscú,  dice  lo  siguiente:  Ciertos  intereses  en  el  Mediterráneo
no  tienen  el  menor  carácter  anglosajón,  y  Gibraltar  seria,  den
tro  de  la  España  republicana,  una  paradójica  supervivencia.»
(Efe.)  ‘  ,

¡ La  constante  de  los  Pactos!
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De  la obra  del  a4lmirante  Castex:  «Thories  Stratégiques»,  tomo  III;  Pa
rís,  1931. Segunda  parte:  «La  Geografía»,  capítulo  1;  «Influencia  d  la
Geografía  en  la  guerra  naval»,  copiamos  la  mayor  parte  del  subcapítulo

«Ponant  et  Levant»

No  existe,  ciertamente,  ejemplo  más  sugestivo  de  la  influencia  de  la
Geografía  en  las  operaciones  hayales,  que  la  grave  servidumbre  que pesa
en  toda  la  Historia  marítima  de Francia,  por  la  situación  del país,  a  ca
ballo  entre  dos mares,  entre  los  que  se  interpone  la  enorme  masa  de  la
Península  ibérica.  Ello,  aunque  favorable  desde  el  punto  de vista  econó
mico,  nos ha  obligado  siempre  a  repartir  la  Flota  en  los  dos grupos  clá
sicos  de  «Ponant»  y  «Levant»,  con  gravísimas  consecuencias  para  la  es
trategia,  que  se  ve así  afectada  por  la  tara  inicial  de  división  de fuerzas
y  dificultades  de  concentración.

Estos  factores  españoles,  geográficos  y  políticos,  no  han  disminuido
nada  de  valor  con  el  tiempo  y  conservan,  para  la  estrategia  naval,  la
misma  importancia  que en el pasado.  La Península  ocupa  siempre  el mis
mo  lugar, y este  lugar  es tan  molesto  como antaño,  por  lo que fácil  es ima
ginarse  la  gravedad  de  la  situación  en  el caso  de que,  empeñados  en  una
guerra  europea  contra  un  adversario  .del  Este,  tuviésemos  también  a
España  como  enemiga.  No sólo serían  extremadanente  difíciles  los  mo
vimientos  de  concentración  de nuestras  fuerzas,  sino  que  las  comunica
ciones,  tanto  mediterráneas  como atlánticas,  así  como la  arteria  que  la
une  y  pasa  por  Gibraltar,  estarían  expuestas  a  peligrosísimos  ataques  de
flanco,  partidos  no  sólo  de  la  costa  española  metropolitana,  sino  tam
bién  de  Canarias  y,  sobre  todo  de  Baleares,  que  la  naturaleza  ha  coloca
do,  desgraciadamente,  a  caballo  de  las  rutas  que  unen  a  Marsella  con
Argel  y  Orán.  El  conflicto,  de no  perderse  «a priori»,  como sería  más  que
probable,  sería  extremadamente  duro.

Se  nota,  pues,  todo  nuestro  profundo  interés  en  que, en  un  conflicto
de  esta  índole,  pudiésemos  contar  con  España  como  aliada,  o por  lo me
nos,  que no  estuviese  contra  nosotros,  ya  que  su  simple  neutralidad  ten
dría  para  Francia  enorme  valor.

Por  el  contrario,  nuestro  enemigo,  cualquiera  que fuese,  no  podrá  me
nos  de  desear  ardientemente  que se  le  una  España,  y si no  lo logra,  con
seguir,  cuando  menos, que le permita  utilizar  unos  puertos  tan  bien situa
dos  como bases  de  sus  fuerzas  navales.  No es  secreto  para  nadie  que—al
decir  de algunos—fueron  éstos  los móviles ocultos  que  inspiraron  el Tra
tado  ítaloespañol  de  7  de  ‘agosto de,  1926, cuyas  cláusulas  y  resultados
no  fueron  tan  completos  como  deseaba  Roma,  pero  que  al  menos  mdi-
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caron  una  etapa,  un  paso  más  en  el  camino  de  las  realizaciones  previs
tas.  En  este  asunto,  la  política  fué  dirigida  por  la  geografía,  condicio
nada  por  ella,  por  lo  que  es  necesario  ponerse  a  su  servicio. Por  eso, y
en  nombre  de  la  geografía,  todo  ,o  que  pasa  en  Madrid  tiene  para  unos
y  otros  importancia  capital,  y si  existe  algún  sector  donde  no  podarnos
cometer  ninguna  clase  de yerros,  es  en  éste.

La  misión  de  nuestra  diplomacia  está,  pues,  ya  trazada:  Mantener
con  España  las  relaciones  más  amistosas  posibles  para  cortar  por  lo
sano  los  ardides  que  nuestros  adversarios  pudiesen  tender  contra  nos
otros  en  dicha  región.

Misión  en  realidad  muy  encilla  por  cuanto  nada  divide  a  Francia
de  España,  y  su  colaboración  en  el Rif  en  1925 muestra,  por  el  contra
rio,  su  comunidad  de intereses.  No existe  entre  ellas  más  cuestión  inter
puesta  que  la  de  Tánger,  y  ello porque  fué  mal  entendida  por  Francia.
España  siempre  quiso Tánger,  porque  muy  justamente  lo  considera  como
complemento  natural  de  su  zona  marroqul.  Este  punto  de  vista  lo  dió’
a  conocer  en  1912, al  principio  de  las negociaciones  relativas  al  .statuto
internacional  de  la  ciudad,  y  lo  mantuvo  durante  la  última  guerra.
(1914-1918) y  en  1920. Era  la  tesis  de  la  «Liga Africana»  española.  Es
paña  trató  de  que  prevaleciese  este  criterio  en  las  negociaciones  con
Francia  e  Inglaterra,  que  condujeron  al  Estatuto  de  18  de  diciembre’
de  1923, T  por  eso aceptó  con bastante  repugnancia  el  principio  de inter
nacionalización  de  la  ciudad.  El  25 de  agosto  de  1926, por  nota  a  las
Potencias  interesadas,  el  Gobierno  español,  empujado  por  la  opinión
pública  y la  Prensa,  volvió  a  la  carga,  y en  esta  ocasión,  Italia  intervino
también  en  el  asunto  Pidiendo  la  revisión  del  Estatuto.  Por  otra  parté,
debe  hacerse  notar  que  el  Tratado  de  amistad  ítaloespañol  es  de  7  de
agosto  de  1926, fecha  tan  próxima  a  la  anterior,  que  permite  deducir
las  conclusiones  que  convengan,,  así  como  adivinar  las  influencias  pues
tas  en  juego.  Por  consiguiente,  aunqúe  España  haya  limitado  sus  pre
tensiones  a  una  simple  preponderancia  en  el  régimen  internacional
de  Tánger,  no  por  eso  dejaron  de  ser  muy  difíciles  las  negociaciones
Je  1927.

Se  concibe,  en  rigor,  que  Inglaterra  se  oponga  a  la  cesión  de  Tánger
a  España,  aunque  esta  Potencia  posea  ya  Ceuta  y  la  orilla  Norte  del
Estrecho,  porque  la  terrible  quisquillosidad  en  la  cuestión  de  los  Estre
chos  es tradición  constante  de  la  política  británica.  ¿Pero  Francia?  ere
guntamos  en  serio  qué  interés  podemos  tener  en  oponernos  a  España
en  este  asunto.

Sin  embargo,  en  1922 declaramos  que  dePía  permanecer  bajo  la  so
beranía  del  Sultán  protegido  por  Francia,  y  en  1923, fuimos  más  lejos,
porque  afirmamos  que  «negarle  Tánger  a  Francia,  que  posee  la  carga
de  Marrueéos,  sería  negarle  las  llaves  de la  casa  que  habita».  Pero  salta
a  la vista  que la  ado’pciç5n de esta  tesis provocaría  inmediatamente  la  hos
tilidad  inglesa.  Además,  aun  suponiendo  que  Inglaterra  nos  permitiese
•I946]                                                       19
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instalarnos  en  Tánger,  nuestra  situación,  lo  demuestra  el  simple  exa
men  de la  carta,  sería  precaria,  porque  Tánger  está  en  el  aire,  separado
d  nuestro  bloque  africano  por  toda  la  extensión  de  la  zona  española.
La  posición  es  indefendible  militar  y  polític amente:  Sólo  por  el  inte
rior  y  por  el  ferrocarril  Oudj4a-Fez-Casablanca,  de  doble  yía  y  ancho
iormal,  debemos  establecer  una  comunicación  sólida  entre  Argelia  y
el  Atlántico,  segura  y  libre  de  las  horcas  caudinas  de  Gibraltar.

Por  otra  parte,  si  no  se  yen  las  ventajas  que  reporta  el  oponerse  a
los  deseos  de  España,  se  ve,  en  cambio,  claramente,  y  desde  el  puut
de  vista  marítimo,  el  grave  peligro  que hemos  corriUo y  correremos  ün
de  conyertir  en  enemiga  a  esta  Potencia,  haciéndoles  a  nuestros  advci
sanos  el  favor  de  pofler  explotar  la  situación  de  la  Península  Ibérc.a
para  poder  actuar  contra  nuestras  comunicaciones.

En  el  asunto  de Tánger  tuvimos  una  magnífica  y  baratísima  ocasión
y  es  lamentable  que  no  hayamos  sabido  comprender  que  la  integridad
de  nuestras  comunicaciones  marítimas  bien  valían  un  sacrificio  inFíg
nificant,  el  de  adoptar  la  poco  costosa  y  hábil  actitud  que  nos  con
venía

C.  HARD
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Un  poco  de historiá

A  adquisición  por
parte  de  la
U.  R.  S.  S.  del
acorazado  bri
tánico  Royal
Soveregn  (bo
tado  el  año

toneladas,  22  nu
dos  y  ocho  piezas  de  38  cms.)  y
de  un  cruçero  norteamericano  tipo
Omaha  (7.000 toneladas,  32  nudo3
armado  con  piezas  de  20  cms.  y
de  cierto  número  de  destructo
res  y  submarinos,  junto  con  el  es
fuerzo  de  su  diplomacia,  para  ob
tener  puntos  de  apoyo  en  el  Me
diterráneo  y  en  el Báltico,  y con  la
presión  ejercida  sobre  Turquía  pa
ra  obtener  una  mayor  libertad  de
acción  en  el  Mar  Negro,  prueban
una  vez  más  que  Rusia,  potencia
que  en  estos  últimos  tiempos  se ha
bía  manifestado  completamente
continental,  - aspira  a  convertirse
19461

en  una  nación  marítima  de  pri
mer  orden  resucitando  añejas  ideas
que  tuvieron  su  origen  en  el  más
autócrata  de sus  zares  Fedro  1, con
justicia  llamado  «El  Grande»,  a
quien  con  razón  se  puede  conside
rar  como  el verdadero  fundador  de
la  Marina  Imperial  rusa.

Este  monarca  que  en  su  adoles
cencia,  encontrándose  con  un  na
vío  abandonado,  regalo  de la  Reina
Isabel  de Irigkterra  a  su  antecesor
«Ivan  el  Terrible»,  lo  hizo  reparar
para  entregarse  de  lleno  en  él,  a la
realización  de  prácticas  marineras,
bautizándolo  con  el, sugestiyo nom
bre  de  «Abuelo de  la  Flota  Rusa»,
queriendo  a todo  trance  que  su  in
menso  imperio  tuviera  una  escua
dra  cuya  fuerza  le  permitiese  ejer
cer  más  decisiva  influencia  en  las
contiendas  europeas  y,  como  con
secuencia,  uña  política  exterior  de
carácter  netamente  imperialista  y.
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a  este  objetivo  encarninó  sus  es
fuerzos.

En  el  año  1694, en  el  puerto  de
Arkángel,  con  la  asistencia  del Zar,

se  bota  el San  Pablo,  el  primér  bu
que  de guerra  construído  en  Rusia,
que  con  la  fragata  holandesa  de 24
cañones  Santa  Pro jetie,  son  los dos
buques  .fundadores  de  la  marina
rnoscoyita.  Con  ellos realiza  un  via

je  por  mar,  escoltando  otros  bu
ques  de  diversas  nacionalidades,
llegando  hasta  Cabo Santos,  en  el
Mar  Blanco,  de  donde  separndose

de  los  otros  navíos,  regresaron  fe
lizmente  a  su  puerto  de  partida,
narrándose  como curiosa  anécdota,
que  durante  toda  la  travesía  el
Zar  quiso  ser  considerado  siempre
como  simple  marinero.

Pedro  1.
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Parece  ser  que  aconsejado  por
los  turcos  hizo  que  se  importara
de  Holanda  una  galera  destinada  a
servir  de  modelo  a  las  que  pensa
ba  construir  para  su  Flota  en  el
Báltico,  que  fué  desmontada  en
piezas  y numeradas  cada  una,  sien
do  transportadas  a  Moscú,  donde
fué  armada  de  nuevo,  tomando
parte  el  mismo  Zar  en  la  colas
trucción  de  las que siguieron,  a pe
sar  de  encontrarsé  gravemente  en
fermo.

En  poco tiempo  se  construyeron
máS  dé  200 galeras,  y  en la  expedi
ción  contra  Azov, una  flota  de .1.300
navés  dispersó  una  escuadra  turca
y  Sitio la  plaza  de  Azoy, que se  rin
dió  y  fué  evacuada  por  los  turcos
el  18 de julio de  1696. También  fue
ron  empleadas  las  galeras  contra
Suecia,  y  a  su  vitoriosa  actuación
debe  Rusia  la  paz  d& Nufsd-atd.

En  la  campaña  cohtra  Suecia,  en
el  año  1703, dos  regimientos  de  la
guardia  tripulando  pequeñas  em
barcaciones  atacan  a  cuatro  caño
neras  suecas,  ápoderándose  de  dos
de  ellas.

Tampoco  -se  descuida  la  impor
tante  cuestión  de los  Arsenales.  Ln
1710 se empieza  la  construcción  de
Cronstadt,  y  tres  años  después  se
bota  el  Poltava,  navío  de  50 caño
nes,  seguido  de  otros  30  de  iguales
características  que  el  anterior,  y
numerosas  unidades  de  menor  to
nelaje.

Durante  el  resto  del  reinado  de
Pedro  1 se  registran  otros  encuen
tros  navales  en  el  Mar  de  Azov.
tina  vez  muerto  este  Zar,  la  na
ciente  Marina  cae  en  un  estado
de  postración  que  se  prolonga  du
rante  el  reinado  de  varios  de  sus

sucesores.  No obstante,  en  el  Bálti
co,  una  flota  rusa  trata  en  vano
de  despugnar  Dantzig,  y  en  el  úl
timo  tercio  del siglo xviii,  reinando
la  Zarina  Catalina  II  (llamada  la
Grande),  de  acuerdo  con  Suecia  y
Dinamarca  forma  Rusia  una  liga
encaminada  a  defender  sus  propios
intereses  contra  las  molestas  visi
tas  de los buques ingleses  que man
tienen  el  bloqueo de Francia,  sien
do  custodiadas  sus  naves  mercan
tes  por  navíos  de  guerra.

Y  en  el siglo xix,  durante  las  dos
primeras  décadas,  la  guerra  que
sostiene  contra  Napoleón  es  emi
nentemente  terrestre.

-  Los  años  que  transcurren  desde

1828  a  1853, en  que  las  doctrinas
liberales  amenazaban  acabar  con
las  tradiciones  y monarquías  secu
lares,  no  permiten  a  la  monarquía
rusa,  ocupada  en  mantener  el  ab
solutismo  en• el  centro  de  Europa,
eguir  realizando  su  política  de ex
pansión.

Pero  bajo  la  férrea  mano  del
Zar  Nicolás  1,  se  lanza  de  nuevo
contra  Turquía.  Siete  fragatas,  tres
corbetas  y  dos  vapores  bajo  el
mando  del  Almirante  turco  Osn
man-Bajá  fueron  obligadas  por  el
mal  tiempo  a  fondear  en la bahía  de
Sínope.  El 30 de noviembre  de  1853,
una  escuadra  rusa  de  seis  navíos,
tres  de  ellos  de.. tres  puentes,  dos
fragatas  y  dos  vapores  al  man
do  del  Vicealmirante  Naqkimoff
penetró  en  la  bahía  de  Sínope  e
intimó  la  rendléión  de  Osnman
Bajá,  que  ordenó a su esuadra  romper  el  fuego. - La  superior  artille

ría  de  los  rusos,  que  disponían  de
artillería  rayada  «Palxans»,  ocasio
nó  un  nuevo descalabro  a los turcos,
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que  perdieron  3.000 hombres  y  uno
sólo  de  sus  buques  pudo  refugiarse
en  Constantinopla.  Este  hecho  de
terminó  a  Inglaterra,  Francia  y  el
Piamonte  a  intervenir,  comen
zando  la  campaña  conocida  en  la
historia  como guerra  de  Crimea.

Rusia  contaba  en  el  Mar  Negro
con  15 navíos,  pero  el  Zar  Nicolás,
imbuido  por  ciertos  prejuicios  con
tra  el  vapor,  había  construIdo  casi
todos  sus  navíos  a vela,  grave  error
que  debí a  pagar  muy caro.

Los  buques  rusos  fueron  hundi
dos  delante  del puerto  de  Sebasto
p01  para  obstaculizar  con sus  cascos
la  entrada  de los buques adversarios
en  dicho  puerto.  Y  las  dotaciones
desembarcadas  al  mando  de los Al
mirantes  Istomín  y  Naqkimoff,
contribuyeron  eficazmente  a  la  de
fensa  de la  plaza.

Vencida  Rusia y obligada  a  firmar
el  tratado  de  París  se  le  prohibió
mantener  una  escuadra  en  el  Mar
Negro  y  perdió  las  bocas  del  Da
nubio,  mas  no  olvidó sus  ansias  de
desquite.  Y  siguiendo  la  evolución
experimentada  en  la  construcción
naval  en  la  segunda  mitad  del  pa
sado  siglo,  lanza  en  el  año  1863
sus  primeros  buques  acorazados,
el  Pervenet  y el  Smertz  (de  3.679
y  1.520 toneladas),  y pocos  años  des
pués,  en  1872, es  botado  el  primer
acorazado  de  alta  mar,  Peter  The
Great  (8.750 toneladas),  justo  ho
menaje  al  que  a  pesar  de  sus  mé
todos  había  querido  elevar  a  su pa
triá  al  rango  de  gran  potencia  eu
ropea.

Hay  que  hacer  resaltar  una  con
cesión  genuinamente  rusa;  nos  re
.ferimos  a  los  buques  de  forma
circular,  de seis hélices,  con una  to
24

rre  en  el  centro,  debidos  al  Almi
rañte  Popoff;  se  construyeron  dos
do  este  tipo,  pero  el  escaso  resulta
dc  que  dieron  hizo  que  se  abando
nara  lá  construcéión  de  otros  que
había  en  proyecto.  En  1877 estalla
la  guerra  contra  Turquía  y  dos  jó
venes  tenientes  de  navío,  que  más
tarde  habían  de  enfrentarse  con
el  creciente  poderío  naval  del  Ja
pón,  Rojensvenski  y Makaroff,  con
sus  lanchas  torpederas  atacan  y
averían  varios  monitores  turcos  en
la  desembocadura  del  Danubio.

Rusia  consigue  recuperar  Batum  y
Kara,  por  la  paz  de  San  Estéf ano,
pero  la  hábil  diplomacia  de  Bis
mark,  temeroso  siempre  de  una
excesiva  influencia  en los Balcanes,
frustra  en  parte  los  propósitos  ru
sos.

Diez  años  después,  la  flota  rusa
se  compone  de  ocho  acorazados  de
tonelaje  que  fluctúa  entre  ocho  y
diez  mil  toneladas,  que  en  aquella
época  era  el  tipo  normal  de buques
acorazados,  ya  que los dos mayores,
el  Italia  y  el  Lepanto,  de  naciona
lidad  italiana,  desplazaban  quince
mil  toneladas.

Integraban  también  la  escuadra
rusa  cinco grandes  cruceros,  18 cru
ceros  menores  y  numerosos  caño
neros  torpederos.  La  formación  de
la  tríplice  (Austria,  Alemania  e Ita
lia)  hace  que  Francia,  cuyas  rela
ciones  diplomáticas  con  la  Gran
Bretaña  no eran  muy cordiales y que
más  tarde  habían  de culminar  con
el  incidente  Fachada,  tratar  de es
tablecér  una  alianza  militar  con
Rusia.  En  1893 una  escuadra  rusa
yisita  los puertos  franceses  del  Me
diterráneo  como  prueba  de  amis
tad  y  poderío.  La  impresión  que
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causa  en  Inglaterra  tué  enor
me,  llegándose  a  decir  en  el  Par
lamento  inglés  que  si  se  verifica
se  la  conjunción  de  las  escuadras
francesa  y  rusa,  la  flota  inglesa
tendría  que retirarse  del Meliterrá
neo.  Cuando  la  guerra  chinoja
ponesa  en  el  año  1895, Rusia  per
manece  en  actitud  expectante,
mas  una  yez  firmada  la  paz  con
sigue;  después  de yiolentas  negocia
ciones  con  el  Japón, que éste le ceda
Port  Arthur,  y mediante  una  hábil
política  de  penetración,  explotan
do  los  sentimientos  de  la  China
vencida,  va  extendiéndose  jor
Manchuria  y  trata  de  infiltrarse
en  Corea,  lo  que  obligó al  Japón
a  obrar  rápidamente,  poniendo  en
práctica  un  método  que  le  debía
ser  proverbial,  atacando  en  enero
de  1904 a  la  confiada  flota  rusa  de
Port  Arthur,  inutilizando  momen
táneamente  tres  de  sus  mejores
u  n id a de  s  acorazadas  (Zarevitz,
Retvizan  y  crucero  protegido  Pa
liada).

Esta  imprevista  agresión  que
cogió  completamente  despreveni
dos  a  los  rusos,  dió  por  el  momen
to  la  deseada  superioridad  naval  al
Japón  en  Extremo  Oriente.  Una
escuadra  japonesa  al mando  del Al
mirante  Kamimura,  intimida  la sa
lida  de  Chemulpo  al  crucero  aco
razado  ruso  Variag  y  al  cañonero
Korietz,  los  cuales  sucumben  vale -

rosamente  ante  la  aplastante  su
perioridad  japonesa.

Entonces,  en  San  Petersburgo,
el  Almirantazgo  decide  mandar  al
Extremo  Oriente,  Port  Arthur,  al
mejor  y  más  popular  de  sus  Alñii
rantes,  Macarofl  «El Barbudo»  co-

mo  familiarmente  le  llamaban  sus
subordinados.

Tan  pronto  llegó  a  Port  Arthur
se  entregó  con  jebril  actividad  a
la  reorganización  de  la  escuadra  y
adiestramiento  de  sus  dotaciones.
Un  período  de  entusiasmo  y  acti
vidad  sustituyó  al  marasmo  en  que
el  ataqtte  japonés  había’sumido  a  la
escuadra  rusa.  La  audaz  salida  del
Almirante  Macarofj  en  el  crucera
ligero,  Novik,  lanzándose  a  soco
rrer  a  un  torpedero  averiado,  en
presencia  de toda  la flota  japonesa,
acrecentó  el entusiamo.  Parecia  que
se  avecinaba  un  espectacular  e  in
teresante  duelo  naval  entre  estos
dos  genios  marinos• del  siglo  XX;
pero  en  marzo de áquel  mismo año,
el  acorazado  «Petropaviovsk»,  in
signia  de  Macaroft,  choca  con  una
mina  y  se. hunde,  pereciendo  el  ci
tado  almirante  junto  con  su  Esta
do  Mayor y  gran  parte  de  la  dota
ción.  La  impresión  que  este  hecho
causó  lo  describe  muy  bien  el  Ca
pitán  de  Fragata  Semenoff,  en  su
interesante  obra  «Rasplata»  (La ex
piación),  de cuya  obra es la  siguien
te  anecdota:  Al reprender  a un  con
tramaestre  por la  expresión  de des
aliento  y  tristeza,  contestó  éste
que  los  habían  guillotinado,  refle
jando  esta  sencilla  expresión,  co
mo  dice  el  mismo  Semanoff,  «El
espíritu»  reinante  entre  la  oficiali
dad  y  marinería  después  de  la  ca
tástrofe  de  1904.

Mientras  tanto,  la  división  de
cruceros  de Vlidivóstoóréalizó  di
versas  incursiones  por  el  mar  del
Japón,  perdiendo  el  crucero  acora
zado  «Rurilc» ,.después  de un  encar
nizado  combate  on  la  escuadra  de
Kamimura.  .
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El  avance  de  los  japoneses  obli
ga  al  Almirante  Witteff,  nuevo  je
fe  de  la  escuadra  de  Port  Artur,
a  adoptar  la  resolución  suprema  de
forzar  el bloqueo, abriéndose  paso a
Vladivostoc.  Después de un  combate
de  suerte  alterna,  en que  fué  impo
niéndose  gradualmente  la  superio
ridad  de  tiro  japonés,  un  disparo
afortunado  m a t ó  al  Almirante
Wittef.  produciendo  el desorden  en
sus  buques,  salvándose  tan  solo un
acorazado,  dos  cruceros  y  un  tor
pedero  que  se  refugiaron  en  puer
tos  neutrales,  regresando  en  Port
Arthur,  sufriendo  la  misma  suerte
que  corrió la plaza  y cayendo  en po
der  de  los  nipones.  Tan  solo  el
acorazado  «Sebastopol»,  hundido
por  su  comandante  en  aguas  pro
fundas,  no  pudo  ser  recuperado.

Rusia  envia  una  segunda  escua
dra,  mandada  por  el  Almirante  Ro
jensveski,  quien  puso  en  conoci
miento  del  Almirantazgo  que  iba  a
un  désastre  seguro,  dada  la poca ho

mogeneidad  de  sus  buques, la  esca
sísima  calidad  de  su  dotación  y  la
larga  travesía  que  debía  efectuar;
pero,  atento  al  cumplimiento  de  su
deber,  zarpé  de  Libáu,  doblando  el
Cabo  de  Buerta  Esperanza,  no  sin
que  antes  ocurriesen  uno o dos inci
dentes  que  estuyieron  a  punto  de
producir  una  ruptura  de  relaciones
diplomáticas  con  la  Gran  Bretaña,
al  disparar  uno de los buques contra
unos  pesqueros  ingleses,  tomándo
los  por  torpederos  nipones,  y  oca
sionándoles  bajas.  Una  comisión in
tegrada  por  cinco  almirantes  de
diversos  países,  presidida  por  el
austríaco,  Barón  Von  Spaun,  orde
nó  a  Rusia  satisXacer una  determi
nada  cantidad  en  concepto  de  in
demnización  por  los  daños  ocasio
nados.

La  escuadra,  a  la  que  en los  ma
res  de  China  se  había  unido  otra
división,  al  mando  del  Contraalmi
rante  Nebogatoff,  compuesta  por
casi  todos.  los  barcos  que  se  en-

‘..  —-
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contraban  en  estado  de  navegar,
de  la  Flota  del  Báltico,  ya  que  la
escuadra  del  Mar  Negro,  que  con
taba  con  gran  número  de unidades
nuevas  no  podía,  sin  violar  la  neu
tralidad,  atravesar  el  estrecho  de
los  Dardanelas,  llegó  al  mar  del
Japón  el  30 de mayo de  1905, donde
la  aguardaba  la  •esctiadra japonesa.
Plenamente  convencidos  los  rusos
•de  su  derrota,  no  obstante,  se  dis
pusieron  a  batirse  haciendo  honor
a  su  bandera,  y,  con  la  caracterís
tica  resignación  fatalistade  los es
lavos,  opusieron  una  valerosa  y
desesperada  resistencia,  que de na
da  sirvió  frente  a  la  superioridad
artillera  de  los  japoneses.  En
este  combate,  el  mayor  desastre
naval  del  siglo  actual,  perdió  Ru
sia  siete  acorazados,  dos  guarda
costas,  cinco  cruceros,  siete  caza
torpederos  y  otros  torpederos  y
transportes,  de  los  buques  bajo  el
mando  directo  de  Rojensveski.  To
dos,  con  excepción  del  «Orel»,  se
hundieron  combatiendo  con  la
bandera  izada;  tan  sólo los buques
de  la  división  de  Nebogatoff  se
rindieron  a  los  japoneses;  tres  cru
ceros  (división contraalmirante  En
kist)  se  refugfaron  en  Manila,  ile-

gando  sólo  a  Vlaotoc  un  crucero,
«Almaz»,  y un  destroyer,  el  «Bravi».

Este  desastre  naval,  que en el  or
den  de la  construcción  tuvo  impor
tantes  consecuencias,  ya  que  ace
leró  el  naciiñiento  del  Dreagnougt
preconizado  dos  años  antes  or
Cuniverti,  y  apoyado  por  lord  Fi
cher  en  Inglaterra,  obligó  a  Ru
sia  a  pedir  la  paz,  perdiendo  Port
Artur  y  debiendo  pagar  una  fuerte
indemnización  de  guerra.

En  el  orden  interior,  los  elemen
tos  extremistas  se  apróvecharon  de
la  derrota  para  provocar  disturbios,
y  en  el  acorazado  «Potenkin»,  son
deado  en Odessa, la  dotación  subJe

1

Acorazado  japonés  Milcasa,  buque  insignia  del

Almirante  Togo.

vada  mata  a su  comandante  y otros
oficiales,  haciéndose  a la  mar  con el
buque.  Una  escuadra  mandada  por
el  Almirante  Veyer sale  al  encuen
tro  del Potenkin,  pero  ante  la  poca
confianza  que  inspiran  sus  dotacio
nes,  Veyer no  se  atreve  a  romper  el
fuego,  limitándose  a  seguir  al  aco
razado  sublevadó, que  se  refugia  en
Rumania,  de  donde  es  devuelto  a
Rusia,  siendo  cambiado  el  nombre
por  el de  Panteleimon.

La  segunda  guerra  mundial  en
contró  a  Rusia  con  sus pérdidas  ró
paradas  en  material,  disponiendóAcorazado  ruso  Kniaa  Potemkine  Tavrit  Ches Jcis.
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de  seis  dreagnougts,  seis  cruceros
acorazados  y  con  grandes  proyec
tos,  de  los  cuales  el  más  digno  de
destacar  era  la  construcción  de  dos
cruceros  de  batalla  tipo  Borodino,
de  32.500 toneladas  y  oóho  piezas
de  38’l. La  situación  en  los  rñares
en  que se iba a combatir  era comple
tamente  distinta.  En  el  Báltico,  la
superioridad  de  la  Flota  alemana,
que  podía  trasladarse  a  este  mar
en  todo momento,  era  abrumadora;
en  cambio,  en  el  Mar  Negro,  fren
te  a  la  Flota  turca,  que  años  an
teriores  había  sufrido  un  efímero
resurgimiento  debido  a  la  influen
cia  germana,  las tuerzas  rusas  eran
superiores  a  las  turcas,  como  con
trapeso,  habiéndose  refugiado  en
Turquía  la  división  alemana  en  el
Mediterráneo  (Vicealmirante  Sou
chón),  integrada  por  el  crucero  de
batalla  Goeben  y  crucero  ligero
Breslau,  varió  algo  la  situación,  ya
que  si bien  la  Flota  rusa  era  supe
rior,  Turquía  disponía  de  una  tor
mación  de buques  más  rápidos  que
le  permitía  realizar  correrías  por
el  Mar Negro  y romper  el  contacto
cuando  tuera  necesario  ante  tuer
zas  enemigas  superiores.

En  el  Báltico,  una  división  de
cruceros  alemanes,  al  retirarse  an
te  una  agrupación  naval  rusa  en
la  que  figuraban  cruceros  acoraza
dos,  embarrancó  el  crucero  ligei’o
alemán  «Magdemburg»,  lográndo
se  apoderar  los  rusos  de  las  claves
secretas  alemanas;  -  también  hubo
otros  encuentros  sin  resultado  en
tre  cruéeros alemanes  y rusos  pero
en  este  mar  el  peso  de la  contien
da  lo  llevaron  unidades  menores,
submarinos;  minadores  y  destruc
tores.

En  el  Mar  Negro  hubo  un  duelo
artillero  entre  el crucero  «Goebem»
y  los  acorazados  rusos  «Zlatuost»,
«Svietoi»  y «Eusta/b,  rompiendo  el
contacto  los buques alemanes  al re
cibir  el  «Goebem»  un  impacto  de
grueso  calibre;  también  participó
un  crucero  ruso  en  las  escuadras
aliadas  en  el  fustrado  intento  de
forzar  los  Dardanelos  y,  en  el  Ex
tremo  Oriente,  un  veterano  de  la
guerra  rusojaponesa,  el  crucero  li
gero  «Jemchugs»  es  hundido  por  el
«Emcten».

Los  continuos  fracasos  en el fren
te  austroalemán  y  la  carestía  de
víveres  producida  por  la  guerra,  y
el  cansancio  experimentado  por  el
pueblo  ruso  por  tan  larga  contien
da,  fué  explotado  por  una  propa
ganda  habilísiinamente  dirigida
que  debía  sustituir  el  águila  bicé
f  ala  de los Romanof  por la  hoz y el
martillo.  Digno  de hacerse  resaltar
es  que  en  los  días  trágicos  de  la
revolución  en  San  Petersburgo,’
precisamente  las  últimas  fuerzas
fieles  al  Zar, fueron  dos compañías
de  marina  de  la  Guardia  Imperial,
que  cuando  los  regimientos  de
Preobransjenski,  Paulovski,  Semio
novski  y  Wolhinia,  ros pilares  más
fúertes  del zarismo  ruso, se  negaron
a  defender  a sus scberanos, haciendo
causa  común  con  los  revoluciona
rios,  estas  dos  compañías  manda
das  por  el  Gran  Duque  Cirilo  Vla
rimovich  tomaron  posiciones  ant  
el  palacio de invierno, permanecien
do  allí  hasta  que,  para  evitar  un
inútil  derramamiento  de  sangre,
su  Comandante  recibió la  orden  de
conducir  esta  última  fuerza  leal  a
La  Duma,  donde  prestó  juramento
de  fidelidad  al  nuevo  régimen.
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En  Helsinki,  Cronstandt  y  Biorg
al  enterarse  de  la  abdicación  del
Emperador  y ser  comunicada  la  fa
mosa  orden  número  uno,  igualando
todas  las  jerarquías,  soldados  y
marineros  dando  al  traste  con
la  disciplina  de  las  instituciones
armadas,  en  los  grandes  acoraza
dos,  las  dotaciones  se  sublevan  y
asesinan  ‘a sus  oficiales  o  los  so
meten  a  torturas  antes  de  ejecu
tarlos.  También  los  que  se  halla
ban  en  tierra  fueron  perseguidos
ferozmente;  el  Almirante  Kanin,
Comandante  en  Jefe  de la  Flota  del
Báltico,  es  asesinado  con  todo  su
Estado  Mayor;  tan  sólo la  dotación
del  destructor  Novilc permaneció  en
actitud  pasiva,  obligando,  no  obs
tante,  a  sus  oficiales  a  arrancarse
las  Aguilas  Imperiales  de  sus  uni
formes.

En  Cronstandt,  los  Almirantes
Viren  y Bakiref  son fusilados.  Este
último  se negó. en  absoluto  a  cola
borar  con  los  revoltosos,  siendo
ejecutado  ante  la  estatua  de Pedro
el  Grande,  por  una  marinería  en
furecida;  en  el  Mar Negro  ocurrie
ron  hechos  semejantes;  el  cuerpo
de  oficiales,  compuesto  principal
mente  por  elementos  de  la  más
rancia  nobleza  rusa,  puede  decirse
que  casi  desapareció  por  completo.

El  primer  Almirante  rojo,  Maxi
mof,  no  fué  nada  más  que  un  dé
bil  instrumento  en  manos  de  los
revolucionarios.

La  natural  reacción  que  provocó
el  asesinato  de  los  Zares,  cristalizó
en  la  conspiración  dirigida  por  el
Almirante  Koltchak,  mas  fusilado
 éste,  una  mañana  fondean  en la  ra
da  de Bizerta  unos  cuantos  buques
de  guerra  rusos,  cargados  de  refu

giados,  tristes  despojos  de  los  que
en  el Mar Negro habían  soñado con
el  restablecimiento  de la  autoridad
zarista.

En  los  años  siguientes  Rusia  se
encierra  en un  misterio  impenetra
ble;  aniquilado  el cuerpo  de  oficia
les,  los  grandes  programas  navales
proyectados  al  principio  de  la  gue
rra.  son  suspendidos  definitivamen
te.  Casi  todos  los  buques  cambian
sus  nombres,  sustituidos  por  otros
que  son  simbólicos  para  el  nuevo
régimen.  Los  arsenales  quedan
abandonados;  poco se sabe’de  esta
nueva  marina  revolucionaria,  ni  de
sus  construcciones,  ni  de  sus
progresos;  cuando  la  coronación  de
Jorge  VI acude  a  la  revista  naval  de
Spitehad,  un  acórazado  ru.so,  el
«Marat»,  antiguo  «Petroparlovxk».
A  partir  del  año  1935,  se  pone
la  quilla  de  los  ocho  destruc
tores  tipo  «Tashkent»  (2.900  to
neladas  y  35  nudos.);  dos  años
después  son  construídos  los  sis
cruceros  tipo  «Kirof»  (8.800 tonela
das  y  35 nudos,  con  nueve  piezas
de  20  cms.);  ‘  proyectándose  la
construcción  de  tres  acorazados
(35.000 toneladas  y nueve  piezas de
40  cms.);  por  los  datos  ante
riormente  expuestos,  se  ve  que  la
reconstrucción  de  la  Marina  rusa
empieza  en  este  año.

En  la  guerra  rusofinlandesa,  la
filota,  concentrada  en  Cronstandt,
da  muestras,  de  actividad,  bombar
deando  las  Islas  Aland;  al  estallar
la  segunda  guerra  mundial,  cuan
do  el  cerco  de San  Petersburgo  or
las  fuerzas  de yon Kucler  la  escua
dra  sostiene  con  su artillería  las de
fensas  de  esta  plaza  en el  Mar  Ne
gro;  ante  el  impetuoso  avance  de
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las  fuerzas  alemanas  y rumanas,  van
cayéndo  Odesa,  Nocolayeif y Sebas
tDpol,  y  os  buques  grandes  se  re
fugian  en  otros  puertos  del  Mar
Negro.  Los alemanes  al  apoderarse
de  Nicolayef  se  encontraron  con
uno  de  los acorazados  de  construc
ción  que.  o  inutilizaron  ante  la
fuerte  presión  de  los  rusos.

Poco  se  sabe  de  la  actuación  de
la  Marina  de guerra  soviética,  mas
los  titulares  aparecidos  én la  prensa
rusa  en  la  pasada  primavera,  al
hacer  resaltar  la  eficaz labor  de sus
fuerzas  navales,  parecen  indicar  que
la  U. R.  S.  S.  dispone  hoy  de  tres
acorazados  antiguos  (23.200 tonela
das  y  armados  con  piezas  de  30
centímetros),  siete  cruceros  mo
dernos  tipo «Kirof»,  dos acorazados
de  35.000  toneladas  en  construc
ción,  un portaaviones  (12.000 tonela
das  y 30 nudos),  un  crucero  (10.000

toneladas;  armado  con  piezas  de
20  cms.),  seis  cruceros  (8.800  to
neladas,  35  nudos,  armados  con
piezas  de  20 cms.), dos viejos cruce
ros,  22 superdestructores  modernos
construidos  desde  el  año  1935 has
ta  la  fecha,  55  destructores  más
antiguos,  31  torpederos,  61  subma
rinos  y numerosos  minadores  y pa
trulleros.

Desaparecidas  las Flotas  italiana,
germana  y japonesa,  y reducidas  a
menos  de  la  mitad  las  fuerzas
navales  francesas,  a p a r e e e  la
U.  R. S. S. como la única  fuerza  na
val  europea,  capaz,  dentro  de  cier
to  tiempo,  de  medirse  con  la  es
cuadra  Jritánica  si: antes  sus  gi
gantescos  esfuerzos  de  doninación
mundial  no  son  parados  por  una
Europa  unida,’  contra  sus  demole
doras  doctrinas.

GABRIEL  SQUELLA MARTORELL
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‘j...Olvidada  de  puro  sabida!”!           A reciente  guerra,  con  toda  su  cohorte  de  inventos  tra:
-     ducidos  en  aparatos  y  armas  nuevas—((Radar)),  pro-4              yectiles-cohetes, bombas  volantes  y,  sobre  todo,  la  bom

—  ..   ba  atómica,  cuya  trascendencia  no  se  ha  hecho  sentir
en  toda  su  amplitud—,  ha  producido  tal  revolución

-   en  los conceptos  clásicos  de  la  táctica  y  de  Ja  estrategia,
—.            trastocando todas  las  ideas  imperantes  en  el  mundo

militar,  que  resulta  de  imperiosa  necesidad  reajustarlas,  tratando  de  adap
tarlas  de  la  nejor  manera  posible  a  las  nuevas  circunstancias.  Pero  esto,
que  parece  no  haber  sido  logrado  todavía  por  los  que  en  la  guerra  han
sido  beligerantes,  presenta  todas  las  características  de  lo  imposible  en  lo
que  a  los  que  no  hemos  intervenido  en  ella  se  refiere;  parece  como  si  la
explosión  de  la  primera  bomba  atómica  hubiera  borrado  de  la  faz  de  la
tierra  no  sólo  la  ciudad  de  Hiroshima,  sino  también  todas  las  reglas  del
arte  de  hacer  la  guerra.  Pero  lo  mismo  que  entre  las  ruinas  de  aquella
ciudad  quedaron  algunos  edifidos  en  pie,  también  en  las  de  éstas  se  eta
cuentran  algunos  valores  intactos.  Uno  de  estos  valores  es  el  de  la  sor
presa,  lo  cual  no  sólo  lo  conserva,  uno  que  lo  ve  aumentado  por  el  hechó
de  que  así  como  las  nuevas  armas  son  pitrhnonio  casi  exclusivo  de  las
grandes  potencias,  principalmente  la  bomba  atómica,  por  la  posesión  de
cuyo  secreto  hay  tantas  fuerzas  en  ovjm1ento,  la  sorpresa  «est  al  alcance
de  todas  las  fortunas»,  lo  que  obligárá  ás  todavía  a  las  pequeñas  poten
cÍas  a  tratar  de  alinearla  siempre  en  sus  filas.
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Prescindiendo  de  la  sorpresa  que  pueda  causar  al  enemigo  la  natura
leza  intrínseca  de  la  operación  proyectada,  los  medios  empleados,  el  lugar
de  su  ejecución,  etc.,  nos  limitaremos  a  tratar  aquí  del  modo  de  lograrla,
conservandç  los  planes  en  el  sebreto,  en  las  fases  de  transmisión  de  órde
nes  y  de  realización;  es  decir,  en  aquellas  fases  que  tratándose,  natural
mente  de  una  fuerza  naval  suelen  exigir  el  empleo  de  la  radio,  que  son
las  más  expuestas  a  que  el  enemigo  pueda  descubrir  lo  que  se  intenta  y
hacer  fracasar  nuestros  propósitos.  Estos  medios  serán  los  antídotos  de  los
•que  empleemos  para  lograr  la  otra  forma  de  la  sorpresa;  es  decir,  la  que
se  consigue  descubriendo  los  planes  del  enemigo  y  destruyéndole  antes  de
que  consiga  realizarlos.

Esta  segunda  forma  de  la  sorpresa  se  dió  en  varias  ocasiones  durante
la  pasada  guerra,  siendo  una  de  ellas  aquella  en  que  los  submarinos  ale
manes  se  hicieron  a  la  mar  equipados  con  sus  radio-telémetros,  dispuestos
a  dar  la  batalla  al  tráfico  marítimo  anglosajón.  Colocados  en  sus  puntos
de  aceóho  lanzaron  los  trenes  de  ondas  de  sus  radio.telémetros  por  todo
el  horizonte,  sin  que  fuese  registrado  ningún  eco,  no  había  enemigo  en
toda  el  área  barrida  por  el  largo  alcance  de  sus  aparatos;  pero  poco  des
pués  eran  atacados  por  aviones  y  más  tarde  destructores,  que  hundieron
a  unos  y  pusieron  en  fuga  a  otros.  ¿Qué  había  pasado?...  Sencillamente,
que  la  distancia  a  que  se  encontraba  el  enemigo  era  tal,  que  si  bien  éste
pudo  registrar  las  señales  emitidas  por  los  submarinos,  éstos  no  llegaron
a  percibir  los  ecos  reflejados  en  los  cascos  de  los  buques  enemigos.  Este
caso  no  puede  considerarse  como  normal,  ya  que  el  descubrimiento  fué
debido  al  conocimiento  imperfecto  por  parte  de  los  submarinos  del  apa
rato  que  manejaban  y  no  a  un  trabajo  metódico  y  organizado  de  los  an
glosajones  encaminado  a  ese  fin.  Por  el  contrario,  el  fracaso  de.  la  AvIa
tión  alemana  en  la  llamada  «Batalla  de  Inglaterra»,  debido  al  hecho  de
que  la  labor  constante  de  las  estaciones  de  «Radar))  hizo  que  en  vez  de
ser  los  ingleses  los  sorprendidos  por  .  el  ataque  de  los  aviones  alemanes
fueran  éstos  los  sorprendidos  por  una  defensa  que  conobía  perfectamente
cómo  y  por  dónde  venía  el  atacante,  puede  considerarse  como  un  caso  nor
mal,  aunque  éste  es  un  baso  en  que  la  defensa  estaba  ya  apercibida  y  únI
camente  se  trataba  de  determinar  por  dónde  y  en  qué  instante  se  pro
ducía  el  ataque.  Pero  como  ejemplo  de  lo  que  puede  lograrse,  por  medio
de  un  trabajo  constante  y  metódico,  en  la  tarea  de  sorprender  los  planes
del  enemigo,  valléndose-  probablemente  del  «Radar))  y,  con  toda  seguri
‘dad,  de  los  servicios  de  los  criptógrafos,  puede  cónsiderarse,  a  juicio  del
que  esto  escribe,  la  noticia  publicada  -por  la  Prensa  no  hace  mucho  tiem
po  de  que  los  Servicios  de  Información  norteamericanos  habían  estado
siempre  perfectamente  al- tanto  de  las  intenciones  japonesas,  por  encon
trarse  en  posesión  de  su  «código  secreto».  Esta  •noticia,  -dada  con  carac
teres  sensacionalistas  y  condImentada  además,  para  que  tenga  mayor  atrac
tivo,  con  intencionados  comentarios  sobre  la  derrota  de  la  astucia,  el  her.
inetismo  y  la  impasibilidad  características  de  los  nipques,  a  manos  del  típi
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co  dinamismo  yanqui,  trae  a  la  imaginación  todo  el  escenario  clásico  del
espÍonaje,  escenas  del  gran  mundo  en  las  que  los  agentes  cOn enigmáticas
sonrisas  sostienen  entre  sí  escaramuzas  dialécticas,  en  las  que  siempre  se
presiente,  tras  el  matiz  frívolo  y  escéptico  de  las  palabras,  la  posibilidad
de  que  un  error  o  un  ligero  desliz  conduzcan  al  agente  descuidado  nada
menos  que  ante  un  pelotón  de  ejecución;  escenas  de  los  cuarteles  gene.
rales  secretos,  en  los  que  se  desliza  furtivamente  un  personaje  al  que  por
todas  partes  acechan  peligros  sin  cuento;  escenas,  en  fin,  en  las  que  siem
pre  el  protagonista  es  uno  de  esos  seres  fabulosos,  ‘clasfficados  universal-
mente  como  «agentes  secretos»,  que  todos  conocemos  a  través  de  una  lite
ratura  más  o  menos  verídica  y  que  aparecen  siempre  como  por  arte  de
magia  en  los  lugares  más  inesperados,  nunca  pierden  su  sangre  fría,  se
valen  de  disfraces,  escondites  y  ardides,  a  cual  más  folletinescos,  para  ocul
tar  sus  secretos,  enamorándose  siempre  como  cadetes  del  «agente»  ene-,
migo  del  sexo  opuesto  contra  quien  tienen  que  operar.

La  realidad,  sin  embargo,  debe  ser  muy  diferente,  ya  que  en  la  actua
lidad  resulta  muy  difícil  creer  que  el  conocimiento  de  lo  que  las  agen
cias  periodísticas  llaman  «Código  Secreto))  nipón  haya  sido  debido  al  éxito
de  lá  misión  de  algún  «agente  secreto)).  Muchos  son  los  hechos  que  nos
confirman  en  esta  suposición,  ya  que,  por  ejemplo,  ¿cómo  se  concebiría
que  existiendo  un  «agente»  norteamericano  con  acceso  a  los  más  recóndi
tos  secretos  nipones  se  produjese  la  sorpresa  de  Pearl  Harbour?  Por  que
si  se  llegó  al  conoéimiento  de  ese  «código  secreto»  tuvo  que  ser,  evidente
mente,  antes  de  estallar  la  guerra,  ya  que  una  vez  iniciada  ésta  no  puede
comprenderse  por  qué  medio  el  ((agente)) podía  hacer  llegar  al  Alto  Mando
americaño,  no  una  corta  información,  sino  nada  menos  que  todo  un  código,
ya  que,  dado  lo  vasto  del  teatro  de  dicha  guerra,  el  iínico  medio  posible
de  comunicación  sería  la  radio,  y  resulta  inadmisible  la  hipótesis  de  que
ésta  pudiese  funcionar  en  el  propio  territorio  nipón  sin  ser  inmediatamente
localizada.  Pero  aun  én  el  supuesto  de  que  el  ((agente»  hubiese  conseguido
no  sólo  apoderarse  de  dicho  Código,  sino  también  hacerlo  llegar  a  manos
del  Alto  Mando  norteamericano,  éste  sólo  poseería  la  base  para  el  trabajo
de  sus  criptógrafos,  pues,  como  es  sabido,  el  enmascaramiento  de  los  men
sajes  se  hace  por  medio  del  Código  y  la  Clave,  de  los  cuales  el  primero
nos  da  el  cifrado,  tnlentras  que  con  la  segunda  se  obtiene  el  superifrado
del  texto,  y  si  bién  aquél  se  cambia  sólo  de  tarde  en  tarde,  ésta  se  varía
Con  una  frecuencia  tanto  mayor  cuanto  más  grande  sea  el  númeró  de  tuen
sajes  que  se  han  de  supercifrar  con  ella  y  más  secretos  quieran  hacerse,
puesto  que  precisamente  en  esto  radica  la  posibilidad  de  que  el  enemigo
llegue  a  conocerla,  ya  que  la  labor  de  los  gabinetes  de  criptografía  se  funda
en  este  principio:  no  existe  una  clave  indescifrable,  y  i  dificultad  que  ¡wc
sente  el  descifrarla  es  tanto  menor  cuanto  mayor  sea  e.  número  de  mensajes
con  ella  cifrados  que  se  posean.

A  prÍmera  vfsta  sorprende  esta  ‘afirmacIón,  que  parece  excesivamente
aventurada  y,  ‘ sin  embargo,  es  tan  rigurosamente  cierta  y  tan  vulgar,  que
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no  vacilo  en  asegurar  que  la  sorpresa  que  puede  causar  es  como  la  que
produce•  el  hallazgo  de  una  cosa  que  teníamos  en• nuestro  poder  desde
mucho  tiempo  antes  y  que  a  fuerza  de  estar  viéndola  todos  los  días  en
e’  mismo  sitio  acabó  por  pasarnos  inadvertida;  es  decir,  que  este  prin
cipio  es  lo  que  suele  llamarse  una  cosa  «olvidada  de  puro  sabida».  En  efec
to,  el  funciouamiento  mismá  de  todos  los  Estados  Mayores  está  basado  en
dicho  principio,  puesto  que,  según  demuestra  la  existenóia  de  los  Gabine
tes  de  Criptografía,  no  creen  que  el  enemigo  posea  una  clave  indescriptable,
y,  al  mismo  tiempo,  al  cambiar  con  frecuencia  las  suyas  propias,  indican
claramente  que  no  confían  en  su  indescriptabilidad.  Esta  creencia,  común
a  todos  lds  Estados  Mayores  del  mundo,  de  que  ni  propios  ni  extraños  pue
dan  poseer  la  clave  indescriptable  demuestra  sin  lugar  a  dudas  su  inexis
tencia.

Podría  objetarse  a  esto  que  el  cambio  frecuente  de  las  claves  puede  ser
debido,  más  que  a  las  probabilidades  de  que  sean  descifradas,  al  temor  de
que  puedan  caer  en  manos  del  enemigo,  ya  porque  logra  apoderarse  de
ella  alguno  de  sus agentes,  ya  porque  consiga  apresar  algún  buque,  avión,  et
cétera,  que  la  posea;  pero  esta  objeción  cae  por  su  base  si  se  tiene  en  cuen
ta  que  el  cambio  de  clave  a  que  tantas  veces  se  ha  hecho  referencIa  no
consiste  en  que  el  avión,  barco,  etc.,  reciba  una  nueva  del  Estado  Mayor,
sino,  en  general,  en  que  cada  doce,  veinticuatro  o  cuarenta  y  ocho  horas
se  utilice  una  nueva  hoja  de  las  que  componen  la  clave,  el  conjunto  de
cuyas  hojas  sirve  para  un  período  de  tiempo  más  prolongado  (uno  o  va
rios  meses),  ya  qué  de  otro  modo  el  reparto  de  las  claves  a  todos  los  que
tienen  que  utilizarlas  representaría  de  por  sí un  verdadero  problema.  Ade
más,  si  aquí  cabe  que  el  enemIgo  entre  en  posesión  de  la  clave  por  un
medio  que  pudiéramos  llamar  directo,  es  decir,  apoderándose  de  ella,  no  ocu
rre  lo  mismo  con  el  trabajo  de  los  Gábinetes  de  Criptografía,  cuyo  únIco
medio  para  llegar  al  conocimiento  de  la  clave  que  emplea  el  enemigo  es
el  de  ir  pacientísimamente  tratando  de  deducirla  de  los  mensajes  cifra
dos  captados,  ya  sea  imaginando  el  significado  del  texto  una  vez  que  se
conocen  la  estación  de  origen  y  la  de  destino,  ya  sea  por  comparación  o
repetición  de  los  grupos  del  supercifrado,  ya  por  cualquier  otro  procedi
miento  de  los  usados  por  los  criptógrafos.  Y  no  piense  quien  lea  estas  lí
neas  4ue  de  éstos  procedimientos,  al  parecer  un  tantó  infantiles,  se  obten
gan  escasos  resultados;  por  el  contrario,  en  un  gabinete  bien  organizado
los  resultados  conseguidos  pueden  calificarse  de  óptimos.

Como  comprobación  de  lo  que  puede  llegar  a  alcanzarse  por  estos  ffie
diós  pueden  citatse,  en  primer  lugar,  los  resultados  obtenidos  durante
nuestra  reciente  guerra  de  libeçación  por  el  gabinete  criptográfico  que  hin
cloijó  en  Palma  de  Mallorca,  y,  en  un  plano  mucho  más  modesto,  el  que
esto  suscribe  puede-  atestiguar  el  resultado  conseguido  por  la  «veleidades
criptográficas»  de  unos  Guardias  Marinas  del  Servicio  de  Cifra  de  la  Es
cuadra  Nacional,  los  cuales  al  tratar  de  descriptar  un  radiograma  sorren
dido  encontraron  con  asombro  que  habían  descifrado  el  plan  íntegro  de
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una  de  las  mayores  operaciones  de  nuestro  Ejército  de  Tierra,  lo  que,
dicho  sea  de  paso,  les  valió  en  aquella  ocasión—con  mayor  asombro  por
su  parte—una  seria  reprimenda  de  sus  Jefes.  Pero  un  testimonio  de  ex
cepción  nos  lo  ofrece  el  que  fué  durante  la  guerra  de  1914-1918  Secretario
Particular  del  primer  Lord  del  Almirantazgo  Británico  y  Jefe  de  su  Ga
biuete  Criptográfico,  Sir  E.  Grey,  én  su  interesante  libro  ((40 0.  B.»,  en
el  que  afirma  rotundamente  •que  por  aquel  Gabinete  fueron  descifrados
absolutamente  todos  los radiogramas  cifrados  enemigos,  que  fueron  éaptados
por  las  estaciones  radiotelegráficas  defendientes  de  dicho  Gabinete.  Otros
ejemplos  podrían  citarse  que  confirman  los  excelentes  resultados  obtenIdos
por  los  Gabinetes  de  Criptografía  en  su  lucha  contra  los  ardides  del  ene
migo  para  enmascarar  los  textos  de  us  comunicaciones;  pero  creemos
que  éste  último  es  por  sí  solo, bastante  concluyente  para  hacer  inútil  la
acumulación  de  más  ejemplos  y  disipar  todas  las  dudas  sobre  la  eficacia
de  los  servicios  criptográficos.                    -

De  las  consideraciones  anteriores  se  desprende  una  clarísima  enseñanza,
y  es  que  todas  las  precauciones  son  pocas  para  guardar  nuestros  planes  en
el  secreto,  porque  no  basta  que  el  Estado  Mayor  los  elabore  en  la  mayor
reserva  y  que  no  sólo  envíe  sus  órdenes  para  la  ejecución  de  los  planes
supercifradas  por  medio  de  un  código  y  de  una  clave  perfectamente  estu
diados,  y  oculte  además  la  onda  en  que  trabajan  sus  estaciones,  y  los  nom
bres  de  las  estaciones  que  trabajan  con  indicativos  secretos,  sino  que  es
preciso  poner  la  máxima  atención  en  la  redacción  de  los  despachos,  evi
tando  el  uso  de  fórmulas  de  cortesía;  la  uniformidad  en  horas  y  textos,
cuando  se  trate  de  despaéhos  que  •hay  que  transmitir  periódicamente;  el
empleo  en  los  depachos  de  los  mismos  grupos  utilizados  para  otro  ante
rior,  cosa  que,  si  hace  má  descansada  la  labor  del  cifrador,  produce  tam
bién  el  mismo  resultado  eu  lo  que  al  eriptógrafo  se  refiere.  AsimIsmo  ha
de  evitarse  por  todos  los  medios  que  el  número  de  grupos  del  despacho
sobrepase  al  número  de  los  que  se  pueden  utillzar  para  el  supercifrado,
con  objeto  de  que  estos  últimos  no  se  repitan,  y  con  el  mismo  objeto  ha
de  proeurarse  que  el  número  de  radios  cursados  sea  el  menor  posible;’
pero  con  todo  esto  no  crea  el  lector  que  se ha  conseguido  el  secreto,  ¡ no!,
únicamente  se  habrán  acumulado  dificultades  en  la  labor  de  los  eriptó
grafos  enemigos  para  retrasar  los  resultados,  cosa  que  quizá  tampoco  se
consiga  si  por  azar  se  encontrasen  en  posesión  del  Código,  de  modo  que  $

si  se  quiere  tener  la  certeza  de  que  el  enemigo  no  se  enterará  de  nuestros
planes  en  sus  gabinetes  criptográficos,  habrá  que  seguir  el  ejemplo’  de
los  nipones  en  su  ataque  a  Pearl  Harbour,  en  el  que  la  sorpresa  fué  abso
luta,  no  sólo  porque  la  naturaleza  intrínseca  de  la  operación  (ataque  sTn
previa  declaración  de  guerra,  y  sobre  todo  a  una  base  tan  alejada  del  Ja
pón)  sorprendiese  a  los  norteamericanos,  sino  porque  guardaron  tan  ce
losamente  su  secreto,  que  la  fuerza  encargada  de  la  operación  no  tuvo  más
comunicación  radiotelegráfica,  en  su  larga  travesía,  que  una  orden  de  es
calar  un  monte,  poco  antes  de  alcanzar  su  objetivo,  con  lo  cuál,  poseyeran
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o  -no  los  norteameriCánoS  el  ((Código  secreto  nipón»,  no  pudierox  adivinár
le  que  se  estaba  preparando,  y....  ¡ esta  si  que  es  una  cosa  «olvidada  de
puro  sabida»!,  ¡ que  ni  aun  los  que  van  a  tomar  parte  en  la  realización  de
una  operación  conozcan  más  que  lo  qué  a  ellos  mismos  se  refiere!  por
que..,  sólo  existe  un  medio  de  guardar  un  secreto...  ¡ EL  SILENCIO!!

A  bordo  del  ,eCiscar», en  El  Ferrol  del  Caudillo,  marro  1946.

VICENTE  ALBERLO
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El  “Radar” com.o director  de tiro
antiaéreo

ANTES  de  describir  con .detalle  el  funcionamiento  de  un
equipo  de  ((RADAR)), como  localizador  antiaéreo  va
    mos a  recordar  someramente  los  datos  que  son  pre
 cisos  para  que  un  cañón  a/a  pueda  colocar  su  pro
yectil  sobre  un  blanco  situado  en  el  espacio.

Supongatnos  primeramente  que  el  blanco  se  man.
tÍeñe  inmóvil  en  el  espacio,  tal  como  el  A  de  la  figura

1,  y  que  el  cañón  a/a  se  encuentra  en  B.  Sabemos  que  para  determinar
la  posi”ión  dci  punto  A,  pueden  emplearse  varios  sistemas  de  coordenadas,
pero  aquí  vamos  a  referirnos  tan  sólo  a  dos  de  ellós:  Sistema  de  coorde
nadas  po]ares—azitnut,  distancia  inclinada  y  ángulo  de  situación—,  y  coor
denadas  rectangulares—azimut,  distancia  horizontal  y  cota  de  vuelo—.  Y
recordemos,  igualmente,  que  el  tiro  a/a  requiere  la  resolución  del  proble
ma  de  transformación  balística—determinación  del  ángulo  de  e1evai6n  a
‘  del  tiempo  de  duración  de  1a  trayectoria  del  proyectil  T—,  así  como  la
determinación  de  la  graduación  que  deberá  introducirse  en  la  espoleta  del
proyectil,  para  que  éste  explote  sobre  o  en  as  proximidades  del.blanco.

En  las  condiciones  sentadas  anteriormente,  la  resolución  del  problenns
del  tiro  a/a  no  ofrece  mayores  dificultades  :  las  alzas  directoras,  teléme
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tros  a/a,  tablas  de  tiro  y  ábacos  de  trayectorias,  nos  suministrarán  todos
los  datos  precisos  para  el  fin  propuesto.  Pero  en  el  cáso  real  de  un  blan
co  en  movimiento,  como  es  el  avión,  y  animado  además  de  una  gran  ve
locidad,  el  problema  se  complica  considerablemente  y  su  resolución  exi
ge  la  observación  continua  del  blanco  y  la  rápida  solución  dd  problema
de  las  predicciones  de  todos  los  datos  anteriormente  mencionados  para
una  posición  futura  del  blanco.  Estas—rapidez  y  precisión—se  apoyan,

PLANtO  t/rdCj#NflhÇ

Flg.  1.

prImeramente,  en  el  factor  hombre  y,  en  segundo  lugar,  en  el  perfeccio
namiento  y  automatismo  dc  todos  los  aparatos  que  ptoporcionan  la  pre
dicción  del  tiro.

En  los  equipos  a/a  que  vamos  a  describir,  la  introducción  del  «RA
DAR»  eleva  a  un  máximo  el  factor  - rapidez  al  substituir  con• ventaja  a  las
reacciones  nerviosas  y  musculares  del  hombre  como  serviola  y  telemetrista,
incrementando  igualménte  el  factor  precisión  al  eliminar  los  errores  per
sonales,  que  por  la  Telemetría  sabemos  revisten  gran  importanéia.

EL  ((RADAR»  COMO  LOCALIZADOR  A/A

Un  equipo  localizador  a/a,  que  ha  rendido  considerables  servicios  en
esta  guerra  mundial  pasada,  ha  sido  el  tipo  ((MARK  II  RADAR».  Cons
ta  de  tres  unidades,  separadas  entre  sí,  alojadas  en  sus  correspondientes
cabInas:  Las  uni4ades  Transmisora  y  Receptora,  con  sus  sistemas  de  an
tenas  formando  cuerpo  con  ellas  y  pudiendo  girar  los  conjuntos  alrededor
de  un  eje  vertical,  y  la  unidad  de  Mando.  El  Transmisor  opera  sobre  una
banda  de  frecuencias  que  comprende  desde  55  hasta  85  MHz—5,46  a  3,53
metros—,  pudiéndose  medir  distancias  entre  2.000  y  14.000  yardas  (1.830
y  12.800  metros)  con  un  error  de  ±  23  mts.,  y  medir  azimutes  y  ángulos
de  situación  con  un  error  de  ±  1°;

El  proceso  operativo  de  este  equipo  consta  de  dos  etapas.  La  primera:
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EL  «RADAR»  COMO  DRECTOR  DE  TIRO  ANTIAEREO

localización  del  blanco.  La  segunda:  obtención  de  los  datos  balísticos
que  han  de  enviarse  a  los  cañones.  Para  ello,  tanto  la  unidad  Transmisora
como  la  Receptora,  disponen  de  dos  sistemas  de  antenas  que  se  reempla
zan  por  nedio  de  un  conmutador  en  el  momento  en  que  se  locallza  el
blanco,  esto  es,  en  que  obtenemos  eco  de  la  señal  emitida.

Los  diagramas  polares  de  las  antenas  empleadas  por  las  unidades  Trans
misora  y  Receptora  para  la  búsqueda  preliminar  del  blanco,  aunque  tie
nen  directividad,  son  de  una  gran  apertura  en  el  plano  horizontal.  La  an
tena  del  Transmisor  no  es  sino  un  simple  dipolo  horizontal,  mientras  que.
el  Receptor  emplea  dos  sistemas  de  antena:  una,  superior,  para  la  ob
tención  aproximada  del  ángulo  de  situación  S,  provista  de  su  correspon
diente  sistema  reflector;  para  evitar  la  ambigüedad  de  sentido;  y  otra,
inferior,  para  la  obtención  de  la  distancia  aproximada  11

Tan  pronto  como  el  avión  es  localizado  se  conmutan  los  sistemas  de

Flg.  2.
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antena  a  los-  otros  órdenes  de  -más  exacta  -medición,  esto  es,  de  un  haz
de  radiación  más  estrecho.  Entonces  entran  en  juego,  por  parte  del  Trans
misor,  cuatro  dipolos  horizontales  - en  media  onda,  alimentados  en  fase  con
su  sistema  reflector  de  enrejado  de  alambre;  y,  por  parte  del  Receptor,
un  complejo  sistema  que  comprende:  dos  antenas  para  la  determinación
del  azimut,  una  tercera  para  la  distanóia  D.,  y  dos  más,  con  sus- sistemas
reflectores,  para  el  ángulo  de  situación  S,  todas  las  cuales  envían  sus  se
ñales  a  tres  tubos  de  Rayos  Catódicos,  uno  por  coordenada.

Un  solo  receptor  -recoge  aquellas  señales  como  paso  intermedio  hacia
los  tres  oscilógrafos,  cuyo  sistema  de  conexiones  esquemático  se  muestra
en  la  figura  2,  y  que - es  del  sistema  Superheterodino,  con  cinco  pasos  de
R/F.,  oscilador  heterodino.  - y  -diodo  meiclador,  y  otrós  cinco  pasos  de
F/J  con  su  diodo  detector,  alimentando  a  dos  válvulas  de  salida,  una  de
las  cuales  opera  sobre  el  Tubo  de  R/C  para  distancias,  y  la  otra  sobre  los
Tubos  para  azimutes,  -  50  y  circuitos  de  Control  Automático  de  Volumen
(C.  A.  V.).                                - -

La  antena  de  distancias  está  permanentemente  conectada  a  la  entrada
de  R/F  del  Receptor  a  través  de  una  ((Caja  de  Desfasajes»,  mientras  que
las  antenas  para  azimutes  y  ángulos  de  situación,  antes  de  aplicarse  al  re
ceptor  pasan  a  través  de  la  «Caja  de  Desfasajes»  mencionada  y  una  uni
dad  goniométrica,  respectivamente,  combinándose  seguidamente  con a  señal
de  la  antena  de  distancias  en  el - «Motor-conmutador  de  arrastre»,  cuyas  re
sultantes  pasan  a  la  entrada  de  RIF.  Este  motor-conmutador  combina  las
diferentes  señales  mencionadas  de  la  siguiente  forma:

Sector  del  giro  -        -  -  -  -  -  Señal  aplicada  al  receptor

Pr.  Cuarto  de  giro  -  Señal  de  antena  de  distanciá  +  resultante  de  las
-               antenas de  5e  -  -

2.0   íd.,     íd.      ‘Señal de  antena  de-  distancia  +  resultante  de  las
antenas  de  azimutes.

3er  íd.  ,     íd.      Señal de  antena  de  distancia  —  resultante  de  las an

-            tenas de   -

4.°  íd.,  íd.  Señal  de  anteria  de  distancia  —  resultante  de  las  an
tenas  de  azimutes;  -

Para  que  -los  tubos  que  reciben  las  señales  de  azimutes  y  S.  sean  sólo
visibles  étas  en  sus  pantallas,  mientras  trabajan  en  sus  respectivas  funcio-  -

nes,  frente  a  cada  pantalla  gira  un  disco  montado  sobre  el  mismo  eje  del
motor-conmutador  y  provisto  de  dos  aberturas  de  450 diametralmente  opues
tas.  La  posición  de  sincronismo  de  estos  discos  sobre  su  eje  es  tal,  que  la
pantalla  del  tubo  de  azimutes  registra  sus  señales  tan  sólo  mientras  el  mo-
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tor-conmutador,.  en  su  giro,  permite  1a  aplicación  de  la  señal  procedente
de  las  antenas  de  azimutes  sobre  el  receptor,  ocurriendo  lo  propio  en  cuanto
al  tubo  de  5,  con  sus  correspondientes  señales.  Un  pequeño  conmutador
giratorio  o  «seccionador  de  imágenes»,  sobre  el  mismo  eje,  suministra  a  los
tubos  unos  impulsos  eléctricos  que  originan  sobre  las  pantallas  un  pequeño
desvío  o  desplazamiento  a  lo  largo  del  eje  de  tiempos  para  cada  media  revo
lución  alternada.

Descritos  los  principales  detalles  de  la  unidad  receptora  del  «RADAR
MARK  II»,  vamos  a  ver  cómo  se  efectúan  las  medidas  exactas  del  azimu
te  S  y  D.

DETERMINACION  DEL  AZIMUT

Acabamos  de  ver,  que  cuando  la  pantalla  del  tubo  correspondiente  a
los  azimutes  acusa  señal,  la  entrada  de  R/F  en  el  receptor  óomprende  la
salida  de  antena  de  distancia  ±  resultante  de  las  dos  antenas  de  ázimutes..

Estando  las  dos  antenas  azimutaleé  en  el  mismo  plano  horizontal,  se
comprende  fáóihnente  que,  cuando  el  plano  de  aquéllas  no  esté  exacta.
mente  normal  a  la  recta  que  une  su  centro  geométrico  con  el  blanco,  sus
señales  detectadas  respectivas  tendrán  una  diferencia  de. fase,  con  lo  que
las  dos  imágenes  o  «picos))  que  aparecen  en  la  pantalla  por  Ja  acción  sepa
radora  del  «Seccionador  de  imágenes»,  y  cuyas  amplitudes  corresponden  a
los  signos  ±  y  —  de  la  señal  referida  en  el  párrafo  anterior,  serán  des
iguales,  ya  que  aquella  resultante  tendrá  un  valor  determinado.

•  Cuando  el  sistema  lo  movamos  hasta  orientarlo  exactamente  al  blanca,
las  dos  señales  azimutales  serán  idénticas,  su  zesultado  será  cero  y  las  am
plitudes  «picos»  serán  iguales  y  proporcionadas  tan  sólo  a  la  señal  prove
nientd  de  la  ‘antena  de  distancia.

•  Un  sistema  de  transmisión  Selsyn  permite  enviar  al  azimut  correcto
al  operador  de  la  cabina  transmisora,  quien  la  orientará  exactamente,.
permitiendo.  recibir  eéos  de  mayor  amplitud.

ANGULO  DE  SITUACION

El  método  para  determinar  5,,  está  basado  sobre  e  hecho  de  la  di
ferente  sensibilidad  que  presentan  dos  dipolos  horizontales  en  media  onda,
situados  a  desiguales  alturas  sobre  el  suelo,  para  los  frentes  de  ondas  que
incidan  con  diferentes  ángulos  d  inclinación.

En  el  caso  presente,  las  dos  antenas  para  5,  a  que  hemos  hecho  ya
referencia,  están  situadas  a  1  y  3/2  1  sobre  el  suelo,  con  lo  que  sus  res
pectivos  diagramas  polares  verticales  son  los  mostrados  en  la  figura  ,  los
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que  suponen  un  terreno  perfectamente  plano  y  conductor.  Si  ahora  co
ñectamos  cada  antena  a  las  bobinas  fijas  de  un  goniómetro,  de  tipo  aná
logo  al  conocido  sistema  «Bellini.Tossi,  las  f.  e.  m.  inducidas  por  la  señal
incidente  sobre  cada  una  de  ellas  serán  de  diferente  intensidad,  a  los
campos.  magnéticos  generados  en  st!  interior  les  ocurrirá  lo  propio,  y,  al
movçr  la  bobina  .  giratoria,  llegaremos  a  encontrar  una  posición  para  la
cual  la  resultante  de  los.  dos  campos  será  nula,  y  el  ángulo  para  el  que
esto  ocurra  guardará  una  exacta  conexión  con  el  ángulo  vertical  de  inci
dencia  de  la  onda.Análogamente  a  lo  explicado  para  la  determinación  del  azimut,  cuan

do  la  pantalla  del  tubo  de  S0 acuse  señal,  la  entrada  R/F  en  el  receptor
comprenderá  en  esos  instantes,  la  Salida  de  antena  de  distancia  ±  resul
tante  de  las  dos  antenas  de  S  esta  resultante  es  la  que  envía  la  bobina
giratoria  del  goniómetro  a  través  del  motor-conmutador.  Mientras  esta
última  no  esté  en  la  posición  correcta,  aparecerán  en  la  pantalla  del  tubo
dos  ((picos»  de  diferente  amplitud,  que  serán  iguales,  cuando  el  rotor  del
goniómetro  señale  sobre  un  cuadrante  calibrado  direótamente  en  ‘grados,
el  ángulo  de  situación  exacto  del  blanco.

DISTANCIA

La  medida  de  la  distancia  se  reduce,  en’ esencia,  a  la  medida  del  tiem
po  invertido  por  el  impulso  radiado  en  su  viaje  de  ida  y  vuelta,  desde  el
transmisor  al  blanco  y  regreso  al  receptor.
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Por  cada  impulso  de  energía  radiada  por  el  transmisor,  éste  envía  un
breve  impulso  a  los  circuitos  del  eje  de  tiempos  de  la  unidad  receptora.

Ya  hemos  dicho  que  la  antena  de  distancias  es  la  única  que  envía  sus
señales  directamente  a, la  entrada  de  R/F,  pasando  sólo  por  la  «caja  de
Desfasajes»,  pero  sin  pasar  por  el  motor-conmutador.  Esto  nos  dice  que
la  pantalla.  del  tubo  de  distancias  estará  acusando  señal  constantemente,  la
que  sólo  nos  mostrará  un  «pico»  al  no  ser  seccionada  por  el  «Seccionador
de  Imágenes»..  Por  cada  breve  impulso  procedente  del  transmisor,  este
«pico»  efectuará  un  desplazamiento  sobre  el  eje  de  tiempos,  que  deberá
determinar  antes  de  la  llegada  del  próximo  impulso.

Un  «Control  potenciométrico»,  que  viene  a  ser  cono  el  control  de  las
placas  desviadoras  X  de  un  oscilógrafo  normal,  aplica  un  voltaje  a  ‘las
placas  X  del  tubo  de  distancias  que  desvía  el  «pico»  sobre  la  pantalla,  has.
ta  que  el  eje  del  «pico»  coincida  con  una  cruz  vertical  de  alambre  colo
cada  en  el  centro  de  la  pantalla.

Este  potenciómetro,  en  su  giro  para  llevar  el  «pico»  de  la  señal  reci
bida  a  su  correcta  posición,  indica  sobre  un  cuadrante  la  Distancia  Incli
nada  instantánea  al  blanco.  Esta  misma  Distancia  es  enviada  por  un  sis
tema  de  transmisión  al  cuadrante  de  distancias  del  Puesto  de  Mando.

EL  PUESTO  DE  MANDO

Hasta  aquí  la  misión  del  «RADAR»  se  reduce  a  la  determinación  de  la
distantia  directa  al  avión,  su  azimut  y  su  ángulo  de  situación.

El  puesto  de  Mando  recoge  estos  datos,  resuelve  el  problema  de  la
Transformación  balística  y  regula  la  reacción  táctica  artillera.

La  artillería  a/a  pesada  inglesa  emplea,  como  equipo  normal  de  pre
dicción,  los  predictores  «Vickers»  y  «Sperry»,  cuya  descripción  no  corres
ponde  a  este  artículo,  pero  cuyo  fundamento  descansa  en  la  Mesa  Traza
dora  semiautomática,  la  que  si  hoy  ha  sido  anphamente  mejorada,  aun
se  emplea  cuando  se  producen  fallos  en  el  Predictor.

Consiste  ésta  en  una  mesa  con  tapa  de  cristal  transparente,  debajo
del  cual,  abarcándola  toda,  va  colocado  un  mapa  cuadriculado  del  distri
to  en  cuyo  centro  está  sitúado  el  emplazamiento  artillero,  estando  ilumI
nado  el  mapa  desde  debajo.  Encima  del  mapa,  y  giratorio  sobre  su  cen
tro,  va  un  brazo  sobre  el  que  puede  desplazarse,  automáticamente,  un
dado  provisto  de  una  lamparita  ‘eléctrica,  con  objeto  de  proyectar  un  con
‘centrado  foco  de  luz  sobre  el  mapa.  El  movimiento  giratorio  de  este  bra.
zo  es  controlado  automáticamente,  siguiendo  al  cuadrante  de  azimutes  del
«RADAR»  y,  por  lo  tanto,  al  azimut  del  blanco.0

El  desplazamiento  del  dado  sobre  el  brazo.  giratorio  se  efectúa  pro
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porcionalmente  a  la  proyección  horizontal  de  la  distancia  inclinada  sobre
e.  suelo,  movimiento  que  es  transmitido  por  una  pieza  anxiiiár  del  apa
rato  denominado  «Convertidor  de  altura».  Este  aparato,  que  en  esencia
no  es  sino  un  triángulo  rectángulo  ajustable,  resuelve  el  sencillo  proble
ma  de  deducir  el  cateto  horizontal  de  un.  triángulo  rectángulo,  del  que
conocemos  la  hipotenusa  y  el  ángulo  comprendido—distancia  inclinada  y
ángulo  de  situación—,  controlando  el  movimiento  del  rayo  de  luz,  de  for
ma  que,  la  proyección  horizontal  del  avión  sobre  el  terreno,  quede  conti
nuamente  marcada  sobre  el  mapa  cuadriculado.  Sobre  éste  y  a  partir  de
su  centro  van  narcados  unos  círculos  de  distanciás  á  intervalos  fijos  de
1.000 yds.,  (914  ints.).  Como  para  cada  distancia  horizontal  puede  variar
mucho  la  cota  de  vuelo,  cada  círculo  . de  los  mencionados  lleva  indicada
la  altura  máxima  a  la  que  puede  atacarse  al  blanco,  a  los  efectos  de  gra
duación  de  las  espoletas  y  ángulo  de  elevación  máximo  de. los  cañones.

FORMA  DE  OPERAR  EN  EL  PUESTO  DE  MANDO

Para  mayor  sencillez,  supongamos.  un  . avión  volando  a  cota  de  vuelo
constante,  con  velocidad  uniforme  y  rumbo  a  la  posición  artillera.

Tan  pronto  cómo  el  «RADAR»  localiza  al  blanco,  las  variaciones  que
se  producen  en  el  azimut  del  mismo  (si  su  rumbo  no  es  el  supuesto)  y  en
su  distancia  horizontal  a  la  posición  artillera,  producirán  el  giro  del  bra
zo  y,  desplazamiento  del  rayo  luminoso,  marcando  éste  la  proyección  del
avión  sobre  el  mapa  continuamente.  A  intevalos  fijos  de  tiempo—r-5 ó, 10 se
gundos  por  lo  general—,  que  gobierna  un  sistema  emisor  de  tIempos,  van
marcándose  sobre  el  mapa  las  pósiciones  del  avión,  indicándose  sobre  la
primera  de  ellas  la  cota  de  vuelo.  Con  el  registro  sobre  el  mapa  de  tres
posiciónes,  puede  ya  predecirse  la  derrota  d.el avión,  y. si  ésta  corta  a  los
círculos  de,  distancias,  la  obtención  de  los  datos  para  los  cañones  es  ,ya
posible  para  la  obtención  futura  que  se  elija  por  el  equipo  del  puesto  de
Mando  para  el  ataque,  con  lo  que,  con  tiempo  suficiente,  pue4en  aqué
¡los  ser  cargados  y.  apuntados  correctamente.

ELLECCION  CORRECTA  DEL  CIRCULO  DE  DISTANCIA

Varios,  factores  son  de  tener  en  cuenta  para  la  elección  correcta  del  círcu
lo  de  distancia.  Observando  la  figura  4  vemos  que  si  el  rumbo  predicho
para.  el  blanco  que  se  aproxima  es  el  que  se  indica,  que  corta  a  cuatro  cír
culos  de  distancia,  podríamos  elegir  como, posiciones  de  impaçto,  bien  las
A,..B,  C,  o  D;.o  las  A’,  B’,  C’ y  D’.  .
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No  obstante,  las  consideraciones  tácticas  aéonsójan  atacar  al  avión  lo  an
tes  posible,  por  lo  que,  a  menos  que  circunstancias  imprevistas  hagan  impo
sjble  el  ataque  en  la  fase  de  aproximación,  ésta  deberá  ser  siempre  la  ele
gida,  esto  es,  descartarenos  las  posiciones  A’,  B’,  C’  y  D’.

Por  otra  parte,  si observamos  el  ábaco  de  trayectorias  (fig.  5),  vemos  que
a  mayor  altura  de  vuelo  del  avión,  menor  es  la  distanóia  horizontal  a  la  que
puede  ser  atacado,  con  lo  que  deducimos  que  la  cota  del  avión  influye  sobre
la  elección  del  Círculo  de  distancia.

Como  la  altura  de  vuelo  de  los  aviones  de  bombardeo  suele  ser  grande,
es  casi  seguro  que  la  consideraóión  precedente  descarte  la  posicióii  A  como

Flg.  4.
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punto  de  impacto  y,  como  por  otra  parte  conviene  atacar  lo  antes  posible,
descartaremos  también  los  puntos  C y  D.  El  círculo  de  distancia  de  B  será
el  de  elección  correcta  en  el  caso  del  avión  que  nos  ocupa  como  ejemplo.

Se  verá  más  adelante  que  por  encima  de  un  cierto  ángulo  de  situación,
el  ((RADAR))  hasta  aquí  descrito,  resulta  «ciego»;  esto  es,  no  puede  loca
lizar  el  blanco,  razón  de  más  que  refuerza  la  no  adopción  de  C  y  D  como
posiciones  futuras  del  ataque.

Elegido  el  punto  B  como  posición  futura  de  ataque,  conoceremos  distan
cia  horizontal,  cota  de  vuelo  y  la  graduación  de  espoleta  de  los  proyectiles,
está  última   la  vista  del  ábaco  de  trayectorias,  el  que  nos  suministrará  tam
bién  el  ángulo  de  elevación  con  el  que  se  han  de  apuntar  los  cañones.  La
prolongación  de  la  recta  que  une  O  con  B hasta  su encuentro  con  el  círculo
de  azimutes,  graduado  en  grados  sobre  el  borde  de  la  Mesa  Trazadora,  nos
proporcionará  el  azimut  futuro  con  que  deberán  orientarse  los  cañones.

Para  completar  el  ataque,  nos  resta  solamente  determinar  el  instante  en
el  que  éstos  deben  ser  disparados.

Como  conocemos  el  tiempo  de  duración  de  la. trayectoria  del  proyectil
hasta  el  punto  B,  todo  se  reduce  a  determinar  sobre  el  mapa  la  distancia
horizontal  hasta  B  sobre  el  rumbo  dél  avión,  que  será  cubierta  por  éste  en
aquel  mismo  tiempo.  Si  su  velocidad  es  conocida,  un  sencillo  cálcúlo  nos
la  determinará.  De  hi.  contrario,  puede  dedueirse  aquélla  fácilmente  mi
diendo  la  distancia  que  cubre  el  rayo  luminoso  sobre  el  mapa  en  un  tiem
po  determinado—40  segundos  por  lo  general—.  Marcando  entonces  sobre  la
derrota  predicha  la  distancia  producto  de  la  velocidad  del  avión  por  la  du
ración  de  la  trayectoria  balística,  el  instante  de  apretar  los  gatillos  de disparo
coincidirá  con  aquel  en  que  el  rayo  luminoso  caiga  sobre  el  punto  marcado.

Si  los  datos  obtenidos  han  sido  correctamente  calculados  y  el  avión  con
tinúa  sobre  la  derrota  predicha,  sin  cambios  en  su  velocidad  y  en  su  cota
de  vuelo,  aquél  y  el  proyectil  llegarán  simultáneamente  al  mismo  punto
del  espacio.

LIMITES  DE  EMPLEO  PARA  EL  «RADAR  MARK  II»

Uno  de  los  ms  graves  inconvenientes  del  «MAR  II»  estriba  en  el  res
tringido  alcance  para  el  que  las  medidas  tomadas  ofrecen  sificiente  exac
tltud.           .

En  la  figura  4  podemos  ver  que  para  pequeños  ángulos  de  situación  es
muy  baja  la  sensibilidad  o  «captación»  de  la  antena  inferior  de  situación,
siendo  análogo  el  defecto  en  la  antena  superior  para  grandes  ángulos;  en
consecuencia;  resulta  limitado  el  arco  de  distancias  para  el  cual  puede  me
dirse  con  exactitud  el  ángulo  de  situación.
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Además,  se  comprende  que  un  avión  volando  bajo  puede  aproximarse
sin  ser  detectado,  lo  que  descarta  virtualmente  la  posibilidad  de  ataque  a
un  blanco  en  retirada,  desde  corta  distancia.

El  origen  de  este  defecto  radica  en  la  gran  apertura  del  haz  de  radiación
de  las  antenas  debido  a  su  magnitud  física  en  razón  de  la  longitud  de  onda
empleada.  Disponiendo  varios  órdenes  de  antenas  conseguiríamos  haces
más  estrechos  que  disminuirían  estos  errores,  pero  por  contra  reduciríamos
sensiblemente  la  movilidad  del  conjunto,  factor  muy  importante  para  la  pron
titud  de  la  reacción  antiaérea.

Por  otra  parte,  la  exactitud  requerida  depende  en  gran  parte  de  la  to
pografía  circundante,  esto  es,  de  la  horizontalidad  y  conductibilidad  del
suelo,  lo  que  obliga,  a  menudo,  al  empleo  de  una  tierra  plana  artificial
constituída  por  un  gran  enrejado  de  alambre  sostenido  por  piquetas,  en
cuyo  centro  se  sitúa  la  cabina  reÇeptora.

Este  segundo  inconveniente,  afectando  tmbién  a  la  movilidad  del  con
junto,  fué  lo  que  orientó  el  desarrollo  del  «RADAR»  hacia  sistemas  que
empleasen  longitudes  de  onda  mucho  más  cortas,  con  suficiente  dirigibili.
dad  compatible  con  sus  reducidas  dimensiones  físicas,  y  procurándose,  para
mejorar  la  movilidad,  que  todo  el  equipo  pudiese  estar  contenido  dentro
de  la  misma  unidad.

Estas  nuevas  exigencias  fueron  las  que  abrieron  paso  al  émpleo  de  los
magnetrones,  capaces  de  generar  una  gran  potencia  con  ondas  de  pocos
centímetros,  concentrándose  la  energía  radiada  sobre  un  haz  muy  estrecho
empleando  reflectores  parabólicos.  Y  para  que  fuese  aún  posible  el  principio
de  la  recepción  superheterodina,  apareció  el  tipo  especial  de  válvula
Klystron.

EL  MODERNO  EQUIPO  ((RADAR»

«El  Mark  III»  reúne  todas  las  sugerencias  acabadas  de  enumerar.  El
conjunto,  constitñído  por  la  unidad  de  potencia,  el  transmisor  con  válvula
Magnetron  y  la  unidad  Receptora  provista  del  reflector  Klystron,  va  mon
tado  sobre  un  chasis  (fig.  6),  lo  que  le  da  una  gran  movilidad  y  exactitud
junto  con  una  apreciable  capacidad  para  operar  independientemente  de  la
topografía  circundante.

Con  este  equipo  se  han  llegado  a  medir  distancias  por  encima  de  32.000
metros  con  error  dé  23  metros  y  los  ángulos  de  situación  y  azimutes  con
un  error  de  ±  10’.

Las  unidades  Transmisora  y  Receptora,  junto  •con sus  mecanismós  de
control,  van  alojadas  en  la  torreta  circular  giratoria,  que  se  ve  en  laftg.  8,
sobre  cuyo  techo  están  colocados  los  sistemas  de  antenas  y  reflectores  para-
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bólicos.  El  Puesto  de  Mando  va  alojado  detrás  de  la  torreta,  dentro  de  la
cabina  que  abarca  a  todo  el  equipo,  y  contiene  los  circuitos  necesarios  para
la  distribución  de  las  señales  sobrc  sus  Tubos  de  R.  C.  respectivos,  cuyas
pantallas  son  claramente  visibles.

Para  Transmisión  y Recepción  lleva  sendos  reflectores  parabólicos  de  1,20
metros  de  diámetro,  que  se  mueven  conjuntamente  con  la  torreta  cuando  se
trata  de  determinar  el  azimut.  La  antena  transmisora  va  fija  sobre  ci  eje  de

su  reflector  parabólico,  mientras  que  la  receptora—un  dipolo  de  media  onda
con  reflector  «parasítico))—va  colocada  excéntrica  en  un  angulo  de  2.°  apro
ximadamente  y  gira  a  6.000  r.  pL  m.

Veamos  cómo  efectúa  este  equipo  la  medida  del  azimut  y  del  ángulo  de
Situación.  Cuando  el  blanco  es  localizado,  las  pantallas  de  los  Tubos  res
pectivos  muestran  un  conjunto  adyacente  de  dos  «picos»,  semejantes  de  for.
ma  a  ]os  que  hemos  visto  para  el  Tubo  de  Distancias  de  la  fig.  7.  Uno  de
ellos  corresponde  a  la  señal  reflejada  cuando  la  antena  receptora,  en  su
giro,  está  desplazada  2.°  de  la  dirección  en  que  está  orientado  el  eje  del  re
flector  parabólico  y  el  otro,  a  la  señal  cuando  la  antena  receptora  tiene
el  mismo  desplazamiento,  pero  del  lado  opuesto.  No  resulta  difícil  com
prender  que  cuando  el  reflector  parabólico  esté  exactamente  orientado  ha
da  el  blanco,  los  dos  «picos»  serán  de  igual  amplitud  y  sobre  los  cuadran
tes  de  azimutes  y  angulos  de  situación  del  Puesto  de  Mando,  tendremos
los  ángulos  exactos.

La  medida  de  la  distancia  es  análoga  a  la  explicada  para  el  MARK  II
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y  consiste,  en  esencia,  en  medir  un  intervalo  de  tiempo  como  antes,  pero
ahora  se  emplea  un  circuito  muy  bien  diseíiado,  que  requiere  dos  Tubos  de
R.  C.:  uno,  para  la  medida  preliminar,  y  otro,  para  la  de  precisión.

CONCLUSIOÑ

Los  equipos  descritos  han  rendido  un  considerable  servicio  durante  la

pasada  guerra,  principalmente  como  protección  de  zonas  y  núcleos  vitales

contra  el  ataque  de  los  aviones  de  bombardeo,  tanto  diurnos  como  noctur
nos.  Pero  el  carácter  semi-automático  de  la  predicción  de  datos,  les  restó
considerable  eficacia  para  neutralizar  el  ataque  de  blancos  anitnados  de

velocidades  muy  elevadas,  como  las  armas  Vi  y  V2.  No  obstante,  al  final
de  la  contienda  también  se  derribaban  estas  armas  por  el  preciso  tiro  de

]os  equipos  «RADAR  A/A».  Aunque  se  mantiene  aún  un  riguroso  secreto
sobre  estos  equipos,  se  sabe  que  se  han  conseguido  sistemas  de  seguImiento

Sobre  e/Blanco

Desviado  de/Blanco
lID
9c

Tubo de engu/os  de      Tubo de  9z,mules

ng.  ‘7.

Tubo de distancies
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y  equipos  de  predicción  totalmente  automáticos  y  hasta  se  ha  conseguido
detectar  la  aproximación  de  proyectiles  de  gran  calibre.

Esto  último,  unido  al  gobierno  de  bombas  por  medio  de  las  ondas  hert
zianas,  usado  con  éxito  por  los  americanos  contra  los  buques  japoneses,  hace
posible  el  anuncio  de  una  pronta  sustitución  de  las  Direcciones  de  Tiro  por
equipos  «RADAR»,  que  realizan  la  misión,  no  ya  de  dirigir  el  tiro,  sino  de

colocar  el  impacto.

JORGE  DEL  CORRAL
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Notas  profesionales

Pérdidas  ofiçiales  de  la  Marina  de  Guerra  norteamericana

3l-X-41.—1.—Destructor  Reuben  James,  núm.-  245,  tipo  Fiush  Deck.  Torpedeado  por,  submarino  ale
mán  en  51-59  N.  27-05 W.

Desde  0  julio  de  1941,  en  que  los  norteamericanos  ocuparon  Islandia,  menudearon  las  inci
dencias  con  los  convoyes.  Entre  los  más  graves  destacan:

4  septiembre  del  41.—Torpedeamiento  frustrado  del  destructor  Greer  en  61-01  14.  27-06  W.
17  septiembre  del  41.—Torpedeamiento  del  destructor  Kearney,  que,  alcanzado,  tuvo  que  tomar

Reykiavik  con  11  muertos.

7-Xll-41.-----Agresjón a  Pearl Harbour,  empezada a  las  quince cuarenta,
hora  cte Nueva York.

A  dieciséis horas de  Nueva York  empieza oñcialmente- la guerra.
2.—Acorazado  Arizona,  tipo  Pennsylvanja.
3.—Acorazado  Oklaoma,  tipo  Nevada.
4.—Buque  blanco  Utah,  ex  acorazado  del  mismo  nombre.  Torpedeados  y  bombardeados  por  la

aiación  en  Pearl  Harbour.
El  Ministro  de  Marina  norteamericano,  Mr.  Hnok,  sólo  citó  en  su  primera  declaración  a!

Arizona,  pero  Incluyó  a  los  destructores  Cassin,  Downes  y  Shaw,  así  como  al  minador  Oglaga.  Su
colega  enemigo  el  Almirante  Shimsda  regiatró  la  pérdida  de  los  tres  acorazados  nombrados,  su
‘qnlendo  al  último  como  tal,  más  un  portaaviones,  un  submarino  y  un  transporte,  pero  las  p
tenores  noticias  japonesas  ascendieron  las  pérdidas  a  los  primeramente  citados  y  a  loa  California,
Maryland  y  West  Virginia,  buques  que,  junto  con  los  Tennessee  y  ¡‘levada,  consideró  averiados  el
«Fighting  Ships»  1943-44.  En  efecto,  en  las  declaraciones  norteamericanas  de  6  dIciembre  de  1942,
aniversario  de  la  agresión,  declararon  que  las  pérdidas  sufridas  fueron  5  acorazados,  3  destruc
tores  y  2  buques  más.
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8-Xll-41.—Bómbardeo de  Guam. Desembarco en  Malasia. Conquista de
Sanghai.

5.—Rastreador  Pen yuta,  tipo  Owl.  Hundido  por  aviación  en  Guam.
6.—Cañonero  de  río  Alce,  ex  Guam,  prototipo.  Apresado  por  los  japoneses  en  Sanghal,  rebauti

zándolo  Totora.

9-Xll-41.—-Bombardeos de  Hong  Kong, Wake,  Midway y  Cuam.
1o-Xll-41.—Desembarcos en  Luzón, Cuam y  las  Cilbert  (Makin  y  Ta

rawa).
‘1—Submarino  Seolidu  número  195,  tipo  Sorgo.  Destruido  por  aviación  en  el  dique  seco  de  Cavite.
9.—Rastrsador  Btttern,  tipo  Owl.  ‘Hundido  por  avigción  en  Cavtte.

  .  .  .-
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CsquLh.5  de  la  distribución  de  las  pérdIdas  en  todos  los  mares.

12-Xll-41.---—Capitulaciófl  de  Cuam.  Desembarcós  en  Lamon  y  Tayaba,.

Luzón.  .

9.—Transporto  Róbert  Bornes,  do  1.630  toneladas.

.1,O.—Gsbsrra  Ye  685,  de  255  toneladas.

“tf:.—Algibe’  YtV  50,  d’  250  tosiela’das.

12.—Algibe  YW  55,  de  250  toneladas.

13.—Idem-  3W  .98,  de  .115  toneladas.

14.—Gabsria  YC  664,  de  94  toneladas.

15.—Idem  YC  565,  ídem  id.

16.—Idem  YO  066,  idem  id.,

17.—Idem  YC  667,  idem  íd.

15.—Idem  YC  668,  idem  id.     .      .  .

1.—Idem  YC  672,  idem  id.
20.—Idem  1W  673.  idem’  Id.

21.—Idem  3W   idem,  íd.  ,

22.—Idem  YC  670,  de  61  tonelsdss.

22.—Idem  YC  671,  Idem  íd.

24.—Draga  YM  13,  de  60  toneladas       ‘    ‘  •

25.—Gabarra  YO  717.  de  55  toneladas.           ‘ .

26.—Idssñ  YC  18,  idem  íd.  Perdidos  con  motivó  de  la  ocupación  japonesa  de  Guam.

ls-XII-41.-—27.—Lsnchs  torpedera  PT  33.  Varsds  en  Punta  Santiago,  Luzón.
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1 6-X ll-41.—Desembarco  en  Borneo  británico.
1 9-X 11-41 .—Desembaróo en Davao,  Mindanao.
20-XII-41.—CapitulaciÓp de  Hong Kong.
22-XIl-41.—Desembarco en  Lingayen, Luzón.
24-XII-41  .—Capitulación de Wake.

28.—Gabarra  YCE  1.  perdida  con  motivo  de  la  ocupación  japonesa  de  jsla  Walce.

25-XII-41  .—Desembarco  en  Vigan,  Luzón.
28-3111-41—29.—Buque  auxiliar  DCH  1.  Ignoramos  de  qué  clase  de  unidad  se  trata;  tenía  1.060 to

neladas.  Hundido  por  su  dotación  en  viaje  a  Pearl  Harbour,  para  evitar  su  captura..

3-1-42.—Rendición de  Manila. Desembarco en Joló.
10-1-42.—Empieza  el  ataque  a  Bataan,  Luzón.
11-1-42.—Desembarco  en  Tarakan,  Borneo  holandés.  Desembarco  en  Ma

nano,  Célebes.
20-t-42.—30.—Lancha  torpedera  P2’  si.  Varada  en  Subic,  Luzón.

23- 1-42.—Coquista  de  II abaul,  Nueva  Bretaña.
31.—Petrolero  Neclses,  tipo  Brazos.  Torpedeado  por  submarino  en  21-01  14. 160-06  W.
24-1-42.—32.-—Submarino  9  26.  Hundido  por  abordaje  con  patrullero  en  el  golfo  de  Panamá.

25-1-42.—Desembarco  en  Balikpapan,  Borneo,  y  Kendary,  Célebes.
29-I-42.—-33.—Cutter  de  la  Coast  Guard  Alexandre  Hamilton,  tipo  G.  W.  Campbell.  Torpedeado  por

submarino  en  la  costa  de  Islandia.

31-1-42.—Desembarco en Amboina.
5-11-42.—Empieza el bombardeo de Surabaya.
12-1 1-42.—Rendición de Singapur.
15-11-42.—Desembarco en Sumatra.

18-II-42.—34.—Destructor  Truxtun  núm.  229.  tipo  Flush  Bock.
35.—Buque  almacén  Pollux,  ex  Comet,  tipo  Castor.  vararon  por  accidente  de  niebla  en  la  costa

de  Terranova.

19-11-42.—Bombardeo de  Port  Darwin.
36.—Destructór  Peory  núm.  226,  tipo  Flusle  Bock,  Hundido  por  aviación  en  Port  Darwin.

26-11-42.—Desembarco en Timor.
27-11-42—37.—Nodriza  de  aviación  Lan gley,  ex  portaaviones  de  este  nombre,  ex  carbonero  de

flota  Júpiter.  Destruko  por  aviación  al  E.  de  Java.
28-II-42.—30.—Destructor  Jacob  Joaes  núns.  136,  tIpo  Flush  Deck  Torpedeado  por  submarino  en

38-42  14. 74-39  W.
13-42.——39.—Submarino Sisare  núm.  174,  tIpo  Pike.  No  regresó  de  crucero  por  el  mar  de  Molucas.

BATALLA  DEL  MAR  DE JAVA

1-lll-42.—Desembarco en Java.
48—Crucero  pesado  Houston,  tipo  Northampton.
41.—Destructor  Pilisbury  núm.  227,  tIpo  Flash  Bock.
42.—Idem  Pope  núm.  225,  tipo  flash  Beck.  Destruidos  por  buques  de  superficie  japoneses.
43.—Destructor  Edsaíí  núm.  219,  tIpo  Flash  Deck.  DestruIdo  por  la  aviación  en  el  estrecho  de

Bali  después  de  la  batalla.
44.—Petrolero  Pecos,  tipo  Brazos.  Destruido  por  la  aviación  en  14-30-  E.  106-30  E.  durante  la

hutda.

2-111-42.—Conquista de  Surabaya.
4s.—.—Dcstruotos’  .Steward  núm.  224,  tipo  Flash  Deck.  Capturado  en  el  dique  seco  de  la  Base

Naval  de  Subaraya;  es  la  última  víctima  de  la  batalla.
En  el  resumen  oficial  japonés  de  7-111-42  figuran  romo  perdidos  los  siguientes  buques  norteame

ricanos:
Hundidos:  Cinco  acorazados,  dos  portaaviones,  cuatro  cruceros,  octio  destructores,  cuatro  sub

marinos,  Utah  y  Langley,
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Averiados:  Cuatro  acorazados,  ocho  cruceros  y  un  submarino.
En  un  gran  total,  incluyendo  todas  las  fuerzas  enemigas,  215  buques  de  guerra  hundidos  y  114

averiados.
2-111-42—46-—Submarino  Perch  núm.  176,  prototipo.  Hundido  por  buques  de  superficie  en  el

mar  de  Java.

47—Cañonero  Ashecille,  tipo  Tulscs.  Hundido  por  acción  enemiga  al  5.  de  Java.

5-lll-42.—-Desembarco en Zatnboanga, Mindanao.
7-li  1-42.—Capitulación de Java.
9-11142.—Desembarco en Nueva Cuinea.
1O-lII-42.—Desembarco  en  Cebú.

13-IIX-42,-—48.—Lsncha  torpcdera  PT  32.  Hundida  por  su  dotación  para  evitar  su  captura  en  el
mar  de  Sabú.

l5-111-42—49.—Quardacostas  T4caala,  de  1.130  toneladas.  Torpedeado  por  submarino  en  el  mar
Caribe.

16-111-42.—Desembarco en  Ib  110 y  Capi±, Panay          -

24-II  1-42.—Ocupación de  Buka, Salomón.
30-111-42.—Desembarco en  Cotabato, Mindanao.
31-111-42.—Capitulación de  Sumatra.
6-IV-42.—Ocupación de  Bougainville.
8-IV-42.—Desembarco en Manus, islas del Almirantazgo.

50:—Remolcador  Napa,  ex  Yucca,  tipo  Tinola.  Destruido  por  su  dotación  en  Bataan  para  evitúr
su  captura.  -

51.—Lancha  torpedera  PT  34.  Hundida  por  la  aviación  en  isla  Cauit

10-1V42.—Cesa  1a resistencia en Batean.
52.—Rastreador  Fincis,  tipo  OWL.  Hundido  por  la  aviación  en  Corregidor..
53.—Nodriza  de  submarinos  Cano pus,  ex  Santa  Eleonora,  de  5.975  taneisdas.

-  54.—Buque  auxiliar  Dewey  Drydoclc,  de  11.000  toneladas.  Hundidos  por  sus  dotaciones  en  Bataan
para  evitar  su  capturs.

12-IV-42.—55.—Lancha  iorpedera  PT  35.  Destruida  por  su  dotación  para  evitar  su  capture
en  Cebú.

1s-IV-42.—5.—Lancha  torpedera  Pr  41.  Destruida  por  su  dotación  para  evitar  su  capture  en
Lago  Lanao,  Mindanao.

16-IV-42.—Desembarco en  Spoera.
17-IV-42.—Desembarco en  Nias.
20-IV-42.—Desembarco -en Bulliton. Termina la  ocupación de  las Indias

Holandesas.
26-IV-42.—57.—Deatructor  Sturtevaat  núm.  240,  tipo  Flusft  Deck.  Hundido  por  mina  en  Cayo

Hueso,  Florida.
28-IV-42.—56.—Patrullero  YP  77,  de  50  toneladas.  Hundido  pór  colisión  en  el  Atlántico.
2-V-42.—59.—Cañonero  Mindanao,  tipo  Luzdn.  Destruido  por  aviación  en  Corregidor.
3-V-42.—60:—TranspOrte  Plgedn,  tipo  Chewink.  Hundido  por  svisclón  en  Corregidor.
4-V-42.——61.—Cañonero Oolsu,  prototipo.  Destruído  por  aviación  en  Corregidor.
62.—Rastreador  Tana  ger,  tipo  OWL.  Destruido  por  buques  de  superficie  en  Corregidor.

5-V-42.—Rendición de  isla Corregidor.
63.—Rastreador  Quail,  tipo  OwI.  Hundido  por  srtilleria  de  costa  en  Corregidor.       -
64.—Remolcador  Genesee,  de  745  toneladas.
65.—Buque  auxiliar  Vaga,  de  500  toneladas.
66.—Transporte  ex  Fis/serles.
67.—Idem  ex  Margann.
60.—Idem  ex  Perfls.  Hundidos  por  sus  dotaciones  para  evitar  su  capture  en  Corregióor.
69.—Cañonero  Luzdn,  prototipo.  Cspturado  por  los  Japoneses  en  Corregidor.
Pérdidas  en  fecha  indeterminada  con  motivo  de  la  ocupación  Japonesa  de  Filipinas—Patru

lleros  y  unidades  diversas.
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‘14.—Idem  YF  180,  idem  id.
‘15.—Idem  YF  18!,  idem  íd.
‘16.—Idem  Sois  Felipe,  de  275  toneladas.
‘11.—Idem  Y.4G  2,  de  250  toneladas.
18.—Idem  Y,4G  3,  idem  id.
19.—Idem  YAG  4,  idem  id.
80.—Petrolera  YO  64,  ídem  id.
81.—Martinete  YPD  22,  idem  id.
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80.—Idem  YD  47,  idem  id.

07.—Idem  YD  56,  idem  id.
88.—Idem  YD  60,  idem  Id.
89.—Pontón  YPK  6,  de  145  toneladas.
90.—Idem.  YPK  7,  idem  id.
91.—Idem  YC  537,  idem  íd.
92.—Idem  Vonoag,  de  125 toneladas.
93—Gabarra  YF  317,  de  120  toneladas.

‘70.—Gabarra  YF  86,  de  515  toneladas.
71.—Idem  YF  177,  idem  íd.
‘12.—Idem  YF  178,  idem  ja.
73.—Idem  YF  179,  idem  íd.
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82.—Algibe  YW  54,  de  200  toneladas.
83.—Gabaira  YF  212.  de  190  toneladas.
84.—Petrolera  YO  42,  de  185  toneladas.
85—Grúa  flotante  YD  19,  de  180  toneladas.
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119.—Gabarra  YC  652,  ídem  íd.
120.—Idem  FC  653,  ídem  io.

121.—Idem  FC  654,  ídem  íd.
122.—Idem  FC  683,  ídem’  íd.
123.—  Pontón  de  salvamento  YSP  41,  de  415

-      toneladas.
124.—Idem  íd..  FSP  42,  ídem  íd.
125.—Idem  íd.  FSP  43,  idem  íd.
126.—Idem  íd.  FSP  44.  dem  íd.
127.—Idem  íd.  FSP  45,  idem  íd.

128.—Idem  íd.  FSP  46,  Idem  íd.
129.—Idem  íd.  FSP  47,  Idem  íd.

130.—Idem,  íd.  FSP  48,  ídem  íd.
131.—Idem  íd.  FSP  49,  ídem  íd.
t22.—Idem  íd,  FSP  50,  Idem  íd.

133—Gabarra  YF  223,  idem  íd.     -
134.—Idem  YF  224,  ídem  íd.
135.—Laneha  Santa  Rita,  de  30

136.—Idem  Rosal,  ídem  íd;137.—idem  Camia,  Idem  íd.

138—Idem  Dapdap,  Idem  íd.
139.—Idem.  Rivera,  ideas’  1d

140.—Idem  Magdalena,  Idem  íd.
141.—Idem.  Yacal,  iiiem  íd.

7-V-42.—BATALLA  DEL  MAR  DEL  CORAL.

7-V-42.-—Ocupación de Kiska y  Attu,  Aleutianas.
142.—Destructor  Sims  núm.  409,  prototipo.                       1
143.L.Petrólero  Neosho,  tipo  Cimarrón.  Hundidos  por  aviación  en  el  mar  de  Coral.
8-V-42.—144.—Portaavlones  Lexlngton.  Hundido  por  aviación  en  15-12  8.  155-27  E.
Los  japoneses,  en  sus  comunicados  oficiales,  registraron  también  el  hundiñiiento  del  acorazado

CaIlforisI  a  y  portaaviones  Saraloga  y  Forlcíowa.
El  15-V-42 comunicaron  los  alemanes  haber  hundido  con  su  aviación,  entre  Spitzbert  y  cabo  Norte.

un  crucero  tipo  Pensacola  y  un  destructor  norteamericano.
En  30-77-42 comunicaron  los  italianos  haber  hundido  un  acorazado  tipo  Maryland  100  millas

al  W.  de  Fernando  Noronhá  por  el  submarino  Barbarlgo,  de  Enzo  Grossi.
20-V-42.—145.—Patrulleró  FP  387,  de  105 toneladse,  Hundida  por  abordaje  en  37  N.  75  W.

22-V-42.—Desembarco  en  Palawan.
23-77-42—346.—Patrullero’  Cytleéra,  ex  yach  Agawa.  de  600  toneladas.  Desaparecido  en  el  At

lántico,
141.—Patrullero  FI’  277,  de  110’toneladas.  Hundido  por  su  dotación  para  evitar  su  captura  en  el

estrecho  de  Hawai.
3-VI-42.—148.—Raatreador  Rutlng,  ex  Vagabond,  tipo  Plplt.  Hundido  por  colisión  en  la  bahía  de

San  Francisco.

6-Vl-42.—-BATALLA  DE  MIDWAY.
149.—Destructor  Hammann  núm.  412,  tipo  Sima.  Torpedeado  por  submarino  en  30-36  N.  176-34 W.
7-VI-42.—150.—Portaavlones  Forlctown.  Rematado  por  submarino  en  30-36  14.  176-34  VV.
Los  japoneses  incluyeron  también  entre  las  pérdidas  adversarias  al  portaavionós  Enterpriae.
151.—Nodriza  de  aeiación  Gannet,  ex  raatreador  tipo  Owl.  Torpedeado  por  submarino  en  la

Bermuda.
12-VI-42.—152.—-Submarino  5  27.  Varado  en  isla  Amchitka,  Aleutianas.
19-VI-42.—153.—l’atrullcra  FP  389,  de  305  toneladas.  Hundido  por  abordaje  en  cabo  Hatteras.
FJ-VI-42.—154.—Itastreador  ‘Hornvilie,  tipo  Pipit.  Nautragó  por  abordaje  en  la  bahía  de  San  Fran

cisco.

9:—Idem  FI’  230,  da  110  toneladaa.
95.—Idem  FC  178,  de  100  toneladas.
96.—Idem  FC  181,  Idem  íd.

97.—Idem  YC  643,  idem  Id.
90.—Idem  FC  644,  idem  íd.
99.—Idem  F  646,  ídex4  íd.  -

100.—Idem  FC  647,  idem  íd.
101.—Idem  FÇ  648,  idem  íd.
102.—Idem  YC  649,  idem  id.

101--Idem,  YC  714,  ídem  id.
104.—Idem  FC  715,  idem  íd.
1-05.—Idem  FC  716 ,ídem  íd.
106  —Petrolera  FO  41,  idem  íd.
107.—Gabarra  FCR  4,  idem  íd.
106.—Chupona  FER  2,  ídem  íd,
109:—.Idem  Mercedes,  de  95  toneladsa.
110.—Gabarra  FP  .16,  de  90  toneladas.
111.—Idem  FI’  17,  Idem  id.
112.—Idem  Zona,  de  60  tol?eladac.
113—Idem  FI’  97.  de.,  75  toneladas.
114.—Idem  FC  669,  de  67  toneladas.
11.—Draga  FM  4,  de  60  toneladas.
116:—canguil  FA  52,  dcSO  toneladas.
117.—Idem  FA  59,  idém  íd.
11Ñ.—Idcm  FA  Ç5, idem  íd.

toneladas.

-56



NOTAS  PROFESION4LES

155—Patrullero  YP  128,  de  ‘7  toneladas.  Varado  en  Monterrey,  California•
156.—Patrullero  YP  270,  de  ‘75 toneladas.  Varado  en  25-30  N.  112-06  W.

3O-VIl-42.—Ocupacón  de  islas  Tanimbar,  Kai  y  Aroe,  al  N.  deAus

A.  Auiac6r.
5.  Buques supe  cie
5.  CapurádoSenengo
O.  Causas  desconocidas
H.  Hundido pcr  su dOLoció
M.Mina
N.  W.eura9io
5.  Submarino
T,  Boteriodncosta  ii
y.  Varados  enensigO

VIT-42.——l57.——Submarino. Grunión  núm.  216,  tipo  Gato.  No  regresó  de  un  rucero  por  las  Aleu

tianas.
4-vm-42.—158.—Destructor  Tuc1er  núm.  374,  tipo  Mahan  Perdido  por  usina  en  isla  Espíritu  San

to,  Nuevas  Hébrjdas.  .  .

7-VI  11-42.—Desembarco norteamericano en Cuadalcanal.

tralla.
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8-VllI-42.—l50.—Transporte  de  tropas  George  8’.  Eliot,  de  8.378  toneladas.  Hundid  por  aviación
.en  Guadalcanal.

9-VIII-42.---RATALL.A  DE  ISLA  SAyO.

160.—Crucero  pesado  Ástoria,  tipo  Mianeapolis.
161.—Idem  id.  Quiacy,  idem  id.
162.—Idem  id.  Viacenaes,  idem  íd.
163.—Destructor  Jorvis  núm.  393,  tipo  Gridley.  Destruidos  en  la  batalla  nocturna  de  isla  Sayo

.por  aviación  y  buques  de  superficie.
Según  los  japoneses,  las  pérdidas  norteamericanas  fueron
Hundidos:  Un  acorazado,  dos  cruceros  pessdos  tipo  Astorio,  dos  cruceros  pesados  tipo  Austrolio,

ires  cruceros  tipo  desconocida  y  cuatro  destructores.
Averiados:  Tres  cruceros  tip.  Minneopolis  y  dos  destructores.
En  resumen  general  hasta  este  momento,  incluye  seis  acorazados,  siete  portaaviones,  14  cruceros,

ocho  destructores  y  dos  buques  auxiliares,  así  como  cinco  acorazados,  dos  portaaviones,  10  cruceros,
.seis  destructores  y  seis  buques  auxiliares  averiados,  lo  que  representa—dice—cerca  de  la  mitad  de
las  fuerzas  navales  de  los  Estados  Unidos.  Además—añade—fueron  hundidos  64  submarinos  nor
rteamericsnos  y  holandeses  y  38  averiados.

l4-VIII-42.—164.—Submarino  8  39.  varado  en  isla  Itosell:
22-vIII-421—165.—Destructor  Jngrohom  núm.  444,  tipo  Beson.  Hundido  por  colisión  en  42-43  N.

‘60-05  W.
3s-VflI-42.—166.—Trsnsporte  de  tropas  Colltostn,  ex  destructor,  tipo  flash  Deck.  Hundido  por

.avláción  en  9-24  5.  160-01  E.
5-IX-42.—167.——Transports  de  tropas  Grepory,  ex  destructor,  tipo  Flnsh  Deck.
168.—Idem  id.  Little,  idem  íd.  Hundidos  por  buques  de  superficie  en  Guadalcanal.
6IX-42.—169.——Pstrullero  Y)’  74,  de  70  toneladas.  Naufragó  por  abordaje  en  54-23  N.  164-10 W.
9-IX-42.—170.—Patrullero  Y?  346,  de  100  toneladas.  Hundido  por  buques  de  superficie  en  el  Pa

tífico  Sur.
1 S-IX-42.—l71.—Portaavlones  Wosp.
172.—Destructor  O Enea  núm.  415,  tipo  eSin,as.  Torpedeados  por  submarino  en  12-25  S.  164-08  W.

29-IX-42.—173.—Gabarra  YC  898,  de  120  toneladss.
174.—Idem  YC  899,  idem,  Id.  Perdidos  por  causa  desconocida  en  Cayo  Hueso  (Florida).

10-X-42.—175.—Trsnsporte  Mnskegst,  ex  mercante  Cerníais,  de  1.800  toñeladas.  Desaparecido  en
el  Atlántico.           ,

12-X-42.—-BATALLA DE  CABO  ESPERANZA.
l2-X-42.—176.—Destructor  Ducen  núm.  48,  tipo  Brístol.  Destruido  por  aviación  en  isla  Sayo,  Sa

.lomón.
ll-X-42—177.-=-Destructor  Meneúith  1  núm.  434,  tipo  Eenaoa.  Hundido  por.  aviación  en  isla  San

CHstóbal  (Salomón).
25_x:42._178._patrullero  Y?  284,  de  15  toneladas.  Hundido  por  buques  de  superficie  en  Gua

dalcanal

179.—Remolcador  Seminole,  tipo  Cherokee.  Hundklo  en  Tulagi  ISalómón)  por  buques  de  super
ficie.

26-X-42.—BÁTALLA  DE  ISLA  SANTA  CRUZ.
180.—Portaaviones  Honnef.  Hundido  por  aviación  en  8-38  5.  166-43  E.
181—-Destructor  Porten  núm.  .356, prótotipo.  Torpedeado  por  submarino  en  8-32  5.  167-17 E.

Según  el  Parte  Oficial  japonés  de  esta  batalla,  las  pérdidas  norteamericanas  fueron:
Hundidos:  Un  acorazado,  cuatro  portaaviones  y  un  buque  de  guerra  de  tipo  desconocido.
Averiados  :  un  acorazado,  tres  cruceros  y  un  destructor.
31-x-42.—l82.—patrullero  Y?  345;  de  100  toneladas.  Naufragó  por  causa  desconocida  en  Isla

Midway.

8-X ¡-42.—Desembarco  anglonorteamericaño en Marruecos.
s-XI-42.—183.—Transporte  de  tropas  Leedatown,  de  9.135  toneladas.  Toruedeado  por  submarino

‘en  Argelia.  .  .
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ll-XI-42.—184.—Transporte  de  tropas  Joseph  Hewes  de  6.221  toneladas.  Torpedeado  por  subma
rino  en  Marruecos.

12-XT-42.—185.—Transporte  de  tropas  Hugh  L.  Scott,  do  6.509  toneladas.

186.—Idem  id.  Taslcer  H.  Bllss,  idem  Li.
181.—Idem  id.  Edward  Ruttedge,  de  6.200  toneladas.  Torpedesdos  por  submarino  en  Marruecos.
188.—Csñonero  Erie,  tipo  Chorleston.  Torpedeado  por  submarino  en  12-03  N.  68-58  W.

.341.5

189.—Crucero  antiaéreo  Atlanta,  prototipo.  Hundido  por  buques  de  superficie  en  10-34 5.  161-04 E.
190.—Crucero  antiaéreo  Junean,  tipo  Atlanta.  Torpedeado  por  submarinoS  en  10-34  5.  161-04  E.
191.—Destructor  Monssen  núm.  436,  tipo  Bcnson.               -
192.—Destructor  Borton  núm.  599,  tipo  Eristol.  Hundido  por  buques  de  superficie  en  Guadalcanal.
193.—Destructor  Cushing  núm.  376,  tIpo  Moflan.
194.—Idem  Id.,  La/ley  núm.  459,  tipo  Bristot.  Hundidos  por  buques  de  superficie  en  Isla  Ssvo;
15-111-42—195.—Destructor  Benham  núm.  397,  tipo  Gridley.
196.—Idem  Preston  núm.  379,  tipo  Moflan.

197.—Idem  Walter  núm.  517,  tipo  Ftetcher.  Hundidos  por  buques  de  superficie  en  isla  flavo.
Según  e1 Parte  Oficial  Japonés,  los  resultados  definitivos  de  esta  bstaUa  en  buques  nofteamerlcnos

perdidos  fueron:
Hundidos  ocho  cruceros,  cuatro  o  cinco  destructores,  un  transporte.

318    042
•fl.s2sv                 5--

‘fr’.  •..  .:.‘
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2.3.4<-  ‘ys
2r2.v  415

171.8

A.  Avs sión
6.  Buques superílcie
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U,  Csusss  descoco cidss
FI.  Honddc  por su ésisción
Pl.  Nsufrago
8  Subresries
T.  Balerio  decosis
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13-XI-42.-—BATALLA  DE  CUADALCANAL.
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Averiados:  dos  acorazados;  tres  cruceros,  tres  - o  cuatro,  deetructores  y  tres  transportes.  -
Las  pérdidas  japonesas  según  dicho  parte,  fueron:                      -
Hundidos:  Un  acorazado  y  un  crucero.
Averiados:  Un  acorazado,  tres  cruceros  y  eiete  transportes.
Por  -último,-  las  pérdidas  japonesas,  según  el  Parte  americano,  fueron:,             - -

Hundidos:  .os  acorazados,  seis  cruceros  pesados  dos  cruceros  ligeros,  seis  destructores,  ocho  trans

portes  de  tropas  y  cuatro  de  carga.
Averiados:  un  acorazado  y  seis  destructores.
l9_XI-42..—-198.—Patrullero  YE  26,  de  90  toneladas.  Hundido  por  explosión  de  origen  indeterminado

en  la  zona  del  Canal  de  Panamá.
199.—Patrullero,  YE  47,  de  90  toneladas.  Hundido  por  colisión  en  Staten  Island  (Nueva  Jersey).

20-XI-42.—200.——Patrullero’ YE  405.  de  75  toneladas.  Perdido  por  explosión  de  origen  desconocido  en
el  mar  Caribe.

30-XI-42.—BATALLA  DE  TASSAFARONÇA,’  Punta  lunga,  Salomón.
201.—Crucero  pesado  Northamtósc,  prototipo.  Hundido  por  buques  de  superficie  en  isla  Sayo.
12-XIt-42.—202.—Lancha  torpedera  ET  44.  Hundida’  por  buques  de  superficie  en  el  Pacifico  Sur.
17-XII.42.-—203.——Guardacoztas  Notsek,  de  225  toneladas.  Naufragó  por  temporal  en  el  estrecho  dq

Selle  Island.
29-XII-42.—204.—Itastreador  Wosmuth,  ex  destructor  tipo  Flash  Deck.  Naufragó  por  temporal  en

Aleutiánas.

‘RESUMEN  generál  japonés  de  las  pérdidas  norteamericanas  hasta  finales
de  1942.

Acorazados  hundidos:  dos  tipo  California,  uno  tipo  Maryland.  uno  tipo  Arizona  (cierto),  uno  tipo
Oklahoma  (cierto),  cuatro  tipo  desconocido  (puede  Incluirse  alguno  británico).

Acorazados  averiados:  uno  tipo  Maryland,  uno  tipo  Nevada.  dos  tipo  Penas  ylvania,  uno  tipo
North  Carolina,  uno  tipo  Taras,  uno  tipo  desconocido  (pueda  zar  británico).

Portaaviones  hundidos:  Leriagtoa  (cierto),  Sorata go,  Enterprize,  Yorktawa  (cierto),  Wazp  (cier
to),  -Nornet  (cierto),  Laagley  (cierta),  tres  tipo  desconocido  (pueda  sei’’argtino  briiánica).

Cruceros  pesados  hundidos:  Augusta  (cierto,  eré’  za  trata  del  N’ort7zamptoa),  Houston  (cierto).
Poriland,  San  Francisco,  Wichita,  cinca  tipo  Astatia  (sólo  hundieron  tras),  dos  tipo  desconocida  (pue
de  haber  alguno  británico).

Cruceros  ligeros  hundidos:  ninguno,  y  en  realidad  hundieran  dos  antiaéreos.
Destructores  hundidas:  32  unidades  (en  realidad  fueron  18  y  uno  apresado).
Submarinos  hundidos:  93  unIdades  (los  norteamericanos  sólo  perdieron,  atete  submarinos  en  to

tal,  Incluyendo  los  que  naufragaron’  por  accidente  de  mar,  sin  Intervención  del  enemigo).  -
1-2.43—205.—Transporte  Rescuer,  de  500  toneladas,  Varado  en  Aleutianas.
206.—Remolcador  Grabe,  ex  rasteador  tipo  Oscl.  Varado  en  Pacifico  Sur.
207.—Barcaza  .,LACT  21.  Perdida  por  explosión  de  origen  indeterminado  en  Orán.
l0.1.43.—208.—Submarino  Argonaut  atine.  166,  ex  774  Hundido  por  buques  de  superficie  en  Nueva

Bretada.
209.—Lancha  torpedera  ET  43.
210.—Idem  id.  PT  182.  Hundidas  por  buques  de  uperficle  en  Guadalcanal.
12.I.43.—21l.—Lancha  torpedera  PY  28.  varada,  en  Dora  Harbour  (Alaska).
212.—Patrullero-  YE  183,  de  40  toneladas.  Varado  en  a  costa  W.  de  Hawai.

20-2-43—213.—Barcaza  LST  228.  Varada  en  las  Azores.
21_I43..,—214.—Oasasubmarinos  SC  709.  Varado  en  Cap  Bretón.

30-I-43.—2l5.—Crucero  pesado  Chicago,  tipo  Nortampton.  Torpedeado  por  aviación  en  11-25,  5.
160-56  E.

3l-T-43.—216.—Buque  auxiliar  YFJJ  20,  de  6.500  toneladas.  Naufragó  por’  temporal  en  la  costa  de
California.  -

1-11-43.—Evacuación de  Cuadalcanal por ‘los japoneses.
217.—Destructor  De  Hacen  núm.  469,  ‘tipo  Fletcher.  Hundido  par  aviación  en  9-09  5.  159-52 E.
318.—taneha  torpedera  ET  37.
219.—Idem  id.  Pr  111.  HundIdas’-  por  buques  de  superficie  en  Guadalcanal.  -
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220.—Lancha  torpedera  PT  123.  Hundida  por  aviación  en  5  5.  151 E.
Según  comunicado  japonés  de  eate  dia,  las  pérdidas  americanas  desde  el  principio  de  la  ofensiva

en  las  Salomón  (deaembarco  en  Guadalcanal)  fueron:
Hundidos:  seis  acorazados,  cuatro  portaaviones,  54  cruceros,  21  destructores.
Averiados:  cuatro  acorazados,  cuatro  portaaviones,  seis  cruceros,  15  destructores.

3-11-43—223—-Gabarra  YC  886,  de  320  toneladas.
20-11-43—223.—Rastreador  YMS  133.  Hundido  por  abordaje  en  Boston.

.22-II-43.—224.—Patruliero  YP  72,  de  300  toneladas.  Varado  en  Adsk  (Aleutianas).
23-II-43.----225.—Patrullero  YP  336,  de  65  toneladas.  Varado  en  rio  Delaware.
II-43.—236.-—submarlno  47nberjach  núm.  219,  tipo  Gato.
227.—Idem  Grompus  núm.  207,  tipo  Gato.  No  regresaron  de  crucero  por  aguas  de  Nueva  Bretaña.

2-111-43.—BATALLA  DEL  MAR  DE  BISMARCK.
228.—Cazasubmarinos  .SC  1.024.  Hundido  por  colisión  en  35-32  N.  74-57  W.

1946]
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10-111-43—229-—Gabarra  YC  1.278,  de  100  toneladas  Desaparecida  en  el  Atlántico.
17-III-43.—230.—Lancha  torpedera  PT  67.

231.—Idem  Id.  PT  119.  Destruidas  por  explosión  de  origen  desconocido  en  Tufi  (Nueva  Guinea)_
20-Ut-43.—232.—Patrullero  VP  438,  de  90  toneladas.  Varado  en  Port  Evergiades  (Florida).
23-111-43—233.—Gabarra  YC  869,  de  100  toneladaz.  Varada  en  Imperial  Eeach  (Chlifornia).
27-III-43.—234.—Guardacoatas  Catomount,  de  67  toneladas.  Destruido  por  explosión  de  causa  In

determinada  en  Ambroae  Light  (Nueva  York).
flI_43._235.LSiIbmarino  Tritón  núm.  201,  tipo  Tembor.  Desaparecido  en  crucero  por  el  archi

piélago  del  Almirantazgo.

1-IV-43.—230.—Patruilero  VP  235,  de  lid’  toneladas.  Destruido  por  explosión  de  causa  ignorada  cnt
el  golfo  de  Méjico.          .         .  .

7-IV-43.—BATALLA  DE  ISLA  FLORIDA,  Salomón.
237.—Destructor  Aoron  Werd  núm.  483,  tipo  Briatol.

238.—Petrdlero  Konowha,  tipo  Brazos.  Hundidos  por  la  avia’ción  en  9-10  5.  100-12 E.
Loa  japoneses  señalan  oficialmente  como  hundidos:  un  crucero,  un  destructor  y  diez  transpor-

tea,  aai  como  otros  diez  transportes  averiadoa.
15_IV43.—239.—Patrullero  VP  453,  de  75  toneladas.  Varado  en  las  Bahamas.  -
l8-IV_43.—240.—Gabarra  YC  891,  de  120  toneladaa.  Hundida  en  Cayo  Hueso  (Florida).
23-IV-43.—241.—Fatrullero  VP  422,  de  320  toneladas.  Varado  en  Nueva  Caledonia.
25-IV-43.—242.—Patrullcro  VP  481,  de  75  toneladas.  Varado  en  Charleaton  (South  Carolina).
IV-43.—243.--—Submarino  Grenodier  núm.  210,  tipo  Gato.  No  regresó  de  un  crucero  por  aguaa  de

Malaca.
2-V-4l.—244.—Cutter,  de la  Cooat  Guará  CG  58.012, de  30 toneladas.  Incendiado  en  41-53 N.  70-30 W..
3-V-43.—245.—Earcaza  LCT  23.  Hundida  por  exploaión  de  origen  desconocido  en  Argel.

6-V-45.—246.-—Gabarra  YF  575,  de  300  toneladas.  Varada  en  Atlantic  City  (Nueva  .Jaraey).

10-V-43.—-Termina la guerra en’ Africa.
12-V-43.—Desembarco  norteamericano en Attu,  Aleutianas.

2l-V-43.—247.’-Lai1cha  -torpederat  PT  165.

248.—Idem  id.  PF  173.  Hundidas  por  submarino  en  23-45  5.  160-30  E.
240.—Transporte  Niópora.  de  1.333  toneladas,  probablemente  utilizado  como  nodriza  de  lanchaa_

Hundido  por  aviación  en  Salomón.

31-V-43.—Conquista norteameRicana de Attu,  Aleutianas.
V43.—250.-—.5ubmarino  Piclcerel  núm.  177,  tipo  Perch.  Desaparecido  en  cruero  por  aguas  del

Japón.

2-Vl-43.—-Ocupación  norteamericana de  isla Rendova.
4_VI_43._251.—Cazaaubmarinoa  PC  496.  Hundido  por  mina  en  3743  N. .9-52  W.

6-Vl-43.—Ocupación norteamericana de  Munda,  Nueva Georgia.
11-Vl.43.—Refldición de Pantetaria, Canal de Sicilia.

252.—Lancha  torpedera  PT  22.  Naufragó  por  temporal  en  el  Pacífico  Norte.
12_VI43.—2s3.——submarino  R-12.  Desaparecido  en  un  viaje  de  prácticas  en  Cayo  Hueso  (Florida).

13-Vl-43.—Rendición de  Linosa  y  Lampedusa, Canal de  Sicilia.
254.—Cuiter  de  la  Coaat  Gnerd  Eacanoba,  tipo  Comanche.  Torpedeado  por  submarino  en  60:50.

N.  52-00  W.
17_VI_43._255.—CazaaubmarinOa  SC  740.  Varado  en  15,32  5.  147-06  E.
l8_VI_43.—256.—Tranaporte  Rone/ci,  de  255  toneladas.  Varado  en.  la  costa  Eate  de  Australia.
20_vI-43.—257.—Gabarra  VP  401.  de  100  toneladas.  Perdida  por  temporal  en  37-07  N.  69-00  W.
20-VI-258..—Barcasa  LCT  268.  Varada  en  Argelia.
22_Vx43._2s9._Cazasubmarinoa  SC  751.  Varado  en  51-56  5.  113-53 E.
260.—Barcasa  MT  333.  Torpedeada  por  submarino  en  37-50  N.  4-01  E.
23-VI-43.—261 —Transporte  ,4lodra,  de  3.385  toneladas.
262.—Idem  Deimoa,  Idem.  Torpedeados  por  submarino  en  11-26  5.  162-00 E.
2s_Vr43.—263.—Lancha  torpedera  PT  193’.  Varada  en  0-55  5.  134-52 E.
28_VI_43.—264.—Buque  de  salvamento  Redwlng,  ex  réatreador  tipo  OwZ.  Hundido  por  mina  en

37-22  N.  9-55  W.
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SO-Vl-43.—Desembarco  norteamericano  en  Salamaua, Nueva  Cuíhéa;
Rendova y Nueva Georgia, Salomón.

265.—Transporte  de  trnpas  Mac  Cawley,  ex  Santa  Bárbara,  de  7.212  tonejedes.  Hundido  por  lu—
ques  de  superficie  en  8-25  S.  157-28  E.

NOTAS  PROFESIONALES
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266.—Cutter  de  la  ecoaat  Guanda  CG  83.421, de  44  toneladas.  Naufragó  por  colisión  en  26-14  N.
79-05  W.

vI_43.—267.---Subrnarino  Rstnner  núm.  275,  tipo  Gafo.  No  regresó  de  crucero  por  aguas  del  Japón.
4-VII-43..-—268.—Lancha  torpedera  PT  153.  varada  en  islas  Salomón.
5-vII-43.—269.—Idesn  íd.  Pl  156.  varada  en  Punta  Munda,  Salomón.
210.—Destructor  Strong  núm.  467,  tipo  Fletcher.  Torpedeado  por  submarino  en  el  golfo  de  lcula,

Salomón.

6VlI43.—SATALLA  DEL  GOLFO  DE  KULA,  Nueva Georgia, Sa
Iomón.

27i.—.-Crucero  ligero  Helena,  tipo  Brooklín.  Torpedea4o  por  destructores  en  Icula,  Nueva  Georgia.
El  resumen  oficial  joponés  desde  el  desembsrco  en  isla  Rendova,  Salomón,  el  30-171, registra  laa  si

guientes  pérdidas  norteamericanas:  -
Hundidos:  Dos  .cruceros,  cinco  destructores,  un  torpedero  y  19  transportes.
Averiados:  Dos  cruceros,  dos  destructores  y  cuatro  transportes.

1p.vIl43._DesembarCO  anglonorteameticaflo en Sicilia.
-   72:—Destructor  Maddox  núm.  622.  tipo  Brtstol.  Hundido  por  aviación  en  Sicilia.       -

213.—Barcaza  581  313.  Destruida  por  aviación  en  Gela,  Sicilia.              -
--   1 1_VII_43._274._Idem  £81  358.  Idem  íd.  en  Licata,  Sicilia.

12_vu_43._215.—Raatteador  Sentinel.  tipo  Rocen.  Hundido  - por-  aviación:  en-  Licata.  -  -
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13-Vfl-43.—276.—Destructor  GWIN  núm.  433,  tipo  Benson.  Hundido  por  buques  de  superficie
en  7-41  5.  157-27  E.

14-VII-43.—277.—Bsrcaza  LÁG2’  19.  Destruida  por  aviación,  en  Sicilia.
l0-VII-43.—278.—-Idem  LSD  342.  Torpedeada  por  submarino  en  9-05  5.  158-11  E.
279.—Gabarra  FR  487,  de  200  toneladas.  Desaparecida  en  el  mar  Caribe.
20-VII-43.—-200.—Lancha  torpedera  PT  166.  Destruida  por  aviación  en  Salomón.

l-VIfl-43.—281.—Jdem  íd.  PT  .117.  Idem  íd.
282.—Idem  id.  EF  164.  Idem  id.  en  Rendova
2-VflI-43.—203.—Idem  íd.  PT  109.  Destruída  por  buques  de  superflcie  en  el  estrecho  de  Blanekett.
5-VIIT-43.—204.—Caflonero  Plymouth,  ex  yate  Also,  de  1.600  toneladas.  Torpedeado  por  subma

rino  en  27-22  N.  74-25  W.
0-VIII-43.—205.—Lancha  torpedera  EF  113.  Varada  en  Buna,  ‘Nueva  Guinea.
O-VIII-45.—286.—Barcaza  LSD  318.  Destruida  por  aviación  en  Coronia,  Sicilia.
287.—Idexi  LCD  331.  Naufragó  por  temporal  en  Bizerta,,  Túnez.
l3-VILtT-43.—288.—Transporte  de  tropas  John  Penn,  ex  Excambion,  de  6.220  toneladas.  Hundido

por  aviación  en  Guadalcanal.
14-VflJ-43.—209.--.Gabarra  FC  970,  de  268  toneladas.  Desaparecida  en  Puget  Sount.

15-VIII-43.—DeseSbarco  norteamericano en  Kiska, Aleutianas.
17-VIll-43.-—Termina la conquista de Sicilia. Rendición de las islas Lipari,

Desembarco en VeIla.Lavella, Salomón.
200.—Barcaza  LCr  1.  Destruída  por  aviación  en  Bizerta,  Túnez.

23-VII  l-43.—--Oeupaóión norteamericana de  kiska,  Aleutianas.
291.—Cazasubmarinos  SG  694.
292.—Idem  SG  696.  Hundidos  por  aviación  en  Palermo.
27-Vm-43.—293._.Barcaza  LCD  319.  Varada  en  Hiska,  Aleutianas.
294.—Idem  LCD  154.  Perdida  por  causa  desconocida  en  28-08  N.  10-50  E.

3-IX-43.—Desembarco aliado en  Italia.
295.—Rastreador  Grow,  de  97  toneladas,  Hundido  por  aviación  en  Puget  Sount.
4-IX-43.—296.—Barcaza  LCI  319.  Hundida  por  aviación  en  Nueva  Guinea.
O-fl’-4l.—297.—Patrullero  FP  279,  de  110  toneladas.  Naufragó  por  temporal  en  Townsville,  Aus

tralia.

6-IX-43.-—Desembarco americanó en Huon, Nueva Guinea.
7-IX-43.—290,—Lanchn  torpedcra  PT  118.
299.—Idem  id.  EF  172.  Varadas  en  Vella  Lavclla,  Salomón.

8-IX-43.-—CAPITULACION  DE  ITALIA.  Desembarco en  Salerno.

300.—Barcaza  LCD  215.  Hundida..,  en  fecha  imprecisa  en  Salerno.
lOS—Patrullero  YE  492,  de  30  toneladas,  Hundido  por  abordaje  al  E.  de,, Florida.
9-I.X-43.—302.—Rcmolcador  Nouaet,  de  1.140  toneladas.  ?undido  por  aviación  en  40-30  N.  14-38 E.
301.—Barcaza  LCD  366.  Naufragó  por  temporal  en  51-01  N.  152-00  W.
1 l-IX-43a—304,—Deatructor  ,,,Rowon  núm.  405,  tipo  Gridley.  Hundido  por  bñquea  de  superficie

en  40-07  N.  14-18  E.

305.—Barcaza  LCD  71.  Perdida  por  temporal  en  53-30  N.  146-05  W.
306,—Remolcador  Navajo,  tipo  Chero/ce  Hundido  por  explosión  de  origen  indeterminado  en  Nue

va  Hébridas,

13-1 X-43.—-Ocupacaión nórteamericana de Salamaua, Nueva Guinea.
l5-lX-43.—Ocup,c6n  norteamericana de  Lau,  Nueva Guinea.

207.—Barceza  LCD  241.  Destruida  por  aviación  en  Salerno,  Italia.
17-IX-43.—100,—Lsncha  torpedera  EF  136.  Varada  en  Vitiaz,  Nueva  Guinea.
20-IX-43.—309.—Gabarra  FR  .579.  Perdida  por  causa  ignorada  en  San  Francisco,

22-1 X-43.—Desembao  norteamericano en Firschafen, Nueva Guinea.
310.—Transporte  de  costa  APa  35,  de  165  toneladas.  Varado  en  Nueva  Georgia.
22-IX-42.—311,—Patrullero  YP  577,  de  75  toneladas.  Destruido  por  explosión  por  causa  ignorada

en  los  Grandes  Lagos.
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2sIx43._312.—Barcaza  LOT  167.  Hundida  por  aviación  en  Vella  Lavella.
313.—Rastreador  Slcill,  tipo  Rocen.  Torpedeado  por  submarino  en  40-20  N.  14-3d  E.

26lX-43.—EvactIaCión de  Cerdeña por los alemanes.
27IX_43._-314.—BareaZa  LCr  196.  Naufragó  por  temporal  en  Salerno.
29_IX-43.—315.—Idem  LCr  342.  varada  en  Salerno.
3o_Ix_43316.__Guardacostas  Wilcox,  de  247  toneladas.  Perdido  por  temporal  •en  cabo  Hatteras.
lX43._317.—Submarino  PompoflO  núm.  181,  tipo  Percls.  Desaparecido  en  crucero  por  aguas  del

Japón.
318.—Laucha  torpedera  Pr  129.  HundIda  por  temporal  en  Attu,  en  fecha  no  precisada.
1-X_43.—319.—Grúa  flotante  YDG  4,  de  500  toneladas.  varada  en  Nueva  Caledonia.
320.—Lancha  torpedera  Pr  68.  varada  en  Nueva  Guinea.
321.—Barcaza  LST  203.  varada  .en  Nanumea,  Islas  Unión.
322.—Idem  LOT  448.  Hundida  por  aviacIón  en  vella  Lavella.

3-X-43.—Ocupación  de  Finschafen,  Nueva  C uinea.
323.—Destructor  Henley  núm.  391,  tipo  Grldley.  Torpedeado  por  submarino  en  7-40  5.  148-06 E.
6_x_43._324..—Destructor  Chevaller  núm.  45!,  tipo  Fletcher.  Hundido,  por  buques  de  superficie

en  vella  Lavella.
9Lx_43._325._Destruetoír  Bock  núm.  420,  tipo  Sima.  Torpedeado  por  submarino  en  40-00  54.

14-30  E.
13_X_43.__326._Destructor  Brístol  núm.  453,  prototipo.  Torpedeado  por  submarino  en  37-39  54.

6-19  E.
15_X43._327.—Guardsco5tas  Dow,  de  241  toneladas.  Naufragó  por  temporal  en  el  mar  Caribe.
16_X_43.—328.—Transporte  Moonstone,  de  379  toneladas.  Naufragó  por  abordaje  en  cabo  De

laware.
28_X_43.—329.—Patrullero  YP  88,  de  75  toneladas:  varado  en  Amchltlca,  Aleutianas.
X_43.—330.---Submarino  Cisco,  tipo  Gofo.  Desaparecido  en  crucero  por  el  Pacífico  meridional.
331.—Submarino  Dorado  núm.  248,  tipo  Gofo.  Desaparecido  en  viaje  en  la  zona  del  Canal  de

Panamá.
.332.—Submarino  5  44.  Desaparecido  en  crucero  por  las  Kuriles.
333.—Idem  Tulubee  núm.  284,  tipo  Gofo.  DssaparecldO  en  crucero  por  las  aguas  de  las  Paláu.
334.—Idem  Wohoo  núm.  238,  tipo  Gato.  Idem  íd.  por  las  aguas  del  Japón.

1 -Xl -43.—O esembareo norteamericano en Bougainville.
335.—Destructor  Blae  núm.  387,  tIpo  Gridlep.  Destruido  por  buques  de  superficie  en  9-17  5.

160-02  E.
366.—Destructor  Dorio  núm.  215,  tipo  Flusle  Deck.  Espoloncó  a  un  submarino  enemigo  y  se

hundió  por  las  averías,  al  N.  de  Azores.
317.—Patrullero  YP  205,  de  80  toneladas.  varado  en  18-30  N.  65-00  W.
5_3cI43.—338.—Gabarra  YCK  2,  de  80  toneladas.  Desaparecida  en  45-47  N.  58-57  W.
6_XI_43._339.—Destructor  Beatty  núm.  640,  tipo  5riztol.  Hundido  por  aviación  en  37-10  N.

6-00  E.
12ÑxI-43.340.—osbarra  YC  857,  de  100  toneladss.  Varnda  en  cabo  Cod.
17_XI-43._241.—Transporte  de  tropas  Mac  Mean,  ex  destructor,  tipo  Fíus/s  Deck.  Hundido  por

aviación’  en  6-31  5.  154-52  E.
19_xI-43._342.—Casasubmayínos  SC  1.607.  Perdido  por  temporal  en  Attu.

22-Xl-43.-—Oesembarco en  Makin  y  Tarawa,  islas Cilbert.
343.—Lancha  torpedera  Pr  147.  varada  en  Nueva  Gusnea.
344.—Laucha  torpedera  Pr  322.  varada  en  Nueva  Guinea.

23-11-43.—Ocupación de la isla Betio, Cilbert.
24xr_43._345.—portaaviones  de  escolta  Lisconio  Doy.  Torpedeado  por  submarino  en  2-54  N.

172-30  E.,  islas  Gilbert.
1t-I’I-49.—  1.6.—ttesttvctor  Perkins  núm.  377,  tipo  Mahon.  Naufragó  por  colisión  en  9-38  5.

150-04  E.
xT43._347:—submarino  Corcino  núm.  226,  tipo  Gato.  •  ‘No  regresó  de  crucero  por  las  islas

Marshall.
348.—Barcaza  LCI’  496.  HundIda  por  artillería  de  costa  en  el  Canal  de  ‘la  Mancha  en  día  no

precisado.

:66           .                                                           r_jI1uO



NOTAS  PROFESIONALES

2-XII-43.-—349.—Barcaza  LCD  242.  Torpedeada,  en  Nápoles.
l3-XIX-43.—350.—Gabarra  YCIC  8.  de  80  toneladas.  Desaparecida  en  Cayo  Hueso.

14-XII-43.—351.l.--Lancha  torpedera  PD  239.  Incendiada  en  Islas  Salomón.

1 6-X 11-43.—Desembarco norteamericano en Arawe, Nueva Bretaña.
352.—Patrullero  YP  426,  de  75  toneladas.  Varado  el-.  31-59  N.  80-48  W.
ll-XII-43.—353.—’rransporte  de  tropas  APC  21,  de  165  toneladas.  Hundido  por  aviación  eñ  Nue

va  Bretaña.
20-XII-43.__354.......ouardacoataa  Bodega,  de  249  toneladas.  Varado  en  el  golfo  de  Méjico.
24-XU-43.—355.—Deatructor  Learp  núm.  158,  tipo  Flash  Deck.  Torpedeado  por  submarino  en

45-00  N.  22-00  W.
26-XII-43.—356.—Deatructor  Brcwaon  núm.  518,  tipo  Fletcher.  Hundido  por  aviación  en  Nueva

Bretaña.
XII-43.—357.—-Submarlno  Capclin,  tipo  Gato.  Desaparecido  en  crucero  por  el  mar  de  Célebes.
358.—Idem  Sculpin  núm.  191,  tipo  Sargo.  Desaparecido  en  crucero  por  el  archipiélago  de  laa

Gilbert.
l-I-44.—359.—Destructor  Turnar  núm.  448,  tipo  Brietol.  Se  perdió  por  explosión  de  origen  igno

rado  en  Ambrose  Light,  Nueva  York.
4-I-44.—360.—Lancha  torpedera  PD  145.  Varada  en  Nueva  Guinea.
6-I-44.—36l.—-Cañonero  Salnt  .4ugustinc,  ex  yate  Noparo,  de  1.535  toneladas.  Hundido  por  coli

sión  en  38-00  N.  ‘75-05 W.
9-I-44.—362.—Patrullero  DF  281,  de  105  toneladas.  Naufragó  por  temporal  en  16-53  5.  177-18 W.
14-I-44.,—363.—Petrolera  Yo  159,  ele  .5.800  toneladas.  Torpedeada  por  submarino  en  Nuevas  lIé-.

bridas
20-I-44.--$64.—Submarlno  5  86.  Varado  en  el  estrecho  de  Macaaaar.

22-1-44.—Desembarco en  Anzio, Italia.
365.—Rastreador  Portent,  tipo  Rocen.  Naufragó  por  mine  en  41-23  N.  12-43  E.

366.—Barcaza  LCD  582.  Varada  en  Azores.

367.—Idem  L,  20.  Destruida  por  aviación  en  Ansio.
24-3-44—363.—Idem  LCD  185.  Naufragó  por  temporal  en  Bizerta.
2S-I-44.—369.—Rastreador  DM5  30.  Naufragó  por  mina  en  41-23  N.  12-45  E.
26-l-44.—370.—Barcasa  LCI  32.  Perdida  por  mine  en  Ansio.
071.—Lanche  torpedera  PD  110.  Perdida  por  colisión  en  Nueve  Guinea.
l-44.—372.—--Submarino  Scorpldn  núm.  278,  tipo  Gato.  Desaparecido  en  crucero  por  el  mar  orien

tal  de  China.

ll-II-44.—373.—Lancha  torpedere  ET  279.  Hundida  por  abordaje  en  Bougeinville.
32-II-44.—374.—Buque  de  salvamento  de  submarinos  Mecate,  tipo  Chanticlccr.  Varado  en  el  canal

de  Midwey.
13-ii-44.—375.—Barcasa  LCD  220.  Naufragó  por  temporal  en  Ansio.
lS-II-44.—376.—Idem  LCD  35.  Destruida  por  aviación  en  Ansio.

lO-It-fl—377.—Remolcador  de  puerto  YD  198,  de  70  toneladas.  Hundido  por  mine  en  Anzio.
19-II-44.—378.—Barcaza  LSD  348.  Torpedeada  por  submarino  en  40-57  N  11-14  E.
20-It-44.—-379.—Idem  LCD  340.  Naufragó  por  temporal  en  36-49  N.  11-55  E.
22-iI-44.—380.—Laneha  torpedera  PT  200.  Hundida  por  colisión  en  41-00 N.  71-00  W.
24-II-44.—381._—Gebarra  YC  523.  de  100 toneladas.  Varada  en  Porsmouth,  Nueva  Hanspire.
25-II-44.—382.—Barcasa  LCD  26.  Perdida  por  temporal  en  41-04  N.  13-30 E.
26-II-44.—383.—Lancha  torpedere  PD  .251.  Destruida  por  artillería  de  costa  en  Bougainville.
384.—Barcaza  LSD  349.  Varada  en  Ponso,  Italia.
385.—Idem  LCD  36.  Varada  en  Nápoles,  Italia.
380.—Gabiete  de  redes  Áilanthus,  de  1.058  toneladas.  Varado  en  Aleutianas.
II-44.—387.-—Submarino  Graibaclc  núm.  208,  tipo  Gato.
388.—Idem  Drout  núm.  202,  tipo  Tambor.  Desaparecidos  en  crucero  por  aguas  del  archipiélago  de

Rin  Rin.
4-iII-44.—389.—Deatructor  de  escolta  Fechtcler.  tipo  1.400  toneladae  Torpedeado  por  submarino

en  26-07  N.  2-40  W.
7-III-44.—390.—Lancha  torpedera  PD  337.  Hundida  por  artilleria  de  costa  en  la  bdhia  de  Hanaa,

Nueva  Guinea.
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g_m_44._39l._Deetructor  de  escolta  Lcopold,  tipo  1.275  toneladas.  Torpedeado  por  submarino  en
55-44  N.  25-lo  W.

l0411_44._392.__cazaeubmarlnos  SC  sOO. Incendiado  en  Vella  Lavells,  Salomón.

l1III_44._393._Lancha  torpedera  PT  283.  Destruida  por  artiUeria  de  costa  en  BougsinVille.

2olll.44.—Desembarco  norteamEricanO en  isla  Emirau,  San  Matías.
23_nI44.__394._Patrullcro  YP  331,  de  24  toneladas.  Naufragó  por  temporal  en  24-56  51.  81-Se  W.
395.—Barcasa  LCD  315.  voló  por  explosión  de  origen  desconocido  en  el  atolón  de  Eniwetck.
27_fl44._296.—Lancha  torpedera  PT  121.  Destruida  por  aviación  en  Guadalcanal.
397.—Idem  Id.  Pr  353.  Destruida  por  aviación  en  5-00  5.. 151-00  E.
ffl_44._._398._Remolsador  de  motor  YMT  467,  de  200  tónelsdas.  Desaparecido  en  las  operaciones

de  las  Gllbert.
s_Ivl4._399._Remoicador  de  puerto  YT  247,  de  70  toneladas.  Perdido  por  temporal  en  14-14  N.

158-59  W.
srv44._4oo.__casa5ubmarinos  SC  984.  varado  en  Nuevas  Hébridas.
ll_Iv_44._401._Destrurtor  de  escolta  Holder,  tipo  1.275  toneladas.  Hundido  por  aviación  en  el

Mediterráneo.
ll_Iv44._4o2._Lancha  torpedera  Pr  135.  varada  en  5-29  5.  152-09  E.
403._Remolcador  de  salvamento  ArR  98.  Hundido  por  colisión  en  44-05  N.  24-08  W.
2oIv_44._404._Destructor  Lansdole  núm.  426,  tipo  Benson.  Destruido  por  sviación  en  37-03  N.

3-51  E.

22Iv-a—Desembarco  en Hollandia, Nueva Cuinea.
24lv.44.—nesembarco  en  Hunbolt y  Aitape, Nueva Guinea.

2eIv_44,_4os._Earraza  LSD  507.
400.—Idem  LSD  531.  Hundidas  por  buques  de  superficie  en  50-29  N.  2-52  W.
29_Iv_44._4o7._Lancha  torpedera  Pr  346.
408—Idem  id.  Pr  347.  HundidaS  por  aviación  en  Nueva  Eretafia.

1.V44._DeSembar00  en  Madang,  Nueva  Cuinea.
409._Patrullero  YP  95,  de  75  toneladas,  varado  en  Adak.  Aleutianas.

lv_44._4lo._Destructor  Porrot  núm.  218,  tipo  Flusls  Deck.  Naufragó  por  abordaje  en  Norfolk,
virginia.

s_v44._4l1._Lancha  torpedera  P3’  247.  Hundida  por  artillerla  de  costa  en  0-3  5.  156-01 E.
9__44,_412.—BUqu0  auxiliar  SlóolsokO,  de  322  toneladas.  Hundido  por  colisión  en  27-21  51.

136-29  W.
413._Cazssubmarinos  PC  558.  Hundido  por  submarino  en  38-41  51.  13-43  E.
ll_v44._4l4._c0abarra  YF  415,  de  315  toneladas.  Hundida  por  explosión  de  causa  desconocida

en  42-24  51. 70-16  W.
ls_v_44._415._Earcasa  LCD  984.
416._Idem  LCT  588.  Naufragaron  por  temporal  en  20-00  51. 157-00 W.

l7va4._OesembarCo  en  la isla  Wake,  Nueva  Cuinea.
21_v_44._4l7._Barcssa  LSD  43.
418.—Idem  LSD  69.
419.—Idem  LST  179.
420.—Idem  LSD  353.
421.—Idem  LST  480.
422.—Idem  LCD  561.
423.—Idem  LCD  963.
424.—Idem  LCT  983.  Destruidas  por  explosión  de  origen  indeterminado  en  pearl  Harbour,  Hawai.

27.v-sw,—oesembarco  en  la  isla  Biak,  Nueva  Cuinea.
425._Lancha  torpedera  P3’  339.  varada  en  Sisk,  Nueva  Guinea.
29v_44.__42e._portaavlones  de  escolta  Bloek  Island.  Torpedeado  por  submarino  en  31-13 N.  23-03  W.
3o_v_44._427._Barcaza  LCD  28.  Hundida  por  mina  en  el  Mediterráneo.
v44._428._Raatreador  YMS  127.  varado  en  Seatle.  Washington,  en  fecha  indeterminsda.
420.—Submarino  GucfgeOa  núm.  281.  tipo  Gofo.  Desaparecido  en  crucero  por  las  Marianas.

•           439.—Idem Herring  núm.  233,  tipo  Gafo.  Idem  id.  por  las  Icuriles.
s_vI_44._431._Rastreador  Osprey,  tipo  Rocen.  Hundido  por  mina  en  50-12  51.  1-20 W.

68                                                                     [J’tlio



NOTAS  PROFESIONALES

6-V I-44.—flessmbarco en  Normanclia.
432.—Barcaza  LCT  25.
433.—Idem  LCD  30.
434.—Idem  LCD  197.
435.—Idem  LCD  294.
436.—Idem  LCD  305.
437.—Idem  LCD  332.
438.—Idem  LCD  364
439.—Idem  LCD  555.
440.—Idem  LCD  593.
441.—Idem  LCD  597.
442.—Idem  LCD  703.
443.—Idem  LCD  777.
444.—Idem  LCI  85.
445.—Idem  LCI  91.
446.—Idem  LCT  92.
447.—Idem  LCJ  232.
448.—Idem  LCI  497.  Hundidas  por  nilna  en  Normandia,  Dranela.
449.—Idem  LCD  27.  Varada  en  Normandia,  .Práncia.
450.—Idem  LCD  362.  Hundida  por  accidente  de  mar  en  Normandia.
451.—Idem  LCD  612.
452.—Idem  LCI  93.
453.—Idem  LCI  553.  Hundidas  por  artillería  de  costa  en  Normandia.
454.—Destructor  Corry  núm.  463,  tIpo  Bristol.  Hundido  por  mina  en  49-31  N.  1-11  W.
455.—Cszasubmarinos  PC  3.623.  HundIdo  por  artillería  de  costa  en  Normandia.
7-VI-44.—456.—Barcaza  LCD  458.

457.—Idem  LCD  486.  Hundidas  por  mina  en  Normandia.
458.—Rastreador  Dicie,  tipo  Rasen.  Hundido  por  mina.  en  49-37  37.  1-05  W.
459.—Transporte  de  tropas  Susón  B.  Anthoni,  de  9.352  toneladas.  Hundido  por  usina  en  49-32  N.

0-48  W.
8-VI-44.——460.—Deatructor Giennon  núm.  620,  tipo  Brístol.  Destruido  por  mina  en  50-52  N.  3-12 W.
461.—Idem  Meredith  U,  tipo  flotilla  Leaders  1943. Hundido  por  mina  en  49-33  37. 3-06 W.
462.—Destructor  de  eacolta  RiCE!,  tipo  3.400  toneladas.  Destruido  por  mina  en  49-31  37.  1-10  W.
463.—Barcaza  LSD  499.  Destruida  por  mina  en  Normandía.
9-VI-44.—464.—Idem  LSD  314.
465.—Idem  LSD  376.  DestruIdas  por  buques  de  superficie  en  49-49  37. 0-52  W.
466.—Idem  LCI  416.  Destruida  por  mina  en  Normandía.
30-VI-44.—467.—Idem  LCD  209.  varada  en  Normandia.
11-Vt-44.—468.—Remolcador  Pcrtringe,  ex  rastreador  tipo  Owi.  Destruido  por  buques  da  super

ficie  en  Normandía.
469.—Barcaza  LSD  496.  Hundida  por  mina  en  Normandía.
470.—Idem  LCI  219.  Hundida  por  aviación  en  Normandia.
vI-44.——471.—Idem LCD  147.  varada  en  Normandia  en  fecha  no  precisada.
472.—Idem  LCD  200.
473.—Idem  LCD  244.
474.—Idem  LCD  413.  Perdidas  por  causa  y  fecha  ignorada  en  Normandía.
475.—Idem  LCD  572.
476.—Idem  LCD  713.
477.—Idem  LCD  714.  Hundidas  por  mina  en  Normandia  en  fecha  ignorada.

15-VI-44.-—Desembarco en  Saipán, Marianas.
17-VI-44.—lDesembarco en la isla de Elba,  Italia.

478.—Barcaza  LC1  486.  Hundida  por  aviación  en  13-28  N.  146-18 E.
18-Vt-44.——479.—Lancha torpedera  P2’  63.
480.—Idem  íd  PD  107.  DestruIdas  por  explosión  de  causa  indeterminada  en  Nueva  Irlanda.
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19-VI-44.-—BATALLA  DEL  MAR  DE  FILIPINAS.
481.—Remolcador  de  salvamento  ATE  15.  Varado  en  49-00  N.  0-26  W.
482.—Barcaza  LST  523.  Destruida  por  mina  en  Normandia
21-VI-44.—483.—Cutter  de  la  eCoaat  Guarda  CG  83.415,  de  44  toneladas
484.—Idem  id.  CG  83.471,  de  44  toneladas.  Naufragaron  por  temporal  en  la  costa  de  Franela.
29-VI-44.—485.—Rastreador  Valor,  tipo  ,4ccentor.  Hundido  por  colisión  en  41-28  N.  70-51  W.
VI-44.—-486.-—-Submarino Goiet,  tipo  Gato.  Desaparecido  en  crucero  por  aguas  del  Japón.

2-VlI-44.—-Oesembarco  en  N.eemteor,  Nueva  Guinea.
487.—Rastreador  YMS  350.  HundIdo  por  mina  en  Cherburgo.
4-VJZ-44.—488.—Submarlno  5  28.  Perdido  en  viaje  de  prácticas  en  Cahu  (Hawai).

9-VlI-44.—Conquista  norteamericana de Saipán, Marianas.
489.—Rastreador  Swercle,  tipo  Rasen.  Destruido  por  mina  en  41-31  N.  12-28  E.
l5-VIT-44.—490.—Laneha  torpedera  PT  113.  Destruida  por  artillería  de  costa  en  Nueva  Guinea.
1gVII-44.—49l.—.  Crttrte±o  PGM  7,  de  85  toneladas.  Hundido  por  abordaje  en  el  mar  de  Bis

marck.

21-VI  1-44.—Desembarco en.  isla  Guam,  Mariatns.
24-VI 1-44.—Desembarco en  Tinian,  Marianas.
30-VI  1-44.—Desembarco en  Sansapor,  Nueva  Guinea.

492.—Rastreador  YMS  304.  Destruido  por  mina  en  Normandía.
VIT-44.—493.—Submarino  Robalo  núm.  273.  tipo  Gato.  No  regresó  de  crucero  por  aguas  de

Borneo.

2-VllI-44.—Óonquista  norteamericana,de Tinian y  .Rota, Marianas.
404.—Destructor  de  ezeolta  Fislce,  tipo  1.275  toneladas  Torpedeado  por  submarino  en  47-10  N.

32-40  W.
7-vIIT-44.—495.—Barcaza  LCT  182.  Hundida  por  temporal  en  las  Salomón.
1o-VIII-44.—Gonquista norteamericana de  isla  Guam.

l4-VIII-44.—496.—Bareaza  LST  921.  Torpedeada  por  submarino  en  la  Mancha.

15-VII-44.—Desembarco  enFregús,  al Sur  de  Francia.
491.—Barcaza  LST  282.  Destruida  por  la  aviación  el  sur  de  Francia.l6-VIIT-44.—498.—Laneha  torpedera  PT  202.

499.—Idem  íd.  PP  218.
500.—Rastreador  VMS  24.  Hundidos  por  mina  en  43-23  N.  6-43  E.
23-VIII-44.—501.—Laneha  torpedera  PP  509.  Destruida  por  buques  de  supsrdcie  en  cabo  Cou

ronne  (sur  de  Francia);
VIII-44.—502.——Subnlarino  FUer  nüm.  250,  tIpo  Gato.  Desaparecido  en  crucero  por  aguas  de

Borneo.
503.—Submarino  Harder  núm.  257,  tipo  Gato.  No  regresó  de  crucero  por  aguas  de  Filipinas.
1-IX-44.—504.—Rastrsador  YMS  23.  HundIdo  por  mina  en  43-06  N.  5-54  W.
12-IX-44.—505.—Transports  de  tropas  Noa,  ex  destructor  tipo  Flash  Decá.  Hundido  por  colisión

en  7-01  N.  134-30  E
506.—Barcaza  LCI  456.  Destruida  por  mina  en  las  Palau.
13-IX-44.—i07.—Destructor  Warrinpton  núm.  383,  tipo  Somera.  Naufragó  por  temporal  en  27-00

N.  73-00  W.
508.—Rastreador  Perry,  ex  destructor  tipo  Flash  Deck.  Destruido  por  mina  en  las  Palau.
14-TX-44.—509.——Guardacostas  DesUse,  de  220  toneladas.
510.—Cutter  de  la  «Coast  Guarda  Jakson,  tipo  Actise.  Naufragarán  por  temporal  en  cabo  Bat

taras.
511.—Guardacostas  Vinepard  Sound,  da  093  toneladas.  Hundido  por  temporal  en  Vineyard  Sound.
512.—Rastreador  VMS  409.  Naufragó  por  temporal  en  la  costa  atlántica.
512.—Buque  auxiliar  YAG  17,  da  2.422  toneladas.  Varado  en  36-57  21.  76-13  W.

15-IX-44.—Desembarco  norteamericano en  Pelelieu,  Palau  y  en  Moratai.
1 7-IX-44.—Desembarco  norteamericano en  Angaur,  Palau.

19-IX-44.—514.—Lancha  torpedera  PP  371.  Varada  en  2-05  N.  127-51  E.
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23-IX-44.----Desembarco en Ulithi,  Carolinas.
515.—Barcaza  LCI  459.  Destruida  por  mina  en  las  Palau.
24-IX-44.—516.-.--Rastreador  YMS’  19.  DestruIdo  por  mina  en  islas  Palau.
2s-Ix-44.—s17.—Minador  Mlantonomoft,  ex  buque  mercante  de  1.630  toneladas.  Hundido  por

mina  en  el  Havre.
27-IX-44.—518.—Barcaza  LCT  823.  varada  en  las  Palau.
519.—Gabárra  VG  39,  de  45  toneladas.  Desaparecido  en  10-10  N.  79-Sl  W.

28-IX-44.—DesembarCO en  Ngesebus,  Palau.
l-X_44.—520.—Rastreador  VMS  385.  Destruido  por  mina  en  Ulithi  (Carolinas).
3_X_44.—521.—Destructor  de  escolta  Sheltoas,  tipo  1.275  toneladas.  Torpedeado  por  submarino  en

2-32  N.  129-13  E.
4-11-44—522.—Barcaza  LOT  579.  Destruida  por  mina  en  las  Palau.       -
6-X.44.—523.—Tranaporte  Asnalt,  de  5.261  toneladas.  Varado  en  Saipán.
0-11-44—524.—Barcaza  LCT  459.  varada  en  la  costa  de  Francia.
li-X-44.—525.—Lancha  torpedera  PT  368.  varada  en  Halmahera  (Indias  Nororientalea).
526.—Barcaza  LOT  293.  Naufragó  por  temporal  en  la  Mancha.
17-X-44.—527.—Minador  Montgoinery,  ex  destructor  tipo  eFluah  Deeka.  Hundido  por  mine  en

Laguna  Ngula  (Pacifico  Sur).
528.—Ráatreador  VMS  70. ‘Naufragó  por  temporal  en  el  golfo  de  Leyte.
15-11-44—529.—Barcaza  LST  906.  varada  en  Leghorn  (Italia).

20-X-44 .—Desembarco e’» Leyte,  Filipinas.

23.X-44.-—BATALLA  DEL  GOLFO  DE  LEYTE.
24x_44.—53o.—portaavionea  Prlnceton.  Deatruído  por  aviación  en  15-31  N.’  121-31  E.  -
531—Submarino  ljarter  núm...  227,  tipo  Gato.  Varó  en  el  paso  de  Palawan.
532.—Remolcador  Sonomo,  de  1.030  toneladas.  Destruido  por  aviación  en  Leyte.

533.—Barcaza  LCI  1.065.  Hundida  por  la  aviación  en  Leyte.
25_X_44.—534.—DeatructOr  Roel  núm.  533,  tipo  Fletc7ier.  Hundido  por  buques  de  superficie  en

11-46  N.  126-33 E.
535.—Destructor  de  eacolta  Samuel  B.  Roberta,  tipo  1.275  toneladas.  Hundido  por  buques  de

superficie  en  islas  Samar  (Filipinas).
536.—Destructor  Jolznston  núm.  557,  tipo  Fletcher.  Hundido  por  buques  de  superficie  en  11-46  N.

126-09  E.
537.—Portaaviones  de  escolta  SÉslnt  Lo.  Hundido  por  aviación  en  11-13  N.  l2605  E.,
536.—Idem  Id.  Gambier  Ray.  Destruido  por  buques  de  superficie  en  11-31  N.  126-12.  E.
530.—Lancha  torpedera  PT  439.  Hundida  por  buques  de  superficie  en  el  estrecho  de  Surlgao  IFi

lipinaa).
26-11-44—540.—Destructor  de  escolta  Everaole,  tipo  1.275  toneladas.  Torpedeado  por  submarino

en  10-10  N.  127-28  E.
11-44.—541.—Submarino  Eacolar,  tipo  Gato.  No  regresó  de  cruceFo  por  aguas  del  Japón.
542.—Idem  Seawol/  núm.  107,  tipo  Sargo.  Desaparecido  en  islas  Moratai  (Indias  Orientales).
543.—Idem  Slsark  1!,  tipo  Gato.  Desaparecido  en  aguas  de  Hong  Kong.
544.—Idem  Tan y,  tipo  Gato.  Desaparecido  en  aguas  de  Formosa.
1-111-44—545.—Destructor  Abner  Real  núm.  526,  tipo  Fletclaer.  Hundido  por  aviación  en  10-47  N.

125-22  E.
5-XI-44.—546.—Lancha  torpedera  PT  320.  Hundida  por  aviación  en  Leyte.
7-xI-44.—547.—Lancha  torpedera  PT  301.  Voló  por  explosión  de  origen  indeterminado  en  Nueva

Guinea.
10-Xt-44.—540.—Traneporte  Mountleood,  de  4.600  toneladas.  ‘Destruido  por  explosión  de  origen

desconocido  en  Manus  (islas  del  Almirantazgo).

11-111-44—549.—Laucha  torpedera  PT  32!.  Varada  en  bahia  de  San  Isidoro  (Filipinas).
16-XI-44.—550.—Lancha  torpedera  PT  311.  Hundida  por  mina  en  43-00  N.  9-00  E.
551.—Barcaza  LST  6.  Hundida  por  mina  en  el  Sena.
20-XI-44.—552.—Fetrolero  Miaalssinewa,  de  6.493  toneladas.  Torpedeado  por  submarino  en  10-06  N,

139-43  E.
24-111-44—553.—Patrullero  VP  383.  de  85  toneladas.  Naufragó  por  colisión  en  8-22  N.  79-29  W.

1946]                                             71



NOTAS  PROFESIONALES

25-XI44.—554.-—Lancha  torpedora  PT  383.  Hundida  por  artillería  de  costa  en  la  bahia  de  Hace
Halmahera  (Indias  Orientales).

27-XI-44.—555._Cazasubmarinos  ,SC  744.  Destruido  por  aviación  en  la  bahía  de  Tacloban  (Fi
lipinas).

Xt-44.—556.—Barçaza  LCT  548.  Naufragó  por  temporal  en  Portmonth.
557.—Subsnarino  Albacore  núm.  218,  tipo  Goto.  No  regresó  de  crucero  por  aguas  de  Japón.
558.—Idem  Growler  núm.  215,  tipo  Gato.  Desaparecido  en  crucero  por  aguas  de  Filipinas.
559.—Idem  Scamp  núm.  277  tIpo  Gato.  Desaparecido  en  crucero  por  aguas  del  Japón.
3-XIJ-44.--—560.—Destructor  Cooper,  tipo  eFlotilia  Leadera  1943».  Torpedeado  en  la  bahía  Ormec.
5-’XII-44.—-56l.—Barcaza  LEM  20.  Hundida  por  aviación  en  10-12  N.  125-19  E.
562.—Idem  MM  149.  Varada  en  i”ilipinas.

7-Xl  1-44.—Desembarco en  Ormoc,  Filipinas.
563.—Destructor  Ma/san  núm.  364,  prototipo.  Hundido  por  aviación  en  Ormoc.
564.—Transporte  de  tropas  Thomas  Stone,  ex  Preaident  Van  Bucen,  de  6,228  toneladas.  Hundido

por  aviación  en  37-31  18.  Primer  meridiano.
565.—Barcaza  MM  328.  Hundida  por  aviación  en  10-56  18. 124-36  E.
10-XII-44.—566.—Idem  LCT  1.075.  Hundida  por  la  aviación  en  Leyte.
567.—Laucha  torpedera  EF  323.  Hundida  por  aviación  en  10-33  18.  125-14 E.
11-IcII-44.—56e.—Destructcr  Reíd  núm.  369,  tipo  Mc/sen.  Hundido  por  aviación  en  9-50 18. 124-55 E.

12-XII-44.—569.—Cazasubmarinos  SC  1.059.  Varó  en  Bahama.
1 5-X 11-44.—Desembarco norteamericano  en  ‘Mindoro,  Filipinas.

570.—Barcaza  MT  472.
571.—Idem  LST  738.  Hundidas  por  aviación  en  Mindoro.
17-XII-44.—572.—Destructor  ,Spence,  núm.  512,  tipo  Flete/ser.
573.—Idem  Hall  núm.  350,  tipo  Fcrragut.
574.—Idem  Mona gham  núm.  354,  tipo  Farragut.  Naufragaron  por  temporal  en  12-00  18.  129-00 E.
16-XIt-44.—575.—Lancha  torpedera  EF  300.  Hundida  por  aviación  en  Mindoro.
20-XII-44.—576.—Barcaza  LET  359.  Torpedeada  por  submarino  en  42-00  ‘18. 19-00  W.
2l-XII-44.—577.—Idem  MT  460.
578.—Idem  LOT  749.  Destruidas  por  aviación  en  11-10  N.  121-li  E.
22-XII-44.—579.—Idem  LOT  563.  Varada  al  SW.  de  Méjico.
26-Xfl-44.—580.—Idem  LET  750.  Hundida  por  aviación  en  Negros  (Filipinas).
581.—Transporte  Porcapine,  de  3.745  toneladas.  Hundida  por  aviación  en  Mindoro.
3111-44.—582.—Batea  YCF  42,  de  370  toneladas.  Nautragó  por  temporal  en  34-47  N.  75-05  W.
583.—Rastreador  YME  378.  Hundido  por  mina  en  49-33  18. 1-13  W.,  am  precisar  feche,
1-3-45—584.—Transporte  Extractor,  de  900  toneladas.  Torpedeado  por  submarino  en  las  Marianas.
4-1-45—585.—Portaaviones  de  escolta  Ommaley  $ay.  Hundido  por  aviación  en  la  léla  de  Panay.
6-1-45—566.—Rastreador  Hovey,  ex  destructor  tipo  «Pluh  Decks.  Hundido  por  aviación  en  el

golfo  de  Lingayen.
587.—Idem  Long,  ex  destructor  tipo  sFlush  Decke.  Hundido  por  aviación  en  16-12  18.  120-11  E.
7-1-45.—588.—Idem  Palmer,  ex  detructor  tipo  eFiush  Decke.  Hundido  por  aviación  en  Lingayen.

9-1-45.—Desembarco  en  Lingayen,  Ltizón.’
10-1-45-—Seo—Barcaza  LC(  365.
590.—Idem  LCI  974.  HundIdas  por  buquee  de  superficie  en  Luzón.
1i-I-45.—501.—Rastréador  YME  14.  HundIdo  por  abordaje  en  Boatcn.
12-1-45—592.—Barcaza  LCI  600.  Hundida  por  explosión  por  causa  deeconocida  en  Ulithi  (Ca

rolinas).               -
13-3-45—593——Gabarra  FC  912,  de  100  toneladas.  Naufragó  por  temporal  en  él  Pacífico  Norte.
15-T-45.—594.—Lancha  torpedera  PT  73.  Varada  en  Filipinas.
595.—Patrullero  YE  73,  de  78  toneladas.  Encailó  en  Kodlak  Harbour  (Alaska).
18-1-45—506.—Barcaza  LC!  396.  Hundida  por  mina  en  7-15  N.  134-28  E.
21-1-45—557.—Idem  LCT  253.  Naufragó  por  temporal  en  viaje  a  Tarawa.
26-1-45—596.—Idem  LCT  1.151.  Desaparecida  en  1-05  ‘18. 118-36  E.
28-I-45.—599.—Lancha  torpedera  EF  338.  Varada  en  12-06  N.  121-23 E.

29-1-45.—Desembarco  en  Subic,  Luzón.
660.—Transporte  Serpena,  de  3.361  toneladas.  Hundido  por  explosión  de  orígen  indeterminado  en

Guadalcanal.
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30-X-45.—601.—Transporte  Pontüsc,  de  2.670  toneladas.  Naufragó  por  temporal  en  Halifax.

31-1-45.—Desembarco en Nasugbu.
602.—Cszasubmarinos  PC  1.129.  Hundido  •por  buques  de  superficie  en  Luzón.
t-45.—603.-—.Submarlno  Sword/ish  núm.  193.  tipo  Sargo.  No  regresó  de  crucero  por  las  aguas  de

Rin  Elu,
604.—Batea  DCI’  59,  de  500  toneladas.  Perdida  por  temporal  en  Delaware.
1-fl-45.-—605.—Lancha  torpedera  P7  77.
606.—Idem  íd.  P7  79.  Hundidas  por  buques  de  superficie  en  punta  Talin  (Luzón).
11-11-45—607.—Barcaza  LSD  577.  Torpedeada  por  submarino  en  8-01  E.  130-22  E.

14-lI-45.—Desembarco en  Mariveles, Luzón.
608.—Idem  LCS  26.
609.—Idem  LCS  49.  Hundidas  por  buques  de  superficie  en  Luzón.

610.—Rastreador  DM5  48.  Hundido  por  artillería  de  costa  en  14-25  N.  120-34  W.

16-11-45.—Desembarco nofleamerjcatio en  isla  Corregidor.
611.—Barcaza  LCS  7.  Hundida  por  buques,  de  superficie  en  Luzón.
17-11-45—612.—Idem  LCJ  457.
615.—Idem  LCr  474.  Hundidas  por  artillería  de  costa  en  Iwo  lima.
16-11-45—614.—Minador  Gamble,  ex  destructor  tipo  sP’lush  Deeks.  Hundido  por  svisrión  en

Iwo  lima.
615.—Patrullero  YP  94,  de  75  toneladas.  Varó  en  56-32  N.  154-22  W.

19-11-45.—Desembarco en  Iwo Jima,  islas  Voicano.
21-II-45.—616.—Poriaavionee  de  escolta  Bismarlc  Sea.  Destruido  por  la  aviación  •en  Iwo  lima.
617.—Barcaza  LCr  175.  Naufragó  por  temporal  en  4-27  N.  13340  E.

28-1145.—Desembarco en  Palawan.
1I-45.——616.-—Bubmarino $arbel,  tipo  Gato.  Desaparecido  en  crucero  por  aguas  de  Borneo.
619—Gabarra  YC  693,  de  15  toneladas.  Desaparecida  en  Alaska.
2-111-45—630.—Barcaza  LCr  1.029.  EncalM  en  Iwo  lima.
5-211-45—621.—Idem  LCS  127.  Encalló  en  California.
8-m-45.—622.---oabarra  DF  926,  de  200  toneladas.  Naufragó  por  temporal  en  viaje  a  Pearl

Harbour.
22-111-45—623.—Idem  DF  724,  de  700  toneladas.
624.—Idem  DF  725,  de  700  toneladas.  Hundidas  por  temporal  a  300  millas  de  Parallones.
26-111-45—625.—Destructor  Ilaflfghan  núm.  582,  tIpo  Fletcher.  Hundido  por  mina  en  26-10  N.

127-30  5.
626.—Barcaza  LCT  1.090.  Hundida  por  causa  desconocida  en  Luzón.
28-111-45.—627.—Raatreador  Slcilarlc,  tipo  Rayen.  Naufragó  por  mina  en  26-20  N.  127-41  E.
628.—Taller  flotante  DR  43,  de  540  toneladas.  Encalló  en  Alaska.

31-1 l-45.—Dtsembarco nerteámericano en  Okinawa.
IIT-45.—629.——Submarino  Rete,  tipo  Gafo.  Desaparecido  en  crucero  por  las  aguas  de  Riu  Sin.
630.—Submarino  Tridgger  núm.  237,  tipo  Gato.  Desaparecido  en  crucero  por  las  aguas  de

Riu  Sin.
631—Gabarra  DC  961,  de  95  toneladas.  Encalló  en  Biorka  Island.
632.—Batea  DCI’  23,  de  370  toneladas.
633.—Idem  DCI’  29,  de  370  toneladas.
634.—Idem  YCF  36,  de  370  toneladas.                     -
625.—Idem  DCF  37,  de  370  toneladas.  Naufragaron  por  temporal  en  viaje  a  Eniwetok.
2-fl145.—636.——Tranaporte  de  tropas  Dickerson,  ex  destructor  tipo  eFluah  Decka.  Hundido  por

aviación  en  Okinawa.                             -
3-IV-45.—637.—Hast»-eador  DM5  71.  Hundida  por  mina  en  4-58  N.  119-47  E.
4-IV-45.—638.—Barcaza  LST  675.  Sncalló  en  Okinawa.
639.—Idem  LSM  12  Naufragó  por  accidenie  de  mar  en  Okinawa.
640.—Idem  LCI  82.  Hundida  por  buques  de  superficie  en  Okinawa,
5-IV-45.—641.—Nodrlza  de  aviación  Thornton,  ex  destructor  tipo  eFlush  Deoka.  Naufragó  por

colisión  en  24-24  N.  128-58 E.
6-IV-45.—642.—Destructor  Bush  núm.  .529, tipo  Flefcher.  Hundido  por  aviación  en  27-16  11. 128-48 E.
643.—Idem  Colhonn,  tipo  eplotilla  Leaders  1943».  Hundi&,  por  la  aviación  en  Okinawa.
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644.—Idem  Emmoa»  núm.  457,  tipo  Bristol.  Hundido  por  aviación  en  Okinawa.
645.—Barcaza  LST  447.  Destruida  por  aviación  en  26-09  37.  127-18  E.
8-IV-45.—646.—Cañonero  PGM  18.  Hundido  por  mina  en  26-13  14.  127-54 E.

647.—Rastreador  YMI  103.  Hundido  por  mina  en  26-13  N.  127-54 21.
12-IV-45.—646.—Destructor  Mennert  L.  Abele,  tipo  «Flotilla  Leaders  1943».  DestruIdo  por  la  avia

ción  en  22-26  N.  177-43  E.
649.—Barcaza  LS2’  493.  Encalló  en  50-20  N.  4-09  W.
650.—Idem  LCS  33.  Hundida  por  aviación  en  Okinawa.
16-IV-45.—651.—Destructor  Prinple  núm.  477,  tipo  Fletcher  Hundido  por  aviación  en  27-25  71.

.126-59  E.          .  -

22-IV-45.—652.—Rastreador  Swallow,  tipo  Rayen.  Hundido  por  aviación  en  Okinawa,
653.—Cazasubmarino»  SC  1.019.  Encalló  en  22-28  14.  84-30 W.
654.—Barcaza  LCS  15.  Hundida  por  aviación  en  27-20  14.  127-10  E.
23-IV-45.—655.—Cañonero  PR  56,  ex  cazaaubmarlnos,  tipo  Eagle.  Hundido,  por  explosión  de  en-

-gen  indeterminado  en  Portland,  Maine.
24-IV-45.—656.—Poniaaviones  de  escolta  Frcdcrlck  C.  Davts  Hundido  por  submarino  en  43-52  N.

-40-15  W.
Ii,T45.  €57.—- Eut-zraflno  Saook  núm.  279,  tipo  Gato.  Deiapareció  en  crucero  por  el  mar  de

‘China.
2-V-45.—658.—Raatreador  YMB  461.  Hundido  por  artillería  de  costa  en  Tarakan,  Borneo.
3-V-45.—659.—Destructor  Little,  probablemente  tipo  Flotilla  Leader»  1943.  Hundido  por  aviación

-en  26-24  14.  126-15  E.
3—V-45—660)—-Barcasa  LEM  195.  Destruida  por  la  aviación  en  Okinawa.

-  4..V..45.661.—De»tructor  Luce  núm.  522,  tipo  Fletcher.  Hundido  por  aviación  en  26-35  E.  127-10 E.

662.—Destructor  Morni»on  núm.  560,  tipo  Fletcher.  Hundido  por  aviación  en  10-27  14.  127-58  E.
663.—Cañonero  POM  17.  Varado  en  Okinawa.                       -

664.—Barcaza  LSM  190.  Hundida  por  aviación  en  26-35  14.  127-10  21.
665.—Idem  LEM  394.  Idem  id.  en  Okinawa.       -)
666.—Idem  LCT  1.358.  Varó  en  Calitornta.
9_V_45._667.__LDestructor  de  e»colta  Oberreader,  tipo  1.275  toneladas.  Hundido  por  la  aviación

‘en  Okinawa.  -
16-V-45.—668.—Destructor  Lonpshaw,  núm,  559,  tIpo  Fletcher.  Hundido  por  aviación  en  26-11  14.

-127-37  E.  -
-  20-V-45.—669.—Barcaza  LST  808.  Hundida  por  la  aviación  en  Iwo  lima.  -  -

21-V-45.—670.—Cazaaubmarino»  PC  3.603.  DestruIdo  por  aviación  en  26-25-N.  127-56  E.
25-V-45.—671.—Tranaporte  de  tropas  Parry,  ex  destructor,  tipo  Flu»h  Deck.              -
672.—Idem  id.  Bates,  de  1.400  toneladas.
673.—Barcaza  LEM  135.  Destruido»  por  la  aviación  en  OkInawa.
28-V-45.—674.—Deatructor  Drerler,  tipo  Flotilla  Leecler»  1.943.  Hundido  por  la  aviación  en

‘Okinawa.  -
V-45.—675.—--Submartno  Bonsefisl» núm.  223,  tipo  Gato.  No  regresó  de  crucero  por  agua»  del  Japón.
676.—Petrolera  YO  156,  de  50  tonelada».
677.—Idem  YO  157,  de  50  toneladas.  Encallaron  en  Sitka,  Alaska.  -  -

6_VI-45.—676.—Petrolero  Slscep»cot,  de  700  toneladas.  Encalló  en  Iwo  lima.
8-VI-45.—679.—Rastreador  ,Salute,  de  625  toneladas.  Lo  hundió  una  mina  en  5-97 E.  115-04 E.
l0-VT-45.—660.—Destructor  William  D,  Porter  núm.  579,  tipo  Flete/ser.  Destruido  por  aviación

‘en  27-06  14.  127-38  E
16-VX-45.—681.—Destructor  S’nyigg» núm.  591,  tipo  Flete/ser.  Hundido  por  aviación  e  26-08  N.

:127-35  E.
18-Vt-45.—682.—Rastreador  YMI  50.  Lo  hundió  una  mina  en  1-18  S.  116-49  E.

21-Vl-45.—Termina  la  resistencia  en  Okinawa.
663.—Barcaza  LSM  59.  Destruida  por  la  aviación  en  Okinawa.
25-VI-45.—664.—Rastreador  VMS  39.  Hundido  por  mm»  en  1-19  E.  116-49  E.

-    26-VI-45.—685.—Idem  YMS  365.  Idem  íd.  en  1-18  E.  116-50  E.  -
VI-45.—666.—Submarino  Lagarto,  tipo  Gato.  Desapareció  en  crucero  por  el  mar  de  la  China.
667.—Gabarra  YC  1.272,  de  100  toneladas.  Varó  cerca  de  Sa.n  Fedro.

-   9-VI3-45.—668.—Rastreedor  YMS  84.  Lo  hundió  una  mina  en  Eallt  Papan,  Borneo.
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10-VII-45.—689.—CazasubmariflOS  SC  521.  Perdido  por  temporal  en  11-03  E.  164-50  E.
24-VII-45.—690..--Destructor  de  escolta  Underhüi,  tipo  1.400  toneladas.  Torpedeado  por  subma

rino  en  19-20  N.  126-42  E.
28-VII-45.—691.—Destruetor  Cauagham,  tipo  1.942.  Hundido  por  la  aviación  en  25-43  N.  126-55  5.
29-VII-45.-—692.—Crucero  pesado  Indianápolis,  tipo  Portland.  Torpedeado  por  submarino  al  NE.

dé  1eyte,  Filipinas.

6-VII  I-45.-—Bomba atómica sobre Hiroshima.
8-VIII-45.——Bomba atómica sobre Nagasaki.

VIII-45.—-695.—SubmsrinO  BuUhead,  tipo  Gato.  No  regresó  de  crucero  por  el  mar  de  Java.
694.—Idem  Graüling  núm.  209,  tipo  Gato.  Desaparecido  en  crucero  por  aguas  de  Filipinas.
695—Barcaza  LCI  684.  Desapareei6  al  1W.  del  Pacífico,  sin  poderse  precisar  fecha.

14-VIII.45.—CAPITULACION  DEL  JAPON.

C1tsificacIas  por  clase  y  tipo  de buques

CLASE  BB (Acorazados).—2 unidaçles.
Tipo  «PENSYLVANIA».—33.lOO Tns.  21  nudos.  XII-35,6  crns. XII-12,7  cen

timetros.—1  unidad.
25  abril  15,  Arizona,  7  diciembre  41.

Tipo  «NEVADA» .—29.000  Tns.  20,5 .  nudos.  X-35,6  cms.  XII-12,7  cms.—
1  unidad.
23  marzo  14,  Oklaoma,  7 diciembre  41

CLASE  CV (Portaaviones  de  F1ota).—4 unidades.
TIPO  «SARATOGA» .—33.000 Tns.  33  nudos.  90  aviones.—1  unidad.  

3  octubre  25,  Lexington,  8  mayo  42.
TIPO  «YORKTOWN» .—19.800  Tns.  34 nudos.  100  aviones.—2  unidades:

4  abril  36,  Yorktown..  7  junio  42.
.4  diciembre  40,  Hornet,  26  dicieinlre  42.

TIPO  «WASP».—l4.700 Tns.  30  nudos.  72  aviones.—1  unidad:
4  abril  39,  Wasp,  15  septiembre  42.

CLASE  CVL  (Portaaviones  ligeros  de  Flota).—1  unidad.
TiPo  «INDEPENDENCE» .—10.000  Tns.  33  nudos.—1  unidad:

18  octubre  42,  Princeton,  ex  «Tallahassee»,  24  octubre  44.
CLASE  CVE  (Portaaviones  de  escolta).—6  unidades:
To  CASABLANCA» .—6.730  Tns.—5  unidades:

1943,  Liscome  Bay,  24  noviembre  43.
1943,  Bismarck  Sea,  21  febrero  1945.
1943,  Gambier  Bay,  25  octubre  44.
1943,  Ommaney  Bay,  4 enero  45.
1943,  Saint  Lo,  25  octubre  44.

TIPO  «LONG  ISLAND» .,.—8.336 Tns.  16  nudos.  30  ayiones.—1  unidad:
1942,  Biock  Island,  29 mayo  44.

1946]                                                                      75



NOTAS  PROFESiONALES

CLASE  CA  (Cruceros  pesados).—7 unidades.
Tipo  «PORTLAND».—9.800  Tns.  33 nudos.  IX-20,3  cms.  VIII-12,7  cetime

tros.—.-1  unidad:
7  noviembre  31, Indianápolis,  29 julio  45.

Tipo  «NORTHAMPØN».—9.05Q Tns.  33  nudos.  IX-20,3  cms.  VIII-12,7  cenU
metros.—3  unidades:
7  septiembre  29, Houston,  1 iarzo  42.
10  abril  30, Chicago,  30  enero  43.
5  septiembre  29, Northampon,  30  noviembre  42.

Tipo  «MINNEApOLIs».—9.950  Tns.  33. nudos.  IX-20,3 cns.  VIII-12,7  centi
metros.—3  unidades:
16  diciembre  33, Astoria,  9 agosto  42.
19’ junio  35,  Qutncy,  9  agosto  42.
21  mayo  36,  Vincennes,  9  agosto  42.

CLASE  CL  (Cruceros  ligeros).—3 unidades.
Tiro  «ATLANTA».—6.000  Tns.  38 nudos.  XVI-12,7 cras.  (En  la  Marina  nor-.

teamerlana  nó  figura  oficialmente  la  clase  «Crucero  ant
aéreo»,  a  la  que  pertenece  este  tipo,  según  otras  clasifica
çiones).—2  unidades:
6  septiembre  41, Atlanta,  13  noviembre  42.
25  octubre  41, Juneau,  13 noviembre  42.

Tipo  «BR00KLYN».—9.700 TPs.  32  nudos.  XV-15,2  cras.  VIII-12,7  centi
metros.—1  unidad:
27  agosto  38, Helena,  6  julio  43.

CLASE  DD  (Destructores).—71  unidades.
Tipo  «FLUSH DECK» .—1.090 ‘a 1.190 Tns.  35  nudos.  IV-10,2 a  12,7 centi

metros.  12  tubos.—12 unidades:
20  noviembre  18,  núm.  130, Jacob  Jones,  28  tebrero  42.
18  diciembre  18, núm.  158, Leary,  24  diciembre  43.
4  octubre  19, núm.  215, Borie,  1 noviembre  43.

25  noviembre  19,. núm.  218, Parrott,  2 mayo  44.
29  juiio  20, núm.  219, Edsall,  1 marzo  42.
4  marzo  20, núm.  224, Stewart,  2  marzo  42.

23  marzo  20, núm.  225, Pope,  1 marzo  42.
6  abril,  20,  núm.  226, Peary,  19 febrero  42.
3  agosto  20, núm.  227, Pillsbury,  1 marzo  42.

28  septiembre  20, núm.  227, Tri2xtun,  18  febrero  42.
29  julio  20, núm.  240, Sturteveant,  26 abril  42..
14  septiembre  19, núm.  245, Reuben  James,  31  octubre  41.

TiPo  «FARRAGuT».—1.395  Tns.  36,5 nudos.  V-12,7  cras.  8  tubos.—2  uni
dades:
31  enero  34, núm.  350, Hull,  17 diciembre  44.
9  enero  35, núm.  354, Monaghan,  17  octubre  44.

Tipo  «PORTER» .—1.850 Tns.  37 nudos.  VIII-12,7  cms.  8 tubos.—1  unidad:’
12  diciembre  35, núm.  356.  Porter,  26 octubre  42.
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TiPo  «MAHAN».—1.500 Tns.  36,5 nudos.  V-12,7  cms.  12 tubos.—6  unidades:
15  octubre  35,  núm.  364,  Mahan,  7  diciembre  44.
11  enero  36,  núm.  369,  Reid,  11  diciembre.  44.
26  febrero  36,  núm.  374,  Tucker,  4  agosto  42.
31  diciembre  35,  núm.  376,  Cushing,  13  noviembre  42.
31  diciembre  35,  nüm.  377,  Pe,rkins,  29  noviembre  43.
22  abril  36,  núm.  379,  Preston,  5  noviembre  42.

Tiro  «S0MERs».—1.850 Tns.  37,5 nudos.  VIII-12,7  cms.  12 tubos.—1  unidad:
15  mayo  37,  núm.  383,  Warrington,  13  septiembre  44.

Tipo  «GRIDLEY».—1.500 Tns.  36,5  nudos.  IV-12,7  cins.  16 tubs.—5  uni
dades.

27  mayo  37,  núm.  387,  Blue,  1 noviembre  43.
12  énero  37,  núm.  391,  Henley,3  octubre  43.
6  mayo  37,  núm.  393,  Jarvis,  9  agosto  42.

.16  abril  38,  núm.  397,  Benham  15  noviembre  42.
5  mayo  38,  núm.  405,  Rowam,  11  septiembre  43.

Tipo  «SIMs».—1.570  Tns.  36,5  nudos.  V-12,7  cms.  12  tubos.—4  unidades:
8  abrij  39,  núm.  409,  Sims,  7  mayo  42.
4  febrero  39,  núm.  412,  Hammann,  6  junio  42.

20  otubre  39,  núm.  415,  O’Brien,  15  septiembre  42.
22  mayo  39,  núm.  420,  Buck,  9  octubre  43.

Tipo  «BENSON»  .—1.630  Tns.  36,5 nudos.  V-12,7  oms.  10 tubos.—5  unidades:
20  octubre  39,  núm.  426,  Landsdale,  20  abril  44.
25  mayo  40,  núm.  433,  Gwin,  13  julio  43.
24  abril  40,  núm.  434,  Meredith  1,  15 octubre  42.
.16  mayo  40,  núm.  436,  Monssen,  13  noviembre  42.
15  febrero  41;  núm.  444,  Ingraham,  22  agosto  42.

Tipo  «FLETCHER».—2.100 Tns.  38  nudos  (?). V-12,7  cms.  10 tubos.—17  uni
dades.

.1941,  núm.  451,  Chevalier,  6  octubre  43.
1942,  núm.  467,  Strong,  5  julio  43.
1942,  núm.  469,  De  Haven,  1  febrero  43.
1942,  núm.  477,  Pringle,  16  abril  45.
27  octubre  42,  nÚm.  512,  Spence,  17 diciembre  44.
31  enero  43,  núm.  517,  Waiker,  15 noviembre  42.
1943,  núm.  518,  Brownson,  26  diciembre  43.
6  marzo  43,  núm.  522,  Luce,  4  mayo  45.

18  agosto  42,  núm.  526,  Abner  Read,  1  noviembre  44.
27  octubre  42,  núm.  529,  Bush,  6  abrij  45.
1943,  núm.  533,  Hoel,  25  octubre  44.1943,  núm.  557,  Johnston,  25  octubre  44.

4  junio  43,  núm.  559,  Longshaw,  18  mayo  45.
4  julio  43,  núm.  560,  Morrison,  4  mayo  45.

27  septiembre  42,  núm.  579,  William  D.  Porter,  10  junio  45.
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18  julio  42,  núm.  582,  Halligham,  26 marzo  45.
7  abril  43,  núm.  591,  Twiggs,  16  junio  45.

Tipo  «BxtIsToL».—1.700 Tns.  36,5  nudos.  IV-12,7  cXns. 5  tubos.—.11  uni
dades:
25  julio  41,  núm.  453,  Brístol,  13  octubre  43.
23  agosto  41,  núm.  457,  Einmons,  6  abril  45.
30  octubre  41,  núm.  459,  Laf/ey,  13 noviembre  42.
28  julio  41,  núm.  463,  Corry,  6  junio  44.
22  noyiembre  41,  núm.  483,  4aron  Ward,  7  abril  43.
1941,  núm.  485,  Duncan,  12  octubre  42.
1941,  núm.  599,  Barton,  3  noviembre  42.
26  agosto  42,  núm.  620,  G-lennon,  8  junio  44.
1942,  núm.  622,  Maddox,  10  julio  43.
1942,  núm.  640,  Beatty,  6  noviembre  43.
1943,  núm.  648,  Turner,  3  enero  44.

Tiro  1942.  (Se  suponen  de  parecidas  características  a  los  «Brístol»).—
1  unidad:
1  agosto  43,  Callaghan,  28  julio  45.

Tto  «FOTILLA LEADER5  1943».—2.300  Tns.  V-12,7  cms.—6  tnidades.
10  abril  44,  Colhoun,  6  abril  45.
9  febrero  44,  Cooper,  3  diciembre  44.

1945,  Drexler,  28  mayo  45.
1945,  Little,  3  mayo  45.
23  abril  44,  Mannert  L.  Abele,  12  abril  45.
21  diciembre  43,  Meredith  II,  12  abril  45.

CLASE  DE  (Destructores  de  escojta).—11  unidades.
Tiro  «AcREE».—1.275 Tns.  20  nudos.  111-7,5  cms.  algunos.  3  tubos.—

8  unidades:
4  diciembre  43,  Eversole,  28  octubre  44.

22  febrero  44,  Fisice,  2  agosto  44.
25  enéro  43,  Fredericlc  C.  Davis,  24  abril  45.

Holcler,  11  abril.
1943,  Leopold,  9  marzo  44.
1944,  Oberrender,  9  fttayo  45.
1943,  Samuel  B.  Robers,  25  octubre  44.
1943,  Shelton,  3  octubre  44.

Tiro  «1.400  T0NELADAs».—caracteristicas  desconocidas.—3  unidades:
Fletcheler,  4  mayq  44.

Julio  43,  Rich,  6 junio  44.
15  octubre  43,  Underhill,  24  julio  45.

CLAS E  SS  (Submarinos).—5  1 unidades.
Tipo  «R»  (C0STA).—530/68O Tns.  13,5/10  ñudos.  1-7,5  ems.  4  tubos.—

1  unidad:  .

1917-19,  R-12,  12  junio  43.
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Tipo  «S-1».__80O/[.o62  Tns.  14,5/10,5  nudos.  1-10,1  cms.  4  tubos.—5  uni-
dades:                -

1918-22,  8-26,  24  enero  42.
8-27,  12  junio  42.

—   S-28,  4  julio  44.
—   8-36,  20  enero  44.
—   8-39,  14  agosto  42.

T)6!  «S-42».—850/1.126  Tns.  145/11  nudos.  1-10,1  cms.  4 tubos.—1  unidad::
1923-24,  S-44,  octubre  43.

Tipo  «PIKE».—1.310/1.935  Tns.  20/10  nudos.  1-10,1  cms.  6  tubos.—.
1  unidad:
25  mayor  35,  núm.  174,  Shark  1, febrero  42.

Tipo  «PERcH».—1.330/1.998  Tns.  1-10,1  cms.  6  tubos...—3 unidades:
9  mayo  36,  núm.  176,  Perch,  3  marzo  42.
7  julio  36,  núm.  17-7, Pickerel,  mayo  43.

11  marzo  37,  nún.  181,  Pompano,  septiembre  43.
Tiro  «SARG0».—1.475 toneladas.  20  nudos.  1-10,1  cins.  8  tubos.—4  uni-

dades:
27  julio  38,  núm.  191,  Sculpin,  diciembre  43.
1  febrero  39,  núm.  193,  Sword/ish,  enero  45.

25  mayo  39,  núm.  195,  Sealion,  10  diciembre  41.
17  agosto  39,  núm.  197,  Seawolf,  octubre  44.

Tipo  «TAMBOR» .—1.475  Tns.  21  nudos.  1-10,1  crns.  10  tubos.—2  unidades::
25  marzo  40,  núm.  201,  Tritón,  Marzo  43.
21  mayo  40,  núm.  202,  Trout,  febrero  44.

Tipo  «GATO» .—1.525 Tns.  21 nudos.  1-10,1  cms.  10 tubos.—34  unidades:
23  diciembre  40,  núm.  207,  Grampus,  febrero  43.
31  enero  41,  núm.  208,  Grayback,  febrero  44.
4  eptielnbre  40,  núm.  209,  Grailing,  agosto  45.

29  noviembre  40,  núm.  210,  Grenaclier,  agosto  43.
25  enero  41,  núm.  211,  Gudgeon,  mayo  44.
22  noviembre  41,  núm.  215,  Growler,  noviembre  44.
1942,  núm.  216,  Grunion,  julio  42.
17  febrero  32,  núm.  218,  Albacore,  noviembree  44.
1942,  núm.  219,  Amberjack,  febrero  43.
7  marzo  43,  núm.  223,  Bone/isk,  mayo  45.
1943,  núm.  226,  Corvina,  noviembre  43.
6  junio  43,  núm.  227,  Darter,  24  octubre  44.

15  enero  42,  núm.  233,  Herring,  mayo  44.
22  octubre  41,  núm.  237,  Trigger,  marzo  45.
1942,  núm.  238,  Wahoo,  diciembre  43.
1943,  1úm.  248,  Dorado,  óctubre. 43.  ¿
1-1 julio  43,  núm.  250,  Fuer,  agosto  44.
19  agosto  42,  núm.  257,  Harder,  agosto  44.
1943,  núm.  273,  Robalo.  julio  44.
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1943,  núm.  275,  Runner,  junio  43.
20  julio  42,  núm.  277,  Scam,  noyiembre  44.
1942,  núm.  278,  Scorpion,  enero  44.
15  agosto  .42, núm.  279,  Sn.oolc, abril  45..
11  noviembre  42,  núm.  284,  Tullibee,  octubre  43.
14  noviembre  43,  Barbel,  febrero  45.
1943,  Capelin,  diciembre  43.
.1943,  Cisco,  octubre  43.
18  abril  43,  Escolar,  octubre  44.

Sharlc  II,  octubre  44.
—    Bullheacl,  agosto  45.
—    Goiet,  junio  44.
—    Kete,  marzo  45.
—    Lagarto,  junio  45.
—    Tang,  octubre  44.

GLASÉ  SM  (Submarinos  minadores).—1  unidad.
TipO  «V».—2.710/4.08O Tns.  14,5/8  nudos.  11-15,2  cms.  4  tubos.  60  mi

nas.—1  unidad:
10  noviembre  27,  Argonaut,  ex  V-4»,  10  enero  43.

CLASE  CMc  (Minadores  de  costa).—1  unidad.
TIPO  «MONADNOCK», ex  mercantes.—l.63O  Tns.  17  nudos.  IV-12,7  centí

metros.—.1  unidad:
38/41,  núm.  CMc  5,  MiantoflomOh,  25  septiembre  44.

CLASE  DM  (Minadores  ligeros,  ex  destructores).—2  unidades.
Tipo  «FLTJSH DECK».—1.160 Tns.  35  nudos.  IV-10,1  cms,  80  minas.—2  uni

dades:
18/21,  núm.  DM  15,  Gamble;  18  febrero  45.
18/21,  núm.  DM  17,  Montgomery,  17  diciembre  44.

CLASE  OMS  (Rastreadores  rápidos,  ex  destructoreS).—5  unidades.
TIPO  «FLUSH DECK».—1.l60 Tns.  35  nudos.

18,  núm.  DMS  16, Palmer,  7  enero  45.

26  abril  19,  núm.  DMS  7,  Hovey,  6  enero  45.
26  abril  19,  núm.  DMS  8,  Long,  6  enero  45.
15  septiembre  20,  núm  DSM  15,  Wash.uth,  29  diciembie  42.
29  octubre  21,  núm.  DSM  3,  Ferry,  13  septiembre  44.

CLASE  AM  (Rastreadores  de  Flota,  casco  de  acero).—13  unidades.
Tipo  «Ow1».—840  Tns.  14  nudos.—5  unidades:

1918-19,  Bittern,  10  diciembre  41..
—   Finch,  10  abril  42.
—   Penguin,  8  diciembre  41.
—   Quail,  5  mayo  42.

Tanager,  4  mayo  42.
TiPo  «RAvEN».—700 toneladas.  18  nudos.  11-12,7  cms.—8  unidades.

24  agosto  40,  Osprey,  5  junio  44.
1942,  Portent,  22  enero  44.
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Abril  42,  Sentinel,  12  julio  43.
Mayo42,  Skill,  25 septiembre  43.

6  diciembre  42,  Swerce,  9  julio  44.
6  mayo  42,  Swallow,  22  abril,  45.

11  abril  42,  Skilark,  28  marzo  45.
12  diciembre  43,  Tkle,  7  junio  44.

CLASE  AMC  (Rastreadores  .de  costa,  casco  de  madera).—5  uniaçles.
TiPo  «ACCENTOR» .—30  mts.—1  unidad.

6  diciembre  41,  Valor,  29  junio  44.
TiPo  «PIPIT»,  ex  pesqueros  adquiridos  en  1941-42,  de  86  a  170  tonela

das,  R.  B.—4  uiidades.
Busting,  3  junio  42.
Hornbill,  30  junio  42.
Salute,  8  junio  45.
Grow,  3  septiembre  43.

CLASE  YMS  (Rastreadores  de  motor  o  grandes  rastreadores  de  made
ra).  260  Tns.  1-7,5  cms.  Construidos  a  partir  de  abril  de
1941.—21  unidades.

CLASE  PC  (CazasujDmarinos,  casco  de  acero).  335  Tris.  25  nudos,  11-7,5
centímetros.  Construidos  a  partir  de  1942.—5  unidades.

CLASE  SC  (Cazasubrnarinos,  casco  de  maçlera).—100  Tns.  20  nudos,
1-7,5  cms.  onstruídos  a  partir  de  1941.—13  unidades.

CLASE  PC  (Cañoneros).—8  unidades.
Tipo  «TULSA» .—1.270  Tns.  12  nudos.  111-10,1  cms.—1  unidad:

Julio  18,  Asheville,  3  mayo  42.
Tipo  «LMzÓN».—560 Tns.  16 nudos.  111-7,5 cms.  2  unidades:

12  septiembre  27,  LuRÓn,  5  mayo  42.  /
28  septiembre  27,  Mindanao,  2  mayo  42.

Tiro  «CHARLESTÓN» .—2.000  Tns.  20  nudos.  IV-15,2  cms.—1  unidad.
29  enero  36,  Erie,  12  noviembre  42.

Txo  «OAnu».—450 Tns.  15  nudos.  7,5  cms.—1  unidad:
26  noviembre  27,  Qahu,  4  mayo  42.’

TiPo  «WAKE».—370 Tris.  14,5 nudos.  11-7,5  cms.—1  unidad:
28  mayo  27,  Wake,  ex  Guami, 8 diciembre  41.  -

Tiro  EX YATES.—2 unidades:
1931,  Plymouth,  ex  Alva,  2.265  Tns.  E.  B.,  5  agosto  43.
1929,  Saint  Augustine,  ex  Noparo,  1.300 Tns.  R.  B.,  6  ene

ro  44.
CLASE  PCM  (Desconocida,  supuesta  cañoneros  rastreadores).  85  Tns.

3  unidades.
CLASE  PE  (Cañoneros,  ex  cazasubmarinos  tipo  Eagle).  430  Tns.  18  nu

dos.  11-10,1  centímetros.—1  unidad.
CLASE  AV  (Nodrizas  grandes  de’ aviaiÓn).—1  unidad.
Tiro  «LANGiEY».—11,O50 Tris.  15  nudos.  IV-12,7  cms.

24  agosto  12/20,  Langley,  ‘27 febrero-42:
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CLASE  AVD  (Nodrizas  de  aviación,  ex  destructores).—1  unidad.
Tipo  «FLUSH DEcK».—1.190 Tns.  26  nudos.  11-10,1  cms.—1  unidad:

1919.  N.° AVD  14,  Thornton,  5  abril  45.
CLASE  AVP  (Nodrizas  pequeñas  de  aviación).—1  unidad.
Tiro  «Owl»,  ex  rastreadores.—840  Tns.  14 nudos.  11-7,5  cms.—1  unidad.

1919,  Gannet,  7  junio  42.
CLASE  PT  (Lanchas  torpederas).—21  mts.45  nudos,  4  tubos.—68  uni

dades.
CLASE  LST  (Buques  de  desembarco  de  tanques).—1.490  Tns.—39  uni

dades.

CLASE  LSM  (Buques  de  desembarco  medios).—940  Tns.—9  unidades.
CLASE  LACT  (Barcazas  de  desembarco  de  tanques).—112  Tns.  2  uni

dades.
CLASE  LCI  (Barcazas  de  desembarco  de  tanques).—65  unidades.
Tiro  «LCT-22».—112  Tns.—42  unidades.
TiPo  «LCT-500» .—134  Tfls.—23  unidades.
CLASE  LCI  (Barcazas  de  desembarcode  InXantería).—175  Tns.—25  uni

dades.
CLASE  LCS (Barcazas  de  desémbarco  de  apoyo).—227  Tns.  6  unidades.
CLASE  AT  (Remolcadores  de  Flota).—8  unidades.
Tn’o  «CHER0KEE».—1.450  Tns.  16,5 nudos.  1-7,5  ems. 2 unidades:

17  agosto  39,  Navajo,  11  septiembre  43.
15  septiembre  39,  Seminole,  25  octubre  42.

TiPo  «PINOLA» .—795  Tns.  14 nudos.  11-7,5  cms.—1  unidad:
1920,  Napa,  8  abril  42.

Tipo  «Owl»,  ex’ rastreadores.—840  Tns.  14  nudos.  11-7,5  cm.—2  uni
dades:
1919,  Partridge,  11junio  44.
1919,  Grebe,2  enero  43.

TIPOS  vARIos.—3  unidades:
1917,  Genesee,  de  745  Tns.,  5  mayo  42.

—  Sonoma,  de  1.030  Ttis,  24  octubre  44.
—  Nauset,  de  1.146 Tns.,  9  septiembre  43.

CLASE  ATR  (Remolcadores  de  soorro  y  salvamento).—-2  unidades:
ATR-15,  de  852  Tns.,  19  junio  44.
AT.-98,  de  600  Tns.,  12  abril  44.

CLASE  YT  (Remolcadores  de  puerto).—70  Tns.—2  unidades.
CLASE  YMT  (Remolcadores  de  iriotor).—200  Tns.—1  unidad.
CLASE  AO  (Petroleros).—5  unidades.
TIPO  «BRAZOS».—5.400 Tns.  14  ñudos.  7.850  Tns  de  capacidad.—3  uni-

dades:                        -

1914,  Kañawha,  7  abril  43.
1920,  Nechs,  23  enero  42.
1921,  Pecos,  -1 marzo  42 .  -
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Tipo  «CIMARRÓN»_8 000  Tns.  18  nudos.  IV-12,7  cms. 8.375 Tns.  de  capa
ciçlad.—1  unidad:
29  abril  39,  Neosho,  7  mayo  42.

Tipos  vARIos.—1 unidad:
Mississjnewa,  de  6.493  Tns.,  20  noviembre  44.

CLASE  AOC  (Transportes  de  petróleo).—1  unidad:
Sheepscot,  de  700  Tns.,  6  junio  45.

CLASE  YO  (Petroleras  de  fuel-oil).—_6  unidades.

CLASE  AP  (Transportes  de  tropas)._—1O unidades.
Tipo  «Ex».—6.200  Tns.  16 nudos..—3  unidades:

1931,  John  Penn,  ex  Excambion,  13  agosto  43.
1930,  Joseph  Hewes,  ex  Excalibur,  11  noviembre  42.
1931,  Edwarcl  Rutledge,  ex  Exeter,  12  noviembre  42.

Txo  «PRESIDENT»._6.500  Tns.—3  unidades:
1920,  Thomas  Stone,  ex  President  Van  Buren,  7  diciem
bre  44.
1921,  Tasker  H.  Bliss,  ex  President  Ctleveland,  12  noviem
bre  42.

1921,  Hugh  L.  Scott,  ex  President  Pierce,  12 noviembre  42.
Tipo  «SANTA».—7.212 Tns.  16  nudos.  1-12,7  ems.  111-7,5  cms.—1  unidad:

1928,  Mac  Cawley,  ex  Santa  Bcírbara.
Tipo  «SANTA» .—9. 135  Tns.—2  unidades:

1933,  Leeclstown,  ex  Santa  Lucía,  9  noviembre  42.
—  Susan  B.  Anthony  (probable),  7  junio  44.

Tipo  «CITY» .—8.378 I’ns.  16 nudos.  1-12,7  cms.  111-7,5  cms.—1  unidad:
1918,  George  Fox  Elliott,  ex  City  °t  Los  Angeles,  8  agos
to  42.

CLASE  APO  (Transportes  rápidos  de  tropas,  ex  destructores).—8  ‘uni
dades.

Tiro  «FLUSH DECK».—1.190 Tris.  25 nudos.  11-12,7 cms.  1 barcaza.—7  uni
dades:                     -‘

1917,  Little,  5  septiembre  42.       ‘

1918,  Gregory,  5  septiembre  42.
—  Colhoun,  30  agosto  42.  -.

Mac  Kean,  17  novieiubre  43’.
12  marzo’  19,  Dickerson,  2  abril  45.
28  octubre  20  Barry,  25  mayo  45.
8.  junio  19,  Non.,  12  septiembr.e  44.

Txo  «E5c0LTA».—1.400 Tns.  1   ‘

6  junio  43,  Bates,  25  mayo  ‘45;  ‘

CLASE  APC  (Transportes  de  tropas  de  Costa).—165  Tns.—2  ‘unidades.
CLASE  VP,  (Patrulleros)  (Desde  40  hast  320’ Tns.).—36  unidades.’
CLASE  PV  (Patrulleros,  ex  yates)’.—5  unidades:  ‘

1929,  Moonstone,  ex  Lone  Star;  de379  T’ns.,  16  octubre  43.
—  Niágara;’  e  ‘Hi-Esmero;-de  ‘1.234 Tns  «23- ‘mayo» 3.
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•          Cythera (probable),çte  600Tns.,  mayo  42.
Rescuer  (probable),  de  500 Tns.,  1  enero  43:
Ronaki  (probable),  de255  Tns.,  18  junio  43.

CLASE  AS  (Nodriza  de  submarinos).—.1 unidad.
Tiro  «CANOPtJS».—5.97S Tns.  13 nudos.  11-12,7 cms.—1 unidad:

1919,  Canopus,  10  abril  42.
CLASE  ASR  (Buques  soorro  de  submarinos).—2  unidades.
TiPo  «ORTOLAN», ex  rastreadores.—1.060  Tns.  14  nudos.  11-7,5 centíme

tros.—1  unidad:
1919,  Pigeon,  3 lnayo42.

Tiro  «CHANTICLEER» .—1.598  Tns.—1  unidad:
1942,  Macaw,  12  febrero  44.

CLASE  VN  (Gabietes  de  redes  de  defensa).—1  unidad.
TIPO  «ALCE».—700 Tns.  14  nudos.  L-7,5  cms..

20  mayo  3  Ailanthus,  26  febrero  44.

CLASE  AK  (Transportes  de  carga).—3  unç1ades.
TIPO  «ALHENA» .—3.385  Tns.  15,5 nudos.  IV-12,7  cms.

30  octubre  42,  Aludra,  23  junio  43.
Deimos,  23  junio  43.
Serpens,  29  enero  45

CLASE  AF  (Buque  de  aprovisionamiento).—1  unidad.
TIPO  «CASTOR» .—5.22O Tns.  15,5 nudos.  IV-12,7  yms

16  diciembre  39,  Pollux,  18  febrero  42.
CLASE  AC  (Buques  auxiliares  diversos  de  Flota).—10  unidades:

Asphalt,  de  5.281  Tns.,  6  octubre  44.
•          Extractor, de  990  Tns.,  1  enero  45.

Mount  Hood, de  4.600 Tns.,  10  noviembre  44.
Muskegat,  de  1.800 Tns.,  10  octubre  42.
Pontiac,  de  2.870 Tn,  30  enero  45.
Porcupine,  de  3.745 Tns.,  28 diciembre  44.
Robert  Barnes,  de  1.630 Tns.,  diciembre  41.
Ex  FisherieS,  5  mayo  42.
Ex  Maryann,  5  mayo  42.
Ex  Perry,  5 mayo  42.

CLASE  DCH  (Ignoramos  su  clasificaciófl).—1  unidad.
BUQUE  BLANCO  (No  figura  en  el  cuadro  de  clasificación).—1  unidad

1909,  Utah,  ex  acorazado,  7  diciembre  41.
CLASE  YA  (Ganguiles).—3  unidades.
CLASE  YAC  (Gabarras  de  puerto  siñ  claslficar).—4  unidades.
CLASE  YC  (Gabarras  abiertas).—44  unidades.
CLASE  YCF  (Bateas).—6  unidades.
CLASE  YCK  (Gabarras  ablertás  de  carga).—3  unidades.
CLASE  YO  (Grúas  fiotantes).—4  unidades.
CLASE  ‘DC  (?).—1  unidad;
CLASE  YF  (Bareazas  cubiertas).—49  unidades.
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CLASE  YFB  (Lanchas).—8  unidades.
TIPO  «SAN FELIPE» .—30 Tns.—8  unidades.

San  Felipe,  Santa  Rita,  Rosal,  Carnia, Dapclap, Rivera,  Mag
dalena,  Yacal.

CLASE  YFD  (?).—1  unidad.                          -

CLASE  YC  (?).—l  unidad.
CLASE  YM  (Dragas).—2  unidades.
CLASE  VRO  (MartineteS  flotantes).—1  unidad.
CLASE  YPK  (Chatas  de  estiva).—2  unidades.
CLASE  YR  (Talleres  flotantes).—1  unidad.
CLASE  ync  (Cámaras  de  socorro  de  submarinos).—1  unidad.
CLASE  YSP  (Pontones  de  salvanento).—lO  unidades.
CLASE  YSR  (Chuponas).—l  unidad.
CLASEYW  (AlgibeS).—4  unidades.
CLASE  (‘1)  (Sin  clasificar)  (Posiblemente  remolcadores  de  puerto).—,5

unidades.
Banaag,  de  125  Tns;  lona,  de  80  Tns.;  Mercedes,  d  95  to
neladas;  Vaga, ‘de  500  Tns.;  Shahaka,  de  325  Tns.

CLJARDACOSTAS  (Cutters)  de  la  Coast  Guard.—16  unidades.
TiPo  30  TriS.—l  unidad  CG.
Tiro  44  TNS.—3  unidades  CG.
TIPO  «G.  W.  CAMPBELL».—2.216  Tns.  20 nudos.  111-12,7 cms.  111-7,5 cms.—

1  unidad.
10  noviembre  36,  Alexander  Hamilton,  29  enero  42.

TIPO  «COMANCHE) (Equipados  de  rompehielos).—1.005  Tns.  13,5  nudos.
11-7,5  cms.—I  unidad:
1934,  Escanaba  1, 13  junio  43.

TIPO  «ACTIVE» .—220 Tns.  14 nudos.  1-7,5  cms.—1  unidad:
1927,  Jacksofl,  14  septiémbre  44.

TIPOS  DIVERSOS.—8  unidades:
Acacia,  de  1.130  Tns.,  15  marzo  42.
Bedioe,  de  220  Tns.,  14  septiembre  44.
Bodega,  de  249  Tus.,  20  diciembre  43.
Catamount,  de  67  Tns.,  27  marzo  43.
Dow,  de  241,  15  octubre  43.
Natsek,  de  225  Tns.,  17  diciembre  42.
Vincyard  S.,  de  693  TnS.,  14  septiembre  44.
Wilcox,  de  247  Tns.  30  septiembre  43.

TiPo  «Owl»,  ex  rastreador.  Buque  de  socorro  y  salvamento.—1  unidad:
1919,  Redwing,  28  junio  43.

:
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Clasificadas  por  la  causa  del  hundimiento

2  ACorazados
2  Portaaviones
1  Portaaviones  ligero.
3  Portaviones  de  escolta.
1  Crucero  pesado.

26  Destructores
2  Destructores  de  escolta.
1  Submarino  (en  dique  seco).
1  Minador
9  Rastreadores

2.  Portaaviones
2  Portaaviones  de  escolta.
1  Crucero  pesado.

Crucero  Ligero.
10  Destructores
7  Dstructor  de  escolta.
1  Minador.
1  Cazasubmarjnos
2  Cañoneros.

1  Portaaviones  de  escolta.
5  Cruceros  pesados.
2  Cruceros  ligeros.

16  Destructores.
1  Destructor  de  Escolta.
2  Submarinos
1  Minador.
1  Cazasubmarjnos

6  Destructores
1  Destructor  de  escolta.
2  Minadores

21  Rastreadores
1  Cazasubrnarino
1  Cañonero

4  Cazasubrnarjnos
1  Cañonero.

12  Lanchas  torpederas
20  Buques  de  desembarco
12  Barcazas  de  desembárco

2  Remoicadoes
3  Petroleros.
9  Transportes  de  tropas.
4  Buques  auxiliares

POR  SUBMARINO

2  Nodrizas  de  aviación.
2  Lanchas  torpederas
6  Buques  de  desembarco.
2  Petroleros.
5  Transportes  de  tropas.
1  Petrolero.
2  Transportes.
1  Buque  auxiliar.

1  Cañonero.
10  Lanchas  torpederas.
4  Buques  de  desembarco.
3  Barcazas  de desembarco
2  Remolcadores.
3  Transport5  de  tropas.
1  Patrullero

3  Lanchas  torpederas.
4  Buques  de  desembarco
1  Transporte  de  tropas.
1  Remolcador.
1  Buque  auxiliar.

POR  AVIACION

POR  BUQUES DE  SUPERFICIE

POR  MINA

/

86
[Julio



NOTAS  PROFESIONALES

POR  ARTILLERIA  DE  COSTA

3  tiastreadores.                    3 Lanchas  torpederas.
1  Cazasubmarinos.                 2 Barcazas  de  desembarco.

POR  TORPEDO

(Esta  clasificación  figura  en  la  Lista  Oficial  Americana.  Ignoramos
si  el  lanzamiento  corresponde  a  buques  de  superficie,  submarinos,  avia
ción  o instalaciones  terrestres.)

1  Destructor.                       Barcaza de  desembarco.

POR  OPERACIONES ANFIBIAS

(Causa  ignorada.)

8  Barcazas  de  desembarco.

POR  CAPTURA

1  Destructor  (en  dique  seco).       2 Cañoneros.

DESAPARECIDOS

4  Submarinos.                     2 Patrulleros.

POR  ACCION DEL ENMIGO

(Causa  ignorada.  La  mayoría  de  las  unidades  registradas  pertene
cieron  a  los  trenes  1avales  de  las  Bases  de  Filipinas  y  Guam,  y  es  de
suponer  capturasen  algunas  los  japoneses.)

1  Cañonero.                       3 Ganguiles.
4  Patrulleros.                     55 Gabarras.
1  Rastreador.                      1 Martinete.
1  buque  auxiliar.                  2 Pontones.
1  Remolcador.                     1 Taller  flotante.
9  Lanchas.                       10 Pontones  de  salvamento.
3  Petroleras.                      2 Chuponas.  -

4  Gruas  flotantes.                 4 Algibes.
2  Dragas.

POR  EXPLOSION

(Causa  ignorada.  Probablemente,  la  mayoría  son  internas,  y  algunas,
87
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como  la  de Pearl  Harbour,  posible  sabotage.  No debe  descartarse  alguna
ocasionada  por  mina.)

1  Destructor.                      2 Remolcadores.
1  Cañonero.                       4 Patrulleros.
1  Outter.                          1 Transporte  de  tropas.
5  Lanchas  torpederas.              1 Buque  auxiliar.
5  Buques  de  desembarco.           1 Barcaza.
6  Barcazas  de  Uesembaro.

POR  SU  PROPIA  DOTACION

(Para  evitar  su  captura.)

3  Lanchas  torpederas.              1 Patrullero.
2  Remolcadores.                   5 Buques  auxiliares.

POR  ABORDAJE

(Acción  contra  el  enemigo.  Espoleonamiento  de  submarinos.)

1  Destructor.
POR  ABORDAJE

(Accidentes  de  la  navegación.)
/

3  Destructores.                    1 Nodriza  de  aviación.
1  Submarino.                      3 Lanchas  torpederas.
3  Rastreadores.                    1 Remolcador.
1  Cazasubmarinos.                 7 Patrulleros.
2  Cañoneros.                      1 Buque  auxiliar.
1  Çutter.

POR  INCENDIO

1  Cazasubmariiaos.                 1 Lancha  torpedera.
1  Cutter.

POR  TEMPORAL

4  Destructores.                    16 Barcazas  de  desembarco.
5  Rastreadores.                    1 Remolcador.
2  CazasubmarinOS.                 3 Patrulleros.
8  Cutters.                         1 Buque  auxiliar.
2  Lanchas  torpederas.              5 Barcazas.
1  Buque  de  desembarco.
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POR  VARADA

2  DestructoreS.                    1 Renolcaçlor.
4  Submarinos.                     3 etro1eras.
1  Rastreador.                     5 Patrulleros.
6  CazasubmarinoS.                 1 Transporte  de  tropas.
1  Cañonero.                       1 Transporte.
1  Cutter.                         6 Buques  auxiliares.,’

21  Lançhas  torpederas.              7 Gabarras.
8  Buques  de  desembarco.           1 Taller  flotante.

13  Barcazas  de  desembarco.

19461



El  Almirante  Moreno,  Embajador  extraordinario  en  la  Argentina,  para  la  toma  de  posesión  del
nuevo  Presldent•’,  hablando  por  Radio  Exelsior.
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‘aCuriosidades  ‘qie  da  i  las  escrituras

antiguas,  cuando  hay  p.clcncia  parc
leerlas,  ue  es  menester  no  poca.»

ORTIZ  GE  ZÚÑIGA,  Anales  ce  ,Sevi
L1,  lib.  2,  pág.  90.

«Pues  con  esvelado  estudio  acatad
las  cosas  pasadas  por  ordenanza  de  las
presentes  e  providencia  de  las  veni
deras,  que  quien  las  cosas  pasadas
no  mira  la  vida  pierde  y  el  que  en
las  venideras  no  provee  entra  en  to
das  como  no  sabio.»

DXEGO  DE  VALERA,  Tratado  de  Pro
vidncia  contra  Fortuna,  1462.

Geodesia.                 2.435
En  tiempos  del  califa  Al-Ma

mun,  a  om1enzos  del  siglo ix,  pro
bablemente  en  el  año  828, se  lleva
ron  a  cabo  dos  mediciones  simul
táneas  del  grado  de meridiano,  por
la  llanura  de  Sindjar.  Las  partidas
comenzaron  por  tomar  la  latitud
y  después  marcharon  midiendo,

respectiyamente,  hacia  ambos  po
los,  hasta  hallar  una  diferencia
de  l.

Los  resultados  hallados  fueron
56  y  56 2/3  millas,  que  fué  la  adop

tada.
Según  el  cronista  Abulfeda,  las

mediciones  fueron  simultáneas,
pero  en  dos  lugares:  el  referido
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Aniversario.

llano  de  Sindjar  (Mesopotamia)  y
en  el  N.  de  Siria,  entre  Palmira  y
el  Eufrates.

El  error,  considerando  que  ano
jó  una  extensión  de  4.000  «codos
negros»,  equivalente  el  codo  a  541
milímetros,  fué  nada  menos  que  de
más  de  11  kilómetros.

2.436
El  19  de  este  mes  de  julio  se

cumple  el  XX  a»iversario  de  la
muerte  del  que  fué  T.  N Juan  Ivia
nuel  Durán  (1899-1926), faJiecido
en  acidente  de  aviación  al  abordar
su  avión  de  caza  al  de  su  coflipa

•   üero  García  Charlo,  que  resultó
milagrosamente  ileso.

La  desgracia  dió  ocasión  a  la  he
roica  muestra  de  compañerismo
del  también  T.  N.  Antonio  Núñez,
que  se  arrojó  a  la  mar  desde  el  di
rigible  en  que  volaba—a  altura  su
perior  a  los 60 metros—para  inten
tar  sacar  con  vida  al  infortunado

Durán,  o  que ‘cconsigüió,  aunque
falleció  al  momento.

El  Niño,  como llamábamos  a  Du
rán,  ingresó  en  la  Escuela  Naval
por  19J6, y  en  nuestra  AeronáS
ca,  en  1921,  recién  salido  Alférez
de  Navío;  fué  muy popular  en Bar
celona—ciudad  que  le  erigió  un
monumento  en  la  falda  de  Mont
juich,  frente  al  puerto—,  y  de  su
gran  simpatía  quedó  un  eco  en
cuantas  escalas  realizó  el  célebre
Plus-Ultra,  del  aviador  Franco,  a
cuya  dotación  perteneció.

La  foto,  públicada  por  entonces,,
muestra  el  monento  en  que  sus.
restos  son  embarcados  en  un  bote

La  capitana  de  Drake  se  conser
vó  largas  años  coirio  trofeo’ nado

T.  de  N.  NÚñL.

para  ser  trasladados  a  San  Fer
nando  en. el  Alsedo,  en  cuyo  Pan
teóh  de  Marinos  Ilustres’  reposa.

Reliquia.  ‘  ‘             2.437
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nal  en  Deptford,  cercdGreeP
wich,  y  cuandQ la  acción  del  tieni
po  la  desmanteló,  de  su  madera,  e
construyó  un  sillón,  que  se  deposi
tó  como  reliquia  en  la  Universidad
de  Oxford.

El  «Cataluña». 2.438

Del  viaje  (1923)  de  los  cabá-.
llerosos  Guardias  Marinas  de  la

acudian,  j  .son tan  torpes,  que,  en
cayendo,  no  se  podían  levantar.»

Por  cierto  que el  traductor  de  las
Décadas  al  fracés  se  confundió  y
denominé  acudían  al  cucuyo, y este
error  pasó  a  no  pocos  diccionarios
franceses,  hasta  que  el  de  nuestra
Real  Academia  (1770)  levantó  la
liebre.

X  promoción,  por  la  verde  Escan
dinavia,  es  esta  foto,  en  la  qu
aparece  el  crucero-escuela  Catalu
ña,  fondeado  en  el  Saltsjón  de
Estocolmo.

Error.                    2.439
Sabemos  que  cucuyo  es un  farol

de  maiio  con  dispositivo  de  ocul
tación  para  señales.

Se  llama  asi  por  el  escarabajO
luminoso  de  este  nombre  en  Cuba,
ya  descrito  por  el  cronista  Herre
ra  (1601), que  expresó, hablando  de
ellos:  «...  tomábanleS  de noche  con
tizones,  porque  acudían  a  la  lum
bre,  y  llamándoles  por  su  nombra,

a  una  diyinidad.  secundaria  llama
da  Dagon,  especie  de  hombre-pez,
al  igual  que  los  centauros  eran
hombres-caballos.

1- T

Mitología. 2.440

En  la  antigua  esopotamia,  de
complicada  mitología,  se  venerabas
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Viejas  fotos.              2.441

Insertamos  ésta  del  personal  del
Observatorio  de  Marina  de  San
Fernando,  de  1886,  en  la  que  apa
recen:

-    1.  e.  N.. Director,  don  O.  Puja
zón.       -

2.  0.  F. $ubdireetor,  don  J.; Vi
niegra.

3.  Astr..  J.  2.,  don  J.  Ruiz  Cha-
pela.

4..  T.  N.  1.a don  J.  Lazaga.
5.  T.  N.  don  J.  García  de  ‘a

Vega.
6.  Astr.  1.a don  M.  Villena.
7.  Astr.  1.a don  M.  Márquez.
8.  T.  N.  don  C.  Rapallo.
9.  Cont.  N.  don  H.  de  Diego.

Astr.  3.  don  5.  Gotica.
T.  N.  don  A.  Parrilla.
Asti.  3.  don  F.  Pérez.
Ay.  Astr.  don  F.  Castellano.
Astr.  J.  1.  don  A-  de  la

Otero.
Ay.  Astr.  don  5.  Sánchez

13.  Astr.  .2.° don  D.  Alvarez.
17.  Asti;  3.  dn  37 Galtier.

10.
11.
12.
.13.
14.

Flor.
15.

:9.4
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Merit.°  dón  ji.  Sotelo.
Merit.°  don  J.  Muñoz.
Merit.°  don  J.  Vélez.
Merit.°  don  J.  Caro.

Ay.  Astr.  don  S.  Pérez.

Escuela  de  Intendencia.

rante  Jefe  de  Estado  Mayor  Gon
zalez  y el  Coronel  Cabrerizo,  su  pri
mer  Director.

Ciudades  madrinas  de
ciudades.            2.443

Diversas  ciudades  inglesas  han
adoptado  otras  del  continente  eu
ropeo  devastadas  por  la  guerra.
Chatham,  base  naval  del  Sudeste
de  Inglaterra,  ha)  adoptado  Arh
nem,  en  Holanda,  y  envía  a  esta
ciudad  holandesa  donativos  de  ro-

2  442  pas  y  otras  cosas.  Entre  las  dos
ciudades  se ha  establecido  una  gran
amistad.  La  ciudad  de  Tilburg,
también  holandesa,  ha  sido  adop
tada  por  la  ciudad  de  Wolverhamp
ton,  y  entre  ambas  hay  asimismo
un  intercambio  de  cordiales  ma
nifestaciones.  En  estos  días  .Tilburg

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Merit.  don  M.  Rodríguez  B.
Ay.  Astr.  don  A  Gómez.

Hace  veinte  años  se  inauguró  en
Cartagena  este  establecimiento,
que  funcionó  hasta  1936;  en  la
foto,  hecha  el  día  de  la  apertura,
aparecen  con  el  Capitán  General
del  Departamento,  Aznar,  el  Ami
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•  recibe  la  visita  de  unas  ólen  per
sonas,  niños  en  su  mayoría,  de  su
madrina  inglesa.  Hove,  en  el  con
dado  de  Sussex,  ha  adoptado  Fa
Jaise,  en  Normandía,  escena  de  du

ras  luchas  a  poco  de  efectuarse  el
çlesenbafco  dc  las  fuerzas  anglo
americanas  en  el  Continente.  En
general,  en  toda  Gran  $retaña  se
hacen  colectas  de  dinero  y  de  ar
tículos  para  las  ciuflades  europeas
arrasadas  por  la  guerra.

Ntra.  Sra.  del  Carmen. 2;444

De  hace  veinticinco  años  son  es
tas  lotos  çlel día  de  nuestra  excel
sa  Patrona,  en el  antiguo  Ministe

rio  gte Marina,  junto  al  entoncés
Pajado  del  Senado,, en  lo  que  hoy
es  plaza  de  la  Marina  Españpla.

T
Heráldica  marinera. 2.445

Incluínos  en  este  cuaderno  las
armas,  muy  parecidas,  de  los  lina-
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Viajes.                     2.44

Ben-Batuta.  ué  un  jurista  ára
be  de  Tánger,  fallecido  en  1377, y
que  pasa  por  ser  elmás  formida-.
ble  viajero  le  su  tiempo.

En  1325 marchó  como  peregrino
a  la  Meca,  y  tanto  gustó  en  cam
biar  de  aires,  que  no  ees& de  vi
jar  de  uno  a  otro  país  en los  vein
ticuatro  años  que  duró  su  «excur

•‘..  

1

Doria Vigodet Aguilera

jes  de  IJoria,  Vigodet  y  Aguilera.
Del  segundo  hubo  un  Capitán  Ge
neral  de  la  Armadá,  don  Casimiro
Vigodel  y  Guernica  (1787-1872),
caballerodel  Toisón  de  oro  y  úl
timo  superviviente  de  Trafalgar
(1805),  al  que  asistió  como  Guar
dia  Marina.

9,
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sión»,  que  comprendió  el  Norte  de
Rusia—el  «País de las Tinieblas»—,
la  India,  Sumatra,  Java  y  China.

En  1350, yisitó  Andalucía  y  ad
miró  Grapada;  dos  años  más  tar
de,  viajó,  como  embajador,  por
Tombuçtil.  Murió  en  Fez:

Préeminencia. 2.448
En  6-VIII-1804  se declaró  que  ia:

antigüedad  de  las  Brigadas  o Real
Cuerpo  de Artillería  de  Marina  era
la  de  1710, y  la  de  1717, la  de  los
Batallones  o  Infantería  de  Ma
rina.

Cantar.

a
2.447

Tienes  ojos  de  paloma,
eji1las  de  leche  y  sangre,
y  los  cabellitos  rubios,
corno  la  Virgen  del  Carmen.

*  *  *

Tiene  la  Virgen  del  Carmen
una  corona  de  plata,
y  tú  tienes,  vida  mía,
unos  ojos  que  me  matan.

Hidrografía. 2.449

En  3-11-1890 se  suprimió  la  Di
rección  de  Hidrografía,  que  volvió
a  denominarse  Depósito  Hidrográ
fico.

E.  M.  Americano. 2.450
Con  la  nueya  reorganización,  de

que  daremos  cuénta  en  el  próximo
número,  los Almirantes  .que regirán
la  Armada  norteamericana  son  los
que  aparecen  en esta  foto:

De  izquierda  a  derecha  (senta
dos):  Almirante  De  Witt  O. Ram-
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sey;  Almirante  de  la  Flota,  Ches-
ter  W. Nimitz;  Secretario  de  Ma
rina,  James  Forrestal;  Secretario
Ayudante  de  la  Marina  para  Aire,
John  L.  Sullivan;  Almirante  C.  P.
Snyder.  (De pie).• Contraalmirante
Edmund  W.  urroughs,  Vicealmi
rante  Forrest  P.  Sherman,  Vieal
mirante  W. H.  P.  Blandy,  Viceal
mirante  Louis  E.  Denfeid,  Viceal
mirante  William.

Misa.                   2.451
Algunas  Marinas  tienen  una  se

ñal  especial  para  indicar  que  se
está  diciendo  la  Santa  Misa  a
bordo.

Tal  la  norteamericana,  que  la  iza
sobre  la  bandera  nacional.

Inglaterra  la  tiene  asimismo.

Cadetes  del  Aire.  Y !ué  su  organi
zador  y  director  el  Capitán  de  Na
vío  Giulio  Valli, Piloto  cJe Aviación
y  Comandante  de  dirigible.

Funejonó  al  comienzo con  la  ma
yor  parte  Ue profesores  Oficiales de
Marina;  su  sede  fué  aneja  a  la
Academia  Naya  y  los  alumnos  in
clusos  efectuaron  viajes  de  prác
ticas,  hasta  .1925, en  el  buque-es
cuela  Amerigo  Vespi1cio.

Cofradías.                2.453
En  la  Catedral  antigua  de’ Car

tagena  existe  una  capilla,  erigida
a  expensas  de). Duqúe  de  Veragua
en  1691, en honor  del hasta  enton
ces  llamado  Cristo  Moreno,  por  su
color,  y  que  desde  aquella  fecha,  y
por  petición  del  Duque,  se  ha  lla
mado  Cristo  del  Socorro,  por  ha
berle  salyacJo  la  vida  a  su  hijo  se
gundo,  don  Manuel  Colón .de  por

2  452    tugal y  Faxardo,  al  pasar  en’ procesión  por  delante  de  la: casa  es-
tando  dicho  niño  en  la  ‘agoñía.

La  irnagen—preciosa_fué.  que
mada  por  los  rojos  de  Albacete,
porque,  como  la  leyenda  creía  que
a  la  imagen  le  crecían  las  uñas  y
la  gente  cJe  allí  le  tenía  miedo,
nadie  se  atreyía  a  hacerlo.

La  capilla  sólo  tenía  un  ‘magní
fico  camarín  cJe’ madera  tállada  y
dorada  ‘a  fuego,  con  espejos  (se
mejante  al  de ‘los ‘marrajos);  en  él,
el  Cristo,  y  bbrdeando  el  arcó  del
camarín,  una  tira  gemela  a’ los  dos
tapice  qtie’ ctbiían  las’ paredes  dé
la  capilla;  tapfces  ‘que consérvabn
los  Mi’sio’neios’ del Corazón de  Ma-
ría,  en  cuyo poder  seguíán  sin, de-

Aeronáutica.

En  1923  se  creó  la  Academia
Aeronáutica  italiana,  Escuela  de
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ber,  porque  éllos  se  están  haciendo
su  iglesia  y no  tienen  nada  que  ver
Con  la  Catedral.

En  la  actualidad,  como  esa  capi
ha  es de las  muy  pocas  que se  con
servan  techadas,  se  dice  misa  para
la  gente  del  Barrio  de  Pescadores,
y  éstos  dejan  la  cuarta  parte  del
jornal  de un  grumete  por  cada bar
co  que  sale  a  pescar,  con  lo  cual
tiene  ya  115.000 pesetas  paa  el
Cristo  y  su  camarín.

Los  tres  patronos  de  esa  Cofra
día,  son:  el  Duque  de  Veragua,
«que  es  o fuere»;  el Marqués  de los
Vélez,  «que es  o fuere»,  y’ el  Gene
ra  de Galeras que sucediere Su  Ex
celencia,  permaneciendo  en  este
puerto».  Después, consta  de 33 her
manos.  «Sólo  Hijosdalgo  Cavalle
ros,  según  fueron  y  costumbres  de
España  en  posesión  del  lustre.  Ha
de  impedir  para  entrar  en  esta  Co
fradía  el  haber  tenido  el  preten
diente,.  sus  padres  o  abuelos oficios
y  empleos  mecánicos,  y  han  de obs
tentar  las  Artes  liberales  eftrcita
dos  con  indecencia.»  «Ha  de  ser
elegido  vecino  de  esta  Ciudad  que
viva  en  su  jurisdicción,  etc.»

Los  datos  están  tomados  de  un
volumen  de  la  Biblioteca  del  Con
de  de  Roche,  hoy  propiedad  del
excelentísimo  Ayuntamiento,  en  el.
cual  vienen  las  «Constituciones  de
la  Ilustre  Cofradía  de  la  Herman
dad  de  los  Cavalleros  del  Sántísi
mo  Christo  del  Socorro  de  a  Ciu
dad  de  Cartagena,  sita  en  la  Igle
sia  Mayor de  ella,  en  la nueva  Ca
pilla  que  ha  fundado  el  excelentí
simo  señor  Gran  Almirante  de  las
Indias,  Adelantado  Mayór de  ellas,
Duque  de  Veragua,  y  de  la  Vega,
Marqués  de  Jamayca,  Conde  de

Gelve,  y  cte  Villamizar,  Marqués
de  Villanueva  del  Aiisca,  Señor
de  Torre quemada  y  del  Atmueda
no,  Cavallero  del  Insigne  Orden
del  Toyson  de  oro,  y  Capitán  Ge
nera  de  las  Galeras.»  1691.

Este  Veragua  es  el  mismo  que
donó  en  Sevilla  el  solar  para  edifi
car  el Hospital  de Venerables,  tun
dado  por  otro  Almirante,  don  Pe
dro  Corbete  y Cea.

Los  tapices  se  han  rescatado
para  la  Cofradía,  y  hasta  que  se
restaure  la  capilla,  están  en  depó
sito  en  la  Capitanía  General;  por
cierto  que  ha  desaparecido  en  la
época  roja  todo  el  hilo  de  oro  de
ellos,  que  debía  de  alcanzar  algu
nos  kilogramos  de  peso.

Cazador  cazado. 2.454

El  dibujante  de  la  Revista  neo
yorquina  Laná  and  Water  enyió
a  la  Redacción,  para  el  número  de
rnazo  de  1880, el  adjunto  curioso

 

grabado.  Un  incauto  volátil  vió  en
tre  las peñas  de  la  costa a  üna  os
tra  con ias  yalyas  entreabiertas,
quiso  merendarse  el  contenido,  pe
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ro  e!.  luco  cérróinstantánea
mente’  las  onchas,  eón  tanta  iur
za,  que  el  aye  pereció  sin  poder
desprender  el pico de  aquella  tena
za.  El  dibujante,  paseando  por  la
playa,  encontró  al  yolátil  muerto  y
con  el  pico  aún  aprisionado,  re
ponstituyendo  gráficamente  la  es
cena.

DR.  G.

tantos  años  de  su  vida  empleó,  re
producimos  ja  nomenclatura  de  la
proa  de un  navío  de  aquella  época.

Continuó  El  Cap.  de  Navío  Ma-
han  y  la  estrategia  nava1l, del
T.  N. J.  de  Carranza.

Las  calderas  marinas  y  el  com
bustible  líquido, que desde  1893 en
sayaban  Inglaterra,  Italia  y  Rusia.

*   *  *

Tercer  viaje  del  cañonero  «Qui
rós»,  a  Ponafté,  interesante  parte
de  campaña  de  su  Comandante,  el
T.  N.  Velasco.

*   *

Hace  50 años (Julio  1896)  2.456

‘fecal sismo.

El  «Goubet  número  2»,  torprçle
ro  submarino  francés  del tipo  Gim
note,  que  acababa  de  botarse  al

2.455    agua.  “  *  *  *

Tomada  del  célebre  Diccionario,
:totalmnte  gráf!co, del  Marqués  de  El  bloqueo  Naval.
la  Victoria  (m.  o.  xviii),  en  el  que  *  *  *

Eaeabfadi,ra  de las obras
vivas  del/lavoy  la  2ab/  bocal
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El  torpedero  submarino  norte
americano  «Hollind»,  proyectado

A

A B.LA,,  d, PI   ..
pa,e,alm,,,Iesw,,c,g,do

ro.  Linee defioleciiocu.ndo  y,
‘,e,  dyfenn.

por.  la  reciente  Sociedad  «Holland
Torpedo-Boat  C.°»,  con  118/137,8

toneladas.
*   *  *

Memoria  sobre  la  isla  de  Marti
nica,  por  los  Guardias  Marinas
J.  Fernández  de  Alrneiçla  y  T.  Sán

chez  Barcáiztegui.

La  batalla  naval  de  Manila,  ar
tículo  profético  de  Montero  y  Ra-
pallo,  de  un  combate  hipotético,
firmado  en  22-X.  ...  ¡1905!

Efemérides  d  Marina:

1.   1866.—Muere  en  Sevilla  el
Capitán  General  Marqués  del  Ner

vión.

2.   1783.—Pr»iier  bombardeo  de

Argel  por  Barceló.

4.   1545.—Muerte  de  Barbarroja.

5.   1795.—Fallece  en  San  Fer

nando  don  Antonio  de  Ulloa.

14.   1616. —  Seis  galeones,  al
mando  de  don  Francisco  de  Rive -

ra,  derrotan  a.  55  galeras  turcas,
echando  a  ique  diez  y  desmante
lando  a  otras  tantas.

16.   1616.—Nueva  derrota  de  lOS
turcos,  con  muerte  de  su  Almiran
te,  Zafer.

18.   1812.—Fallece  en  Madrid  el
gran  Mazarredo.

21.   1773.—Pasa  a  mejor  vida  en
Madrid  el  sabio  don  Jorge  Juan.

22.   1805.—Combate  de  Finis
terre.

26.   1747.—Combate  entre  Ob
rioso,  de  don  ?edro  María  de  la
Cerda,  Marqués  de  la  Vega  de  Ar
mijo,  y  dos  navíos  y  una  fragata
iligleses,  que  abandonaron  las
aguas.
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28.   1853.—Fallece  en  Sevilla  el
Teniente  General  •de  Ja  Armada
don  José  Primo  de  Ribera.

29.  1796.—Muere  en  la  Isla,  don
Luis  de  Córdoba,  Canitán  General
de  la  Armada.

Necrologzs:
A.  N.  Jenaro  Pando  y  Valdés,

muerto  en  la  acción  de  Río  Cauto
(Cuba),  propuesto  para  la  Lau
reada.

Cont.  N.  Ricardo  Obertín  Cortés.

Varias  noticias:
Velas  agujereadas.
—Para  observar  a  Marte.
—  Cañoneros.  ingleses  de  40  mi—

has.
—La  Escuela  NaVal  inglesa.
—La  intensidad  de  uz  de  los

faros.

Hace  25  afios  (Julio  1921)  2.457.

Prosiguió  El  combate  de  Trafa
gar,  por  Alcalá  Galiano.

*  *  *

Así  como  el  Sistema  Alexanderson,
de.  t.  s.  h.,  por  el  T.  N.  Alvaro  Es—
pinosa  de  los  Monteros.

*  **

El  Paravane,  por  el  T.  N.  Juan
de  la  Piñera.

Notas  profesionales:

  Alemania.—Crónica  so
IUJ  bre  los  astilleros  emplea—

 dos  en  la  construcción  de
submarinos.

*  El  giroclinómetro  Anschuts.

______   Estados  Unidos.  —  El
 portaaviones  Pensyvania,
     atitiguo acorazado  trans

formadó  en  1920.
*  Ejercicio  de  tiro  a.  a.  contra

el  Iowa.

Indice  del  vocabulario  de  pól
voras.

______  Francia.  —  ¿Matará  el
_______  avión  al  acorazado?  Estu

flullhiitI5l dio  del  torpedeo  aéreo  y

del  lenójrieno  psicológico  de  la  apa-
rición  de  esta  Arma.
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.    Inglaterra.  —  Bu  q u es  ff  Japón.  —Se  terminaba
portaaviones:  el  Furius,   el  programa  de  siete  aco
el  Argus  y  demás  buques   razados, ocho cruceros  de

transformados  durante  la  guerra   combate,  cuatro  cruceros,  22  cru
*  Los  monitores.               ceros protegidos,  70 destructores  y

varios  submarinos..
*  Los  nuevos  ub  marinos.           Necrologías:

*  Influencia  de  la  profundidad  C.  A.  Salvador  Moreno  de  Gue
en  la  yelocidad  de  los buques.  rra  (1855-1921).

*  La  Marina  Mercante  durante  C.  F.  don  José  A. Villagómez.
la  guerra.                         C. F.  don  Alberto  Medrano.

Subinsp.  médico  de  2.  don  Juan
*  Defensa  submarina  de  los  bu-   Redondo.

ques.                              Capellán M. don  Matías  Biesa.
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(Revista  de  Marinha.  Lisboa.
31—111—1946.)
Como  anunciarnos  en  la  reseña

que  hicimos  del  extraordinario  de
esta  Revista  on  motivo  de  la  vi

sita  de una
División  de
la  Home
Fleet  al  es-

•  t  u  a  r   .0
del  Tajo,
este  núme
ro  contie
ne  tina
amplia  in
Yorma
ción  sobre
dicho
aconte

cimiento,  con  numerosas  fotogra
fías.

También  s  publican  en  este  nú
mero  dos  informaciones  sobre  la
visita  a  Lisboa  del  transporte  de
guerra  brasileño  Duque  de  Caxias
y  del  destructor  sueco  Fylgia,  lle
vando  a  bordd  77  alemanes  de  la

MarinaS sueca  en  viaje  de  instruc
ción  y  un  documentado  artículo
sobre  los  próximos  experimentos
que  se  realizaran  sobre  buques  de
guerra  con  la  bomba  atómica,  y
que  fijarán  el  futuro  de  las  Escua
dras.

It  G.  P.

(Revista  de  Marinha.  —  Lisboa.
117-1946.)
Se  recogen  en  este  número,  en

forma  destacada,  las  declaraciones
de  nuestro  Ministro  de  Marina,
A  1 miran
te  RegalaS
do,  a  los
perio
distas  que
le  visi
taron  con
motivo  de
la  festivi
dad  de  la
pasada
Pascua.

Una  in
f  o r  n  a  -

ción  sobre  los abrigos  bara  subma
rinos,-  construidos  por  los  alema-
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nes  en  la  costa  francesa;  conti
nuación  de  Ja  Historia  de  la  Ma
rina  de  guerra  polaca,  regreso  del
buque-escuela  Sagres  de  su  viaje
de  instrucción,  noticia  dando
cuenta  de  un  decreto-ley,  por  el
que  Portugal  adquiere  del  Gobier
no  Británico  cinco  lanóhas  de  sal
vamento  para  el  Instituto  de: So
corro  a  los  náufragos;  un  artículo
del  C.T;  Cruz  sobre  la  Aviación
Naval  Británica;  una  información
sobre  la  visita  de  una  flotilla  fran
cesa  de la bahía  de Cascaes,  y etros
artículos  y  noticias  de  destacada
actualidad  y  deportiyas,  cierran  el
interesante  número  que  reaeña
mos.

R.  G. P.  EIU

El  éxito  recientemente  okenido  en

la  empresa  de  la  liberación  en  gran

escala  de  la  energía  atómica,  no  cons

tituye  hecho  aislado.  Es  consecuencia

lógica  de  una  larga  cadena  de  razo

namiento  e  investigación.

ESPEcULACIONES  TEM?RANAS

Hace  unos  dos  mil  quinientos  años  formuló

Demócrito  la  teoría  de  que  la  materia  debe  ser

considerada  como  situación  cambiante  de  par
tículas  o  átomos,  cada  uno  de  los  cuales  es  inal

terable  eu  sí  mismo.  Essas  ideas  fuerbn  má
tarde  ampliadas  por  Lucreeo  y  expresadas  en

el  famoso  poema  «De  la  naturaleza  de  las  co

«as,).
Desde  el  momento  en  que  el  hombre  empezó

a  pensar  acerca  de  la  expliea&ón  de  los  fenó

menos  de  la  naturaleza,  se  ha  venido  recono

ciendo  la  posibilidad  de  dos  conceptos  a  priori.

Son  éstos  las  ideas  respecto  a  continuidad  y  dis

continuidad.  Demócrito  dió  expresión  a  la  se

gunda.  Platón  y  sus  seguidores  estudiaron:  la

primera,  dentro  de  la  cual  se  concibe  al  mundo
como  si  estuviera  compuesto  por  algún  flúido

universal  o  plétora.  Ambas  teorías  pueden  man

tenerse  filosóficamente,  aunque  tan  sólo  una  vez

sometidas  a  la  -  prueba  del  ensayo  científico,
pudo  establecerse  una  diferencia  válida:  En  una

sociedad  de  esclavos  el  trabajo  manual  vive  di

vorciado  de  la  especulación  filosófica.  Se  con

sidera  al  primero  degradante  y  aristocrático  al

segundo.  De  aquí  se  infiere  la  calificación  de
métodos  inferiores  para  llegar  a  la  verdad,  que  -

se  da  a  las  operaciones  manuales  y,  en  con

secuencia,  a  los  experimentos  científicos.

•  La  filosofía  aceptada  en  los  últimos  tiempos
precristianos,  que  se  nos  aparece  como  plato

nismo,  facilitó  la  forma  para  que  el  pensa

miento  de  los  albores  de  la  Era  Cristiana  for
mulase  la  teoría  de  ontinuidad  de  la  materia,

teoría  que  prevaleció  durante  casi  dos  mil  años.

NACIMIENTO  DE  LA  CIENCIA
MODERNA

A  fines  de  la  Edad  Media  ocurrió  un  cambio

de  perspectiva,  haciendo  aparición  una  nueva

raza  de  ílósofos  naturales.  Puede  arribuirse.  en
pacte,  tal  cambio  de  actitud  al  mejoramiento

de  la  situación  entre  los  hombres  que  pracdca

bao  las  profesiones  liberales:  constructores,  mé
dicos,  pintores,  ingenieros,  y  en  parte  también

a  la  vuelta  hacia  el  pensamiento  inicial  de  grie

gos  y  romanos,  hecho  ocurrido  ron  la  inicia
ción  del  Renacimiento.

Revivió  la  teoría  atómica  de  la  materia,  usa

da  por  Francisco  Baeon  como  base  para  su  teo

ría  del  calor,  y  por  Roberto  Boyle,  para  expli
car  la  naturaleza  de  la  transformación  química.

Con  su  ayuda  dedujo  Newton  la  ley  de  Boyle,

y  en  consecuencia,  fué  Newton  el  primero  en

presentar  explicación  matemática  al  fenómeno
natural.  Sin  embargo,  quedó  para  John  Dalton

la  tarea  de  refundir  la  teoría  en  forma  que  hizo
de  ella  inspiración  para  los  químeos  modernos

y  -  piedra  de  toque  para  la  ciencia  q6e  culti

vaban.
En  los  últimos  tkmpos  del  siglo  XIX,  la  con-

M  5 N.—Monthly  Sciencie  News.—
(Londres,  1945.)

ENERGÍA  AróMIcA

106 [Julio



LIBROS  Y  REVISTAS

eepeión  de  Dalton  acerca  de  la  partícula  pri

maria  del  elemento  químico,  considerana  comc
partícula  característica  de  este  elemento,  dura  e

impenetrable,  llegó  a  ser  aceptada,  casi  en  su
tctalidad,  como  fundamento  de  it  S¼turateza.

/

RADIACTIVIDAD

En  los  últimos  años  del  siglo  XIX  se  regis

tran  dos  ¿pocas  de  descubrimientos.  Cor’espqn

de  la  primera  al  de  la  radiactividad  en  s8$,

y  la  segunda,  al  del  electrón,  en  1897.  Estable
cido  que  el  hidrógeno  es  el  elemento  más  lige

ro,  se  pensó  que  el  átomo  de  hidrógeno  era  la

partícula  más  peqsi-ña  obrcnible.  Sin  cmb:nigo,
el  electrón  pesa  tan  sólo  una.  dosmilésima  del

peso  del  átomo  de  hidcógeno.  Ademis,  puede
obtenerse  el  eleerr:’>n  en  cualquiera  clase  de

átomos.

Se  deduce,  en  consecuencia,  que  los  átomos

deben  estar  afeetadoa  por  uoa  cierta  constitu
ción  y  er  susceptibles  de  cambios.  Tal  deduc

ción  fué,  en  efecto,  confirmada  cuando  se  eva-

.axsinó  el  fenóssseno  de  la  radiactividad  en  tol
su  extensión.  Realizó  el  descubrimiento  niçisu

Henri  Beequerel  en  1896:  Observó  Beequerel

que  uno  de  los  elementos,  el  uranio,  emitía
conrinuamenre  radiaciones  capaces  de  penetrar

en  la  materie  y  de  impresionar  una  placa  foto
gráfica,  prodcsciendo  al  mismo  tiempo  despren

dimiento  casi  inextinguible  de  calor.  Conti

nuando  esta  labor,  Pierre  y  Marie  Curie  descu’

brieron  una  substancia  poseída  de  radiactivi.

dad  mucho  más  poderosa:  el  radium.

Por  esr  ¿poca,  un  joven  científico  neozelan
dés,  Ernesto  Rutherford,  srabajaba  en  rayos.  X

y  electrones  en  Cambridge,  bajo  la  guía  de  sir

Joseph  Thomson.  Se  sintió  Rutherford  inmedia

tamente  fascinado  por  la  radiactividad  y  deçi

dió  consagrar  su  talento  a  explicarla.  Fué  nom

brado  profesor  en  Montreal,  y  en  pocos  años  lo
gró  proclamar  los  aspectos  fundamentales  de  la

radiactividad.  Rutherford  y  su  eolegs  en  la

tarea  investigadora,  Soddy,  sugirieron  en  i 9O
que  la  radiactividad  se  debía  a  la  desintegración

espontánea  del  átomo.  También  destacaron  el
hecho  de  que  l  desintegracióti  de  los  átomos

se  producía  puramente  siguiendo  las  leyes  del

azar.  Cosistituyó  esto  el  tercer  niomentá  revo
lucionario  de  la.  radiactividad.  Las  leyes  de  la

transformación  se  presentaban  cts  la  misma  basa

de  la  naturaleza,  conclusión  que,  en  varios  as

pecros,  parecía  iba  a  resultar  extraordiisariamen
te  perturbadora.

ENERGIA

El  descubrimiento  de  la  energía  atesorada  en

el  átomo  se  hizo  visible  en  momento  en  que

DR.  F.  W.  ASTON,  F.  R.  5:
Con  el  empleo  del  espectroscopio  de  masa  deter
mmd  la  existencia  de  centenares  de  isotopoa,  y
calculó  con  gran  precisión  la  energia  aglutinan
te  de  gus  núcleos.  Premio  Nobel  en  Quimica  el

año  1922.

M.  y  Mme.  ,Joliot-Curie  trabajando  juntos  en  su
laboratorio
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LORD  RUTHERFORD
Lord  Rutherford  fué  el  fundador  de  la  ciencia
de  la  Física  Nuclear.  Llamó  a  las  tres  clases

-de  rayos  emitidos  por  sustancias  radiactivas,
rayos  u.  3, y   co’no  consecuencia  as  sus  tra

bajos  de  investigación,  consiguió  identificar  los
•rayos  q  con  - átomos  de  helio  afectados  pór  do-

bel  carga  positiva;  los  rayos  con  electrones,  y
los  rayos  7  con  rayos  X  de  longitud  da  onda
muy  corta.  Sus  estudios  acerca  de  la  dispersión

-de  particulas  rápidas  al  atravesar  la  materia,
demostraron  que  el  átomo-  consiste  en  un  núcleo
muy  pequeño,  cargado  de  electricidad  positiva

-con  electrones  afectados  por  carga  eléctrica  que
-circulan  alrededor  del  núcleo.  En  1919  logró  ver
convertido  en  realidad  el  sueño  de  loa  alquimia-

-tas,  al  conseguir  por  primera  vez  la  transmuta
ción  da  un  átomo  en  otro.

las  teorías  acerca  de  la  energía  habían  adqui
-ridu  grado  suficiente  de  desarrollo  para  facilitar
explicación  al  proceso.  Antes  del  siglo  XIX no

-existía  noción  suficientemente  clara  respecto  a
la  naturaleza  de  la  energía.  Con  e1 desenvolvi
miento  de  la  máquina  de  vapor,  introdujo  Ja
mes  Waet  el  concepto  del  caballo  de  fuerza.
Un  estudio  cuidadoso  de  las  operaciones  de  los
motores  térmicos  reveló  de  hecho  la  existencia
de  una  equivalencia  exacta  entre  la  cantidad  de
trabajo  que  podía  realizar  cualquier  máquina  y
el  caudal  de  energía  en  ella  depositado.  Casi  o
skaediadoa del  siglo  XIX,  Mayer  y  Joule  ofrecie
ron  la  prueba  definitiva  de  que  todas  laa formas
de  energía,  mecánica,  eléctrica,  física,  química

térmica  eran  equivalentes  y  suseeptiblea  de
ranaformación  recíproca.  Hoy  es  posible  e*pre
tar  con  definiciones  matemáticas  precisas la  can
tidad  de  energíá  que  puede  eonseguirae  some
tiendo  - a  condicionea  determinadas  a  un  trozo
de  carbón.  En  el  año  1900,  el  físico  alemán
Maz  Planck  estableció  que  era  imposible  expli
sr  la  distribución  de  energía  entre  los  diferen

tez  rayos  coloreñdoa  de  la  luz  procedente  de
una  materia  ardiente  como  el  aol  sin  aceptar
-la  consecuencia  de  que  la  energía  era  emitida
-  en  forma  de  pequeños  paquetes  de  tamaño  fini
to.  Así  hizo  aparición  el  concepto  de  que  la
energía  debía  czitir  en  una  forma  atómica.

En  5905,  Einstein  anticipó  la  teoría  de  la
relatividad  para  explicar  el  hecho  eztraardina
rio  de  que  la  velocidad  de  la  luz  es  constante,

en  cuanto  a  la  materia,  independientemente  de
que  la  fuente  de  donde  procede  esté  o  no  en
movimiento.,  Esto  contradecía  a  las  viejas  ideas

‘de  espacio  y  tiempo  y  eóndujo  a  la  teoría  de
-  que  tiempo  y  espacio  son  aspectos  diferentes
de  un  mismo  subatratum  unitario.

Después  del  descubrimiento  de  la  relación
orgánica  entre  espacio  y  tiempo,  señaló  Eins
tein  Que existían  relaciones  similares  entre  cier
ta  prupiedadés  de  la  materia  -consideradas hasta

Profesor  Einstein  durante  una  confereneis.
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entonces  como  absolutamente  ditcresstea   faltas

de  relación  ussas- con  otras.  Hizo  observar  que

masa  y  energía  son  inttrcambiablcs  y  constitu

yen  dos  aspectos  de  una  misma  cosa.  De  aquí

que  pueda  concebirse  toda  materia  como  pro---

dueto  de  energía  congelada.

Pronto  se  hizo  visible  que  tal  teoría  pcdí.i

explicar  satisfactoriamente  el  origen  de  casstid:

de  enormes  de  energía  producidas  en  el  sol

y  en  la  estrellas.  El  sol  ha  estado  brillando

durante  millones  de  años  y  çontinúa  aún  ha

ciéndolo  epty  qna  disminución  insignieante  de

caudal.

NACIMIENTO  DE  LA  FISICA
NUCLEAR

En  lt  coniknzos  del  siglo  XX  era,  poi  cois

siguiente,  tófiocido  el  principio  de  que  todos
los  átnmos  contenían  un  elenientó  constituyente

-             -

-           ¼

h.

-      PROFESOR  NIELS  ECHa,  -

Autoridad  destacada  en -el  campo  de  ta  •Fisiea
Atómica  teórica.  O.btuvp  en  1922  el  Premio  No
bel,  y,  en  colaboración  con  el  profesor  Wheeler.
formuló  la- -teoría  de  la  fragmentación  dét  ura
nio,  lo  que  dió  lugar  a  las-  labores  de  -tnvesti
-  -   gaelón  acerca  del  U215  y  del  Pu229.

LIBROS  Y  REVISTAS

común;  el  electrón;  que  átomos  -pertenecióntes

a  un  elemento  podían  ser  transformados  en

átomos  de  otro  distinto,  y  qise  a  dicha  trans

formación  acompañaba  una  cierta  liberación  d

energía.

Continuando  Rutherford  sus  propias  investi

gacinnes,  concibió  la  arriesgada  idea  de  emplea:-  -

la  desintegración  del  átomo  como  medio  de  ex
ploración  de  su  estructura.  ¿Ppr  qué  no  pre-  -

gunsar  a  las  partículas  que  se  destacan  en  forma

desenfrenada  del  átomo  dónde  reside  iu  lugar--

de  origen?  Apoyándose  en  esra  idea,  mediante

una  serie  de  experimentos  maravillosos,  eonsi-  -

euió  Rutherfortl  en  1911  concehir  la  teoría  nu
clear  del  átomo.  Demostró  que  el  feoómeno

de  desiotegrscióo  y  la  conducta  de  las  partícu

las  desprendidas  violentamente  por  átomos  en

explosión,  - implicaba  que  el  átomo  consistía  to

un  núcleo  muy  pequeño,  que  contenía  la  casi

totalidad  del  peso  del  átomo,  rodeado  por  nu

mrosos  elejteones  que  circulában  alrededor  del -  -

núcleo  a  distancia  relativamente  -grande  de  él.
PÓ  ro- tanjo,  - el  - átomo  era  un  ente  muy  capa

PROFESOR  ,t.  O. - COCKÇROFT,  F.  It.  E.
Proyectó  la  primera  máquina  eapaa  de  desinte
grar  átomos,-  y  fué,  en  consecuencia,  el  prtmar
hombre  que  hizo  posible  la  transmutación  en  fox- -

ma  prometedora  de  progreso  Industrias.
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LIBROS  Y  REVISTAS

cioso,  medio  vacío  en  ti  ¿1ue caíi  toda  la nasa
estaba  concentrada  eo  una  partícula  situada  eta
el  centro.  El  núcleo  era  portador  de  una  cierta

cargá  de  electricidad  positiva  que  contrabáiañ
ceaba  exactamente  ci  contenido  de  electricidad
negativa  de  las  varias  partículas  situadas  en  la
parte  exterior  del  átomo.  Parecía  que  cuando

se  desintegraba  un  átomo,  el  fenómeno  eta  de
bido,  no  a  la  pérdida  de  alguno  de  los electro
nes  contenidos  en  el  espacio  exterior  que  fo
deaba  al  núcleo,  sino  a  la  desmembraci6n  por
rótur  del  propio  núcleo.  El  gran  caudal  de
energía  en  radiactividad  procedía  de  la  parte  in
térior  del  núcleo.

DESINTEGRACION  ARTIFICIAL

Coriso  las  substancias  naturalmentá  radiacti
vas,  uranio  y  radio  y  otras5  están  en  proceso
constante  de  desintegración  por  puro  azar,  no
parecía  fuera  de  razón  suponer  que  podría  ll
garse  a  la  desintegración  artificial  de  los  áto
nos.  Rutherford  inició  el  propósito.

•.      Mientras tanto  se  trasladó  desde Conpenhague
para  rstudiar-eon.,Rutherford,  en  Manchester  un
joven  físico danés,  NielsBohr.  Traía  Bohr  con
sigo  la  explicación  de  muhas  de  las  propieda
des  de  los átomos,  basadas  en  una  combinación
entre  el  modelo  atómico  de  Rutherford  con  la
teoría  de  Planck  acerca  del  quanta  de  energía.
La  teoría  del  quanta  atómico  de  Bohr  dió  ex
plicación  completa  a  una  masa  extraprdinaria
mente  grande  de  efectos  físicos  en  espectros
copia  y  facilitó  razones  para  la  creación  de  la
tabla  de  los  elementos  de  Mendeleef.  -

Durante  la  guerra  de  1914  a  5958,  continuó
Rushcrford  las  tentativas  para  lograr  la  desin
tegración  artificial.  Consiguió  asegurar  el  pri
mer  ézito  real  antes  de  la  terminación  de  la
guerra,  y  muy  poco  tiempo  después  de  la  paz,
en  a9s9,  presentó  en  Cambridge  la  prueba  con
cluyente  de  que  era  posible  llegar  a  la  desin
tegración  de  átomos  de  nitrógeno  3  aluminio.
Consiguió  este  objetivo  bombardeando  dichn3
átomos  con  partículas  de  substancias  fadiac
tivas.

Quedaba,ssaturalmente,  por  ver  si  tal  méto-.
do  de  desifst’egración podía  utilizarss  con  em
pleo  de  maquinaria.  El  colega  de  Rutherford,
J.  D.  Cockcroft,  ingeniero  electricista,  construyó
un  aparato  en  el  que  se  empleaban  átomos  de

110.-

hidrógeno,  -  producidos  artificialmente  mediante
una  descaega eléctrica,  y- a  los- qúe  se imprimíis
velocidad  extraordinariamente  acelerada con. em
jilco  de  un  campn  eléctrico,  para  bombardear

Otro  elemento  estable;  el  litio.
Se  encontró  que  loa  átomos  de  este  elemento

desprendían  al  desintegrarse cantidad  enorme  de
energía  para  un  efecto  tan  diminuto  como  era
la  desintegración  de  un  solo núcleo.  Sin  embar
go,  se  registraban  al  mismo  tiempo  tan  pócas.
reacciones  nucleares,  que  la  cantidad  de  energía
engendrada  por  la  reacción  resultaba  ser  extre
madamente  pequeña  en  comparación  con  el  total
de  energía  interior.

Tres  factores  contribuyeron  a  este  restitado:
teniendo  en  cuenta  que  las  partículas  de  bom
bardeo  estaban  cargadas  de  electricidad  positi
va,  comó  también  los núcleos  contra  los  que  se
rlisparaban  estas  partículas,  tan  sólo  podían  uti
lizarse  partículas  provistas  de  muy  alta  energía
con  objeto  de  que  pudieran  resistir  la  conse
cuencia  de  la  repulsión.  El  tamaño  del  núcleo
era  casi  infinitamente  pequeño  en  comparación
cnn  el  del  átomo;  y  finalmente,  la  reacción  no
se  p’tpagab5-por  sí-miama-.-Ei-’gran.cudal..de,
energía  en  radiactividad  procedía  del  interior
del  núcleo.

EL  NEUTRON

Al  mismo  tiempo  que  Cockcroft  proseguía

los  trabajos  de  investigación,  su  colega  James
Chadwick  conspcndiaba  los  puntos  más  desta
cados  de  la  desintegración  artificial  de  átomos
con  empleo  de  substancias  naturalmente  radiac
tivas.  A  principios  de  t93’  expuso  Chadwick,

continuando  trabajos realizados  por  Bothe  y  Eec
ker  y  -F.  Joliot,  que  existía  además  otra  clase
de  partícula,  neutral  en  lo  que  rcspecta  a  carga
eléctrica.  Poseía  esta  partícula  la  misma  masa
de  núcleo  que  el  átomo  de  hidrógeno,  pero  di
ferenciándose  de  este  núcleo,  carecía  de  carga
de  electricidad.  Consecuentemente, el  sneutrón»,
nombre  con que  es  calificó a  la  nueva  partícula,
hizo  posible  esperar  de  él  que  estuviera  en  po
sesión  de  poder  penetrativo  en  enorme  escala.
Cuando  se  disparase  ci  «neutrón»  contra  otro
átomo,  no  sería  ni  atraído  por  la  carga  negativa
de  los electrones  ni  repelido  por  la- carga  positi

-  va  del  núcleo  del  átomo  bombardeado.  Por  lo
tanto,  iba  a  resultar  mücho  más  fácil  la  des
i»régraeión.  En  esta  forma  se  descubrió  un  nue
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PROFESOR  SIR  JAMES  CHADWICI<,  F.  It..  S.
El  descubrimiento  del  neutrón  valió  al  profesor
Chadwick  la  reçompensa  del  Premio  Nobel  en
1935.  Teniendo  en  cuenta  que  esta  partícula  tie
ne  masa  y  carece  de  carga  eléctrica,  constituye
el  proyectil  ideal  para  producir  la  desintegración

atómica.

yo  método  poderoso  de  desintegración.  (Los  dos
nuevos  medios  de  producir  la  desintegración

fueron  descubiertos,  por  consiguiente,  en  pe

ríodo  de  pocas  semanas.)

RADIACTIVIDAD  ARTIFICIAL

En  el  año  siguiente,  1933,  Joliot  demostró
que  podrían  transformarse  artificialmente  en
dhtctivos  gran  número  de  átomos.  Esto  abrió
la  perspectiva  de  hacer  posible  la  fabricaci6n

con  toda  la  amplitud  deseable  de  substancias
diactivas.

En  el  año  siguiente,  1934,  el  físico  italiano

Fermi,  acompañado  por  los  científicos  que  tra

bajaban  con  él  en  su  Escuela  de  Roma,  descu

brieron  que  cuando  era  objeto  de  bombardeo

con  electrones  el  uranio  (el  uranio  es  el  ele
mento  conocido  más  pesado),  se  creaban  tam

bién  átomos  conocidos  sujetos  a  declinación  rs

diactiva.  Parecía  deducirse  de  este resultado  qu:
se  habían  producido  en  el  laboratorio  átomos

de  más  alto  iii�i&ro  atómico  que  los. existeñt1
en  la  naturaleza.  Sin  embargo,  ciertas  investi
gaciones  posteriores  revelaron  ei  hecho  de  que

el  número  df  elementos,  de  clase por  encima del
uranio,  formados  había  resultado  ser  anormal
mente  grande.  Al  mismo  tiempo  fracasaron  en
sayos  químicos,  espçcialmente  preparados,  en  el

propósito  de  identificar  alguno  de  los  átomos

formados  con  los  de  elementos  inferiores  al  ura

nio,  en  número  atómico  o  peso.

FRAGMENTACION  DEL  URANIO

En  enero  de  1939  se  realizó  otro  descubri

miento  extraordinario.  Otto  Hahn  y  su  colega
Strassmann,  de  Berlín,  confirmaron  el  hecho  de

que  podían  desintegrarse  los  átomos  de  uranio

produciendo  gran  despliegue  de  energía  que
quedaba  en  libertad,  y  efectuaron,  además,  el
importante  descubrimiento  de  que  uno  de  los
compustos  de  clase  superior  al  uranio  era  isoto

PROFESOR  FEDERICO  JOLIOT
El  profesor  Joliot  repartió  con  su  esposa,  mada
me  Irene  Curie-Joliot,  el  Premio  ‘Nobel  en  1935
por  sus  trabajos  de  preparación  de  elementos  ar
tificialmente  radiactivos,  como  el  radio-sodio  y-
ci  radio-fósforo.  Con  sus  colaboradores,  fué  JO
liot  el  primero  en  probar  que,  en  la  fragmenta
ción  del  uranio,  se  producen  neutrones  suscepti

bles  de  iniciar  una  cadena  de  reacclnes.
111:
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1

PROFESOR  M.  L.  E.  OLIPHANT,  P.  R.  5.
F.ué  el  primero  en  separar  cantidades  apreeia
bies  de  isotopos  empleando  procedimientos  elec-
t±omagnéeos  con  uso  de  espeetógrafo  de  mass.
América  contribuyó  en  gran  escala  al  perfeccio-;
namiento  de  este  método  bajo  la  dirección  del

profesor  E.  O.  Lawrence.

jo  dci  bario,  elemento  éste  que  en  mass  y  nú4

mero  atómico  no  excede  en  mucho  de  la  mitad

deL  uraoio.  -Inmediatamente  pudo  observarse  qu

se  producía  en  la  desintegración  del  uranio  un’a

eaceión  de  naturaleza  muy  diferente  de  la
hasta  entonces  estudiadas,  reacción  en  la  que

tomo  de  uranio,  que  es  de  gran  tamaño,  p54
día  suponerse  qpe  se  ,pa’rtía  en  dos.  Ambas  por

eiones  consistían  n  doi  átomos  ordinarios  d

peso  medio:  Sumados  loi  pesos  de  estos  dos  áto

nos,  pudo  apreeiarsc  que  era  algo  inferior  al
del  átomo  de  uranio  y  la  pérdida  de  peso  se

compensaba  con  un  aumento  igual  de  energía.

El  efecto  resultó  ser  veinte  veces  más  poderoso
que  todo,  lo,  conseguido  eón  anterioridad.  En
muchos  países  se  ‘despertó  -gran  entusiasmo  por

la  investigación  én  la  mstcriá  relativa  a-  frsg.
mentaeión  del  átomo  de  uranio  -

best  ¿eu  ídd  de  poco  nss,.  Joli

y  sus  colegas  de  Psrís  iresentáron(pruebss  para

demostrar  que  c.ssndo  el  átonío’;d’e  usnio  -se

partís  en  dos  l  mismo  tiempo  ‘quedabsis  en

libertad  Varioé  ‘neutrones,  siempre  en  n4mero

superior  a  dos;  Tal  perspectiva  permitió  abri

gar  la  esperanza  de  haber  descubierto  una  es

dena  de  rca&iones  que  operaba  en  progresión

geométrica:  Supongamos  que  disponemos  de  una  1
cierta  msss  de  uranio  contra  la  qüe  dispara

mos  un  neutrón.  Al  desintegrar.  -n  etts  forma

un  átomo  de  uranio,  se  produtiría  Is  libers

eión  de  dos  neutrones  por  lo  menos:  Estos  dos

neutrones  pueden  conducir  a  la  desihtegraeión

de  dos  nuevos  átomos  de  -uranio  los  que,  a  su

vez,  rodudán  cuando  menós  custro  neutro

nes..,  y  operando  en  esta,  forma,  se  llegrá..a  l,s
desinfegración  general  de  la  masa  p&puests.

Era  cyidcnee,  pues,  qúe  el  procedimiento  ds

cubierto  póiilía  constituir  una  fueote  eoMsle--

mntaria  •de  energía  er.  escala  conriderable.  - -

En  la  primavera  de   el  profesor  Bohr  -

durante  una  visita  a  América,  eompletó  y  dió

publióidad,  en  colaboración  con  el  profesor  J. A.

Vheeler,  de  la  Universidad  de  Prineetown,  en  . -

Nueda  Jersey,  a  la  teoría  de  la  frsgmentadón

del  átomo.  Apoyándose  en  la  base  de  dicha

teoría,  se  pronosticaba  - que  de  los  tres  isoso

pos  conocidos  del  -  uranio,  U535,  U5a  -  y

U254,  -  podría  espersrse  que  el  isotopo  común;

Ua3s  fuers  objeto  de  fragmentación  tan  sólo

cuando  los  neutrones  bombarderos  contuvieran

gran  cantidad  de  energía  y  eonsreuentcmente

fuera  muy  reduçida  la  velocidad  de  estos  neu

trones.  En  marzo  de  1940  fué  confirmada  esta

predicción  mediante  -  experimentos  efectuados

por  Nicr,-  de  Minnesots  y  Booth  Dunning  y  -

Grosse,  -  de.  la  Universidad  -  de  C&umbia  en

Nueva  York,  empleando  una  muesta  de  ur4-
nio  en  la  que  se  había  aumentado,  por  medio

del  espeetórafo  de’  masa  de  Nicr,  el  conttni

‘do  de-Usas.  -  -  -

Cuando  se  -bombaedea  el  ursnio  con  - ncu-  -

troncs  de  energía  - específica  modcrsds,  se  for

ma  un  isotopo  - de  número  atómieo  94.  1am-

bién  se  anticipó  en- la  teoría-  de  Eohr  y  Whee

lcr;  que  este  isotopo,  llamado-  prpvisionalmen

re  -  eplútone  -   representado’  - por  el  sínboln

/
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‘as’  era  susceptible  de  fragmntaciójs  con
facilidad  comparable- a  la  del  U5.

LÁ  LIBERACION  DE  LA  ENERGIA

ATOMICA

El  descubrimiento  d  la  fragmentación  del
uranio  dió  lugar  a  un  ímpetu  extraordinario  en
los  trabajos  respecto  a  este  asunto;  Se  efectúa-
ron  inftiediatamcnte  experimentos  en  París  por

l  profes6r  Joliot  y  sus  colabordores,  en  los

Estados  Unidoi  por  el  profesor  Fermi  y  otros

físicos,  en  Londres  por  Sir  George  Thomson  y
sus  colégas,  cofi  propósito  de  cbnseuir  la  li

beración  administrada  de  la  energía  atómica.

Los  resultados  obtenidos  en  Londres  y  coji
firmados,  cuando  Joliot  ,  sus  compañeros.  Ile

garorl  a  Inglaterra,  con  los  experimentoi  efec

tuados  independientemente  y  algiin  tiempd  an

tes  en  París,  justificaban  la  esperanza  de  que

podría  llegar  a  utilizarse  la  energía  atómica  co

mo  fuente  de-  fuerza.  Como  los  resultados  -no

parecía  en  aquel  tiempo  que  tuvieran  ninguna -    FROFESOR  R.  PEIERLS,  F.  R:  S.    -

Uno  de  los  pimeros  en  drse  cuenta  de  las  pó
sibilidades  que  ofrece  el  empleo  del  U235.  Du
rante  el- periodo  de  desenvolvimiento  de  este  pro
yecto,  se  dedicó  a  la  -investigación  -acerca  del

-       aspecto teórico  del  problema.

significción  militar;  se  suspeñdierbn  ‘loe  fraba
joe  d  investigación  en  Londres:  -  -  : -

A  principios  de  1940,  di  profesor  Chadwick,

el  doctor  Frich  y-  el  profesor  Peierls,  operando
independientemente;  -sugirieroñ  una  - explosión,

de  fuerza  -  catastrófica,  si’  se  --sustituíá  el  raro

isotdpo  dI  uranio,  U,3,  por  uranio  ordinario.

Se  - designó  üri  Comité  de  científicos  - bajo-  la

rcsidencia  de  Sir - Gddrge  Thomson,  )  se  o

rnenzó  la  tarea-- preliminar  de  tecoger  y- compi

‘lar  nuevos  datós-  científicos  del  problema.  Este

trabajo,  comenzado  - en  Liverpool  -bajo  la  direé

ción  de  Sir  James  Chedwick,  recibió  el  impul.

so  que  le  prbporcionaron  las  doctores  Frisch  y

Rocblat  actuandó  como  colaboradores  de  dita

.dategdría.  A  inedida  qúe’  se  pi’ogr,esaba’  en  la
tarea,  se  presentaban  nuevos  problemas  y  se  ex
tendió  la  actividad  - utilizando  el  Laboratori

Cavendish,  dirigido  por  los  doctores  Feather  y
Brecscher.  En  el  Laboratorio  Claendon,’  se

efectuaron  experimentos  -  de  separación  -  del

n

3’

1
1

PROFESOR  SIR  G  P.  THOMSON,  F.  R.  5.
Premio  Nobel  de  1937,  con  el  profesor  Davlsson,
por  sus  trabajos  de  demostración  peculiar  de  -

las  caraeteríst1oa  de  onda’ ‘del  electrón.

1946]’
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SIR  JOHN  ANDERSON,  F.  R.  5.
Como  Lord  Presidente  del  Consejo  y  más  tarde
en  calidad  de  Presidente  del  Comité  director  de
la  tarea  investigadora  acerca  de  la  energía  ató
mica,  a  él  se  debe  gran  parte  de  la  labor  cienti
Sca  llevada  a  cabo  durante  los  años  de  guerra.
En  su  juventud  estudió  ciencias  en  Edimburgo  y
más  tarde  realizó  trabajos  de  investigación  en

Leipzig.

U235,  bajo  la  dirección  dci  doctor  F.  E.  Si

mon,  asistido,  en  el  aspecto  químico,  por  el

ptofcsor  W.  N.  Haworth  y  sus  colaboradores,

y  también  en  el  Colegio.  Impcril  de  Londres.

El  profesor  Peicris,  asistido  por  el  doctor  Fuchs

 otros,  se  enfrentaron  con  los  aspectos  teóri

cos  relacionados  con  el  material  experimental

facilitada  por  los  diferentes  equipos  de  colabo

radores.  El  55  de  julio  de  ‘94’  informó  el  Co-

misé  que  era  posible  y  hacedera  la  preparación

de  un  arma  militar,,  dotada  de  fuerza  destruc

tiva  sin  precedente,  bisada  ‘eh  . la  energía  átó
mica.

Mienfrai  tánto  se  continuaba  en.  Amédca  el

trabajo.  En  1941,  sugirió  el  Prrsideote  Roose

velt  . que  debería  efcctuarse  un  cambio  recípro

‘ch  de  informes  entre  los  investigadores  británi

cus  y  americanos.  Aceptó  la  propuesta  míiter

Chwchill;  y  en  noviembre  de  t4i  se  dispuso

que  un  equipo  de  hombres  de  ciencia  ameri

canos  se  dedicara  a  estudiar  lo  que  habían  he

cho  los  cieniíflcos  británicos.  En  febrero  de

1942  visitó  América  un  grupo  de  hombres  de

ciencia  británicos  y  se  continuó  el  trabajo  en

América  e  Inglaterra  dentro  de  un  espíritu  de

colaboración  estrecha.  En  Inglaterra  fueron  ro

bustecidos  los  equipos  existehtcs  de  investiga

dores  y  se  iniciaron  programas  reducidos  de

trabajo  en  las  Universidades  de  Bristol  ,,  ¿

Mánchester.

Comó  la  Gran  Brctaiía  estaba  siendo  objeto

de  persistentes  ataques,  se  creyó  deseable  con
fiar  cada  vez  más  el  esfuerzo  a  los  Estados  Uni  -

dos,  y  hacia  finales  del  Mío  1943,  como  consc

cucncia  de  esta  actitud,  se  trasladaron  a  la  Re

pública  norteamericana  gran  número  de  cieoti

fleos  que  citaban  trabajando  en  Inglaterra,  con
objeto  de  que  se  incorporasen  a  los  grupos’  afi

nes  de  investigadores  de  los  Estados  tinidos.

t

1
1

PROFESOR  W.  N.  HAWORT3Í,  F.  R.  5.
Premio  Nobel  en  1937 por  sus  trabajos  de  inves
tigación  acerca  de  la  estructura  de  los  azúcares.
Durante  los  años  de  la  guerra  estuvo  dedicado
-a  investigación  en  problemas  químicos  re’latlvo.

a  la  liberación  de  la  é’nergia  atómica.

44

A

114
tLTulio’



L1BRQS.Y  REVISTAS

Estos  movimientos  causaron  la  consecuencia  de
situar  en  América  todo  el  peso  de  la  empresa.
Se  consigui6  obtener  en  Canadá  una  carsridaJ
considerable  de  minerales,  y  trabajaron  en  co
laboración  completa  los  hombres  de  cie’Icia
americanos,  británicos  y  canadienses.  Todo  el
mundo  sabe  cual  ha  sido  el  resultado  de  este

esfuerzo  combinado.  Constituye  el  triunfo  de  la
aplicación  de  los  conocimientos  recientes  acer
ca  de  la  estructura  del  átomo  y  de  su  nócleo.

Han  contribufdo  al  logro  de  este  gran  resul
tado,  hombres  de  ciencia  de  isiuchas  naciones;
pero  a  quien  se  debe  la  mayor  aportación  es  a
Rutherford,  que  falleció  muy  pocos  años  antes
de  haberse  registrado  satisfactoriamente  la  pri
mera  aplicación  revolucionaria  de  esta  nueva
rama  de  la  ciencia  a  la  que  tanto  había  dado
para  crearla.

EL  FUTURO

-     El uso  de  la  energía  atómica  como  explosivo,
•   ofrece  perspectivas  del  mayor  interés,  tanto  en

el--campo. civil  como  en -el -militar.  Será  posible
emplear  éxplosivos  atómicos  para  transformar
la  az  del  mundo.  Con  su  aprovechamiento  se
rá  factible  excavar  de  golpe  en  medio  del  dt
sierto  grandes  agujeros  y  largas  trincheras  ‘sus
ceptibles  de  transforinarse  en  lagos  y  canales  y
én  -ésta  forma- algunos  de  los  lugares  más  es
tériles  de  la  tierra  serán  oasis  y  zonas  fértiles.
También  se  pdrá  hacer  confortable  la  vida  en
las  regiones  árticas:  ci  Polo  Norte  convertido
en  lugar  de  veraneo.

La  nueva  fuente  de ‘enerÉía es  aplicable  para
impulsar  navíos  y  locomotoras.  Ambos  medios
de.  locomoción  serán  en  definitiva  capaces  ae
producir  fuerza  de  arrastre  sin  causar  humós  y
residuos  sucios.

Las  instalaciones  industriales  para  la  produc
ción  de  energía  atómica  darán  lugar  a  la  cxis
iencia  subsidiaria  en  gran  escala, de  sustancias
radiactivas  susceptibles  de  ser  distibuídas  por
aboratorios  . universitarios  y  h’Óspitales pará  rea
izar  con  ellos  nueva  investigación  y.aliación
médica.  -  .  -  .  -

-  Ya  se  ha  logrado  crear  nuevos  elementos  en
cantidad  sensible.  Cuando  determinados  neu
trones,  animados  con  velocidad  de  cierto  tipo,
chocan  contra  el  isotopo  más  pesado,  de  238
unidades  de  masa,  del  uranio,  se  origina  una  se
nc  d  transformaciones  mediante  las  cuales  el
uranio  se  convierte  primero  en’  neptunio  y  des.
pués  en  plutonio.  Estos- dos  nuevos  elementos,
que  no  se  encuentran  en  estado  natural  en  la
tierra,  poseen  características  químicas  ropias

ónicas.  El  neptunio  es  radiactivo  ‘y  la  mitsl
de  su  masa  se  transforma  en  plutonio  cuando
transcurre  un  período  de  algo  más  de  dos  días.
El  plutonio,  a  su  vez,  está  afectado  por  el  ‘fe
nómeno  de fisura  y  puede,  por  lo  tanto,  ‘ucili
zarse  para  la  liberación  de  energía  at6mic.

Actuando  de  esta  manera,  la  ciencia  ha  crea
do  nuevas  formas  de  materia.  ¿Cuál  sciá  ci
próximo  objetivo:  nuevas  formas  de  vid,t?,

DR.  F.  E.  SIMON,  F.  R.  S.
Especialista,  en  el  campo  de  la  investigación  ,en
materia  de -baja  temperatura  dirigió  ‘en  Inglate
rra  los  trabajos  para  la  separación  del  U235,
-   empleando  el  método  de  difusión  gaseosa.

‘19461

Acaba  -de.  aparecer  - la’  Reis-t
Fomento  Comercial  •Exterior,  qué
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dirlg&  dón  josé  A  Castedo  y H;  dé
•  PadllJa,

énXoca
da,  segflh
su  nombre
muestra,  la

H  estimu
lar  la  pro
ducción:
pr’odiÁc
ción  fuer- pará  el

bonSUmósüfi—

$, ciente  auna  z3ida

nctC  sçtna,  que  se  funciamente  en  lo)

priflczpiO  dt  buena  aciministra

czçn  justczçt  soczctl,  amable  convi

vencick  y  moial  cristiana.

Swap1o.s.al.  neyo  colega,  de

seánØ.oJe  viaa  próspera,  en  cuyo

primer  núpr€ro  se  adyierte  ya  el  in

terés  por  :J05  asuntos  marítimos,

con  ‘:arffcuo5  sobr  Marina  h-Çer

bante  y  escá•

rJ.1G:  T:

Dé  b&éb  de  paletas  a  mo4erna  o.

toavç.

(The  Marine  Engincer.  Mar.  1946.)

E  sus  ¡  astilleros  de  Ouchy,  la

«Cíe.  Generale  de  Navegation  sur

le  lac  Lernari»  ha  convertido  el

barco  de  paletas  con  máquina  dé

vapor  Leman  en  una  motonaVe  de

hélice,  sustituyendo  las  antguas

calderas  de  vapor  por  motores

Diesel  marc.a  Sulzer.  Los  trabajos

de  onyersión  se  efectuaron  bajo
la  inspeccióñ  de1  Diréctor  dé  la
Ejúpresa,  . ingeniero.  titulado  .  E.
Meystié,  mlentrai  que  el  arquitec

El  barco  de  paletaa  Lem4n,  conatruido  en  1857,
navegando  por.  el  lago  de  Ginebra  antea  de  ser
convertido  en  una  zisotonave  provista  de  hélices

to  nayal  .  3.  Ryniker,  dé  Basilea,
tuvo  a  su  cargo  la  solitción  de  I6
diversos  problelnas  de  Ingeniería
marítitna.EJ  barco  en  cuestión  fué  cons

truído.  en  1857 y  reparado  en  1874
y  1894, renovándosé  los  motores  y
calderas  en  esta  última  fecha..  La
reciente  reconversión  ha  sido  tan
radical,  que  sólo  se  aprovebhó  el
cüco,  que  todavía  se  enóuentra  en
excelentes  condiciones.  Sin  embar
go,  la  conyersión  estaba  justifica
da,  pues  significaba  una  reduéción
muy  considerable  én  los  gastos  de
explotacióh  del  navío.

Mientras  que  las  alteraciones  en
el  casco  del  barco  fueron  peque
ñas,  ‘la superestructura  se  modificó’
considerablemente  y  el  aspecto  del
buque  cambió  por  comPleto,  como
lo  demuestran  las  fotos  que  acom
pañan  al  trabajo.  Las  amuradas
se  quitaron  y  se  redujo  el  puntal,.
pués  con  los  motores  Diesel,  mu

[Julio118



I$RQ$  Y REVISTAS

cho  más  ligeros,  el  barco  habría
ténido  demasiada  obra  rnueta;  El
casco  tiene  54  m.  de  elora,  5,55
Pietros  de manga  y  2,62 in. de puii
tal  hasta  la  quilla.  Está  subdividi
do  en  11 compartimientos,  median
te  mamparos  estancos,  y permane
cería  a  flote  aunque  se inundasen
por  completo  dos  de  los  citados
compartimientos.  En  el  comparti
miento  de  proa  se  llevan  2.500 li
tros  de  carburante.  A  continua
ción  hay  . un  bar,  los  camarotes
donde.  se  alojan  los  sirvientes,  una
amplia  cocina,  Ja  sala  de  máqui
nas,  los  camarotes  de  la  dotación
y  la  sala  del  servomotor,  que  se
utiliza  para  invertir  el  giro  de  lás
hélices.  Por  último,  lleva  dos com
partImientos  que  sirven  exclusiva
mente  como tanques  de  flotación.

En  el  extremo  anterior  de  la  cu
bierta  corrida  principal  se  enuen
tra  el  salón  y  restaurante,  el  últi
mo  de  los  cuales  comunica  con  el
bar  por  una  escalera.  El  salón  tie
ne  capacidad  para  44  personas,  y
el  restaurante,  para  28.  A  popa
hay  una  cabina  espaciosa,  quedan
do  espacio  delante  para  los  pasa
jeros  y  sus  equipajes.  Désde  aquí,
otra  escalera  conduce  a  la  cubierta
superior.  El  casóo  del  navío  está
pintado  de  blanco,  como los  de  to
dos  los  buques  que  pertenecen  a
esta  Compañía.

El  nueyo  equipo  propulsor  se
compone  de  dos  motores  Diesel
marca  Sulzer,  de  seis  cilindros  y
cuatro  tiempos,  que  desarrollan  en
servicio  normal  un  total  de  680
c.  y al  freno  a 500 r.  p.  m. Este  tipo
de  motor  es  uno  de  los  que  cons
truye  en  serie  la  casa  Sulzér  Her
manos  para  usos  marinos  fijos  y

1948]

auiiiares,  no  siendo .reyersibje.En
este  caso  los .mptores  est4iT. sobre
alimentados,  toinándse  el  aire.  de
combustión  por  los  turbocompre7
sores  Büehi,  movidos  por  los  gases

El  Lemán  en  su  aspecto  actual.  Está  propulsado
por  dos  motores  Diesel  de  cuatro.  tiempos  y

sobrealimentados.   -

de  eóape  füera  de  la  sala  de  má
quinas.

Cada  uno  de.  los  lnotdres  está
conectado  a  su  árbol  de hélice  por
medio  de  un  acoplamiento  denta
do  semirígido.  Este  método  evita
que  cualquier  leve  movimiento
producido  por  la  flexibilidad  del
caucho,  sobre  el  cual  van  mpnta
dos  los  motores  se  transmita  a  los
árboles  de  las  hélices,  suprimien
do  así  las  ayerías  o  deformaciones
&n  los soportes  del  túnel  de  la  hé
ilce.  Los  motores  Diesel  accionan
cada  uno  una  hélie  Escher  Wyss
de  paso  variable.  La  velocidad  y
dirección  del  barco  están  maneja
das  independientemente,  de  la  ve
locidad  y  dirección  de  rotación  de
los  motores,  mediante  el  ajuste  de
las  palas  de  las  hélices.  Esto  se
efectúa  desde  el- puente,  por  medic
de  cables  que  van  hasta  un’ servo;
motor  que  acciona  el  mecanismo
de  ajuste  de  las  palas;
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El  buque  tiene  un  sistema  de ca-
lefación  por  agua  caliente,  ciya
caldera  se  aprovecha  de  los  gases
de  escape  de  los  motores  Diesel,
mientras  la  embarcación  nayega.
Cuando  los  motores  están  parados
se  utiliza  una  caldera  que  quema
carburante.

En  su  forma  modernizada,  el
barco  tiene  un  desplazamiento  de
197  toneladas,  con  pasaje  comple
to  de  450 personas;  el  primer  des
plazamiento  antes  de  la  nodifica
ción  era  de  220 toneladas.  La  ve
locidad  máxima  antes  de  la  con
versión  era  de  15 nudos,  biientras
que  con  la  instalación  Diésel,  la
ve1oidad  aumentó  a  17,5  nudos
por  hora.

(‘he  Marine  Enginer.  —  Marzo,
1945.)

-        De log  muchos  pesqueros  construidos
durante  la  guerra  según  las  normas  del
Almirantazgo,  la  clase  de  22,5  metros  es
muy  ñtil  para  muchas  labores  de  pesca.
A  continuación  describimos  este  ¡sesquero.
tal  como  se  construye  en  los  astilleros  de

una  prestigiosa  casa  de  Sussex.

Dúrante-  la  guerra  se  construye
ron  pesqueros  de  motor  para  ser
utilizados  como  barcos.  auxiliares
de  la  Armada,  con  Vistas  a  su  ul
teriór  empleo  como  tales  pesque
ros.  En  ciértos  casos,  aun  se  están
terminando  los  contratos  de  cons
trución  de estos  navíos,  y es  indu
dable  que  los  prototipos  serán  sé
güidos  pos  pesqueros  hechos  de
acuerdo  con  las  condiciones  de
paz.

En  diferentes  astilleros  se  están
construyendo  barcos  menores,  de
18  a  19,5 metros;  pero  el  pesquero,
-de  22,5 metros,  tiene  la  ventaja  de
su  mayor  capacidad  de  bodegas.  El
espacio  destinado  a  la  paquinaria.

no  aumenta  mucho,  y  la  capacidad
de  la  bodega  no  ólose  amplia  en
el  sentido  de  la  eslora,  sino  en  el
de  la  manga  y  el  puntal.  Las  di
mensiones  totales  del  pesquero  de
22,5  metros  son:  eslora  total,  23,12
metros;  eslora en  la  línea  de flota
ción,  21,42 metros,  y  manga  en  el
exterior  de  los  tablones  ordinarios,
4,71  metros.  Los  barcos  construí-
dos  en  Rye  (Sussex)  son  de  made
ra  de  gran  resistencia,  y  las  ua
dernas  y  tablones  se  sacan  todos
de  roble  del  Sussex,  empleándose
unos  100  árboles  por  barco.  -Las
cuadernas  tienen  11,25  centíme
tros  de. lado,  en  centros  de 40  cen
tímetros.  Todo  el  ajuste  del buque
se  efectúa  mediante  la  azuela,  y los
obreros  del  astillero  son  famosos
por  su  habilidad  en  el  oficio,  que
ha  sido  heredada  por  las• dif eren
tes  familias  durante  siglos  de  tra
dición  artesana.

Los  pesqueros  están  proyectados
para  desafiar  el  tiempo  más  duro,
y  es interesante  hacer  constar  que,
durante  - el  conflicto,  estos  barcos,
después  de sufrir  las  pruebas  esta
blecidas  por  el  Almirantazgo,  rea
lizaron  un  viaje  de  9.600 kilóme
tros,  lo  que  dice  mucho  en  favor
de  los  materiales  y  del  motor,  que
fueron  elegidos  teniendo  en  cuen
ta  la  calidad  y  la  economía  en  el
consumo  de  carburante.  Las  ala-
balizas  de  los  constructores  para
el  motor  Líster  «Blackstone»  de
que  van  provistos  los  pesqueros,
son  interminables.  Nuestra  expe
riencia  con  el  motor  «Líster»—di
cen—ha  sido  plenamente  satisfac
toria,  pues  tieñe  un  funcionamien
to  muy  suave  y  económico,  y  los

-  depÓsitos  de  a  bordo  pernilten  ue
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el  barco  esté  navegançlo  un  mes.
El  camarote  del  Capitán  va  en

la  superestructura,  donde  también
hay  una  cocina  con  hornillo  de
carbón.  Una  tiionera  cubierta,  si
tuaçla  al  nivel  de la  cubierta  supe
rior,  permite  una  buena  visión  en
todas  direcciones.  A  popa  hay  un
rancho  grande  para  la  marinería,
provisto  de  tres  literas  y una  estu
fa  de  carbón.  La  proa  sirve  de  al
macén,  con  una  estantería  y  un
depósito  para  media  tonelada  de
carbón.  En  este  almacén  también
hay  sitio  para  instalar  un  refrige
rador  automático  de  los  emplea-.
dos  en  as  tasas.

MOTOR

La  unidad  impulsora  es  .in  mo
tor  Diesel, marca  Líster  «Blackstó
ne»,  de  cuatro  cilindros  y  cuatro
tiempos,  serie  E.  P.  y.  M.  G.,  que
desarrolla  144-160 .  y.  al  treno  a
600  r.  p.  in.  Estos  motores  tienen
camisas  con  refrigeración  líquida,
templadas  al  cromo por  el procedi
miento  Listard-’van der  Horst,  efec
tuándose  la  co’mbustión de acuerdo
con  el  principio•  de  cámara  supe
rior  y  llevando  válvulas  horizonta
les  y  opuestas.

El  número  y  situaión  de  los de—
pósitos  de  carburante  puede  variar
algo  de  acuerdo  con  las  necesida
des  de  los armadores  y  la  serie  del
contrato.  El  motor  principal  fun
ciona  según  el  sistema  de  engrase
a  presión,  con refrigerador  de  acei
te.  Tiene  refrigeración  por  agua  de
mar.  Para  mantener  limpio  el
aceite  de  lubricación,  está  dotado
de  un  filtro  Auto-Klean.  Por  lo que
se  refiere  al  control  del motor• pa
ra  la  maniobrá,  la  costumbre  del
Almirantazgo  es  tener  siempre  un

marinero  de  servicio  en  la  sala  de
máquinas.  Por  lo  tanto,  aunque  la
yelocidad  del motor  puede  regular-
se,  se  hacen  sefiales  por  telégrafo
interior  al  maquinista  para  todas
las  operaciones  de  la  maniobra.

Para  la  puesta  en  marcha,  cuen
ta  con  maquinaria  auxiliar  en  el
lado  de babor  de la  sala  4e  máqui
nas,  que  acciona  un  colnpresor  de
aire,  además  de  otro  elementos
auxiliares.  El motor  de arranque  es
un  Líster  tipo  C. E. M.,  de  14 c.  y,

al  treno  a  1.000 r.  p.  m., con  lubri
cación  a  presión  y  puesta  en  mar
cha  a  ‘mano. El  motor  auxiliar  ac
nona  un  generador  Campbell  & Is
herwood,  de  7,5 kilovatios,  que  su
ministra  energía  ‘eléctrica  para  ca
lefacción,  cocina  y  refrigeración,
así  cdmo  para  alumbrado,  etc.  El
compresor,  que  es  un  Hauiworthy
de  81  centímetros,  -por  8,1  centí
metros  dé un  solo tiémpo, está  ano-

P3rspectiva  del  motor  Lister  Blackstoné,  instalado
en  los  pesqueros.  Se  emplea  un  eogranaje  mecó
nico  de  inversión  y  el  motor  tiene  camises  tem

plads  por  el  procedimiento  van  der  Horst.
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plaçlo,porembrague,  igual  que una
bomba  centrífuga  Hainworthy  de
12  toneladas,  rara  açhicar  y  otros
servicios.

Una  araterística  interesante
de  la  instlación  es  que  el  agua  de
refrigeración  del  motor  auxiliar
puede  hacerse  circular  por  el  mo-

tor  principal,  con  Jo que  setiene  la
ventaja  de  calentarlo  ‘antes  de
arrancar.  El  motor  principal  está
provisto  de  un  silenciador  Burgess
refrigerado  por  agua,  y  el silencia
dor  auxiliar  del  tubo  de  escape  es
del  tipo  seco. La  tubería  de  escapa
del  motor  principal  está  forrada
con  cuerda  calorífica  de  amianto;
pero  dejando  una  cámara  de  aire
de  2,5 centímetros.  El revestimien
to  de  la  ala  de  máquinas  es  por
tátil,  con  objeto  de  que, el  motor
puea  desmontarse  fácilmente  del
barco  cuandose  desee.

El  motor  propulsor  acciona  una
hélice  de  tres  palas  de  bronce,  de
giro  a  izquierdas;  La  velocidad  de
servicio  del  pesquero  de  22,5  me
tros  es  de 8,75 nudos,  ‘aproximada
mente,  y  tiene  cierta  importancia
para  la  pesca  el  hecho  de  que’ el
notor  pueda  funcionar  á  250 reo
luciones  por  minuto  durante  un
período  de  tiempo  indefinido.  Para

las  ..reparaciones.  y  limpieza  del
motor,  Jlevauna  ‘grúa aérea  mar
cá  Vaughan,  de  una  sola  polça  de
cadenas,  con  engranaje  recto.  Con
tra  los incendios  se  lleyan  extinto
res  Pyrene.  ‘

Nos  hemos  enterado  por  los  £ a
bricantes  .d e 1  motor  principal,
R.  A. Lístér  (Motores  Marinos,  Li
mitaçla),  que  aunque  las  normas
del  Almirantazgo  para  estos  pes
querós  exigen  refrigeración  por
agua  de  mar,  tienen  intención  de
recomendar  un  sistema  cerrado  de,
refrigeración  para  los  contratos
privados.  EJ  refriger’ador  serviría
indistintamente  para  el  agua  de
refrigeraciiÓn  y  el  aceite  de  lubri
cación.  Gran  número  de pesqueros
de  este  tipo  han  sido construidos  y
exportados,  a  bordo  de  otro  barco
o  navegando  por  sus  propios  me
dios,  a  las  aguas  del Mediterráneo,
de  la  India,  de Australia  y  del Pa
cífico.  En  todo  sus  aspéctos  eran
similares  al  que  acabamos  de  des
cribir.  Por  lo  tanto,  se  observará
que  estos  motores  son  muy  ade
cuados  para  prestar  servicio en  zo
nas  tropicales  y  de  otras  clases,
habiéndose  exportado  a  puertos  si
tuados  en  aguas  desde  ej  Artico
hasta  el  trópico.  La  exportación  de
estos  motores  absorbe  la  mayor
parte  de’ las  entregas  que  se  ha-

LLABRÉS  BERNAL,  JUAN.—Escuela  de
Náutka,.Memoria  de  los  auíos aca
démicos  1943-44  y  1944-45.

(Palma  de  Mallorca,  Viuda  de

cen.
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•  F.  Soler,  1945  fol.,  32  páginas,
-con  ilustraciones.).
En’  el  sugestivofalació  del  anti

0  RAUTÍCA OC PALMA OP MALLORCA

MEMORIA

da,  correspondiendo’  a  la  versión
española  de  «Under  Cunningham’s
Çornand».

Su  :lectura  resulta  inte cesante
por,, tratarse  del  relato  de  un  Jefe
de  la  Armada  britániéa,  que  vivió
muchos  de  los  episodios  expues
tos,  apareciendo  algunos  detalles
que  hasta  áhora  no;  habían  sido
publicados  o  cuyo  desarrollo  se
desconocía  en  su  totalidad.

Un  enorme  defecto  tiene  esta
trdución,  sin  embargo,  y  es  Jo
despiadadamente  que  se  maltrata
el  lenguaje  marinero  español.  Mi,
traduce,  por  ejemplo,  «plataforma
de  la  brújula»  en  lugar  de  «puen
te  de  gobierno’»; y  refiriéndose  ‘al
Navigatin.g  Of ficar  de  un  acoraza
do,  coloéa  la  siguiente  sonora  fra
se:  «El  piloto  se  había  tumbado
sobre  su  cama  de  campaña  en  la
sala  de  Cartografía;»  Igualrnente
aparece  navegando  un  «escuadrón
de  cruceros».

Es  de lamentar  que hoy, que tsn
to  y  tan  bien  se  protegen  en  Es-,
paña  las  publicaciones  de  tipo ma
rítimo,  no  exista  una  censura  más
estrecha  en ‘este respecto.

E.B.D.  iillj

hayan  permanecido  en  Mallorca,
funcionará  nuevamente  una  Es
cuela  de  Náutica,  filial  de  la  de
Barcelona  y  sufragada  por  la  Cá
mara  Oficial de  Comercio  y  Nave
gación.

La  actual  Memoria hace  historia
de  este  establecimiento,  reseña  sus
instalaciones  provisionales,  y  se
gún  el  patrón,  de  esta  suerte  de
publicaciones  çla a  conocér  las  ac
tividades  docentes.

COMANDANTE GEORGE STITT.—La ba
talla  dcl  Mediterráneo  (A  las  ór
denes  delAirnirante  Cunningharn).

(Barcelona,  1946;  Editorial  Juver1•-
tud,  25  pesétas.)

ésta  una  de  as  primeras
obras  que en  castellano  han  apar3
cido  referentes  al  desarrollo  de  la
guerra  naval  en la  última  conUen

La  «Geografía  de  la  Armada  Inven
cible».

Es  interesante  reproducir  el  ex
tracto  de  una  conferencia  que  dió
en  la  Real  Sociedad  Geográfiéa  de
Londres,  el  reverendo  W.  Spots
wood  Green,  Inspector’  Jefe  de  las
Pesquerías  de  Irlanda,  sobre  el  te-
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ma  «Geografta  de  la  Armada  In
vencible».

E  reyerendo  W.  S.  Green  dijo
en  su  trabajo,  que  en  1890 y  1891
tuvo  que  preceder  a  una  inspección
de  Jas  pesquerías  situadas  en  la
costa  oeste  de  Irlanda.  Las  salva
jes  bahías  de  aquella  parte  del  11-
toral  irlandés  fueron  teatro  de mu
chos  y  muy  notables  aconteci
mientas;  pero  ninguno  ofrece  in
terés  tan  general  como  el  naufra
gb  de  la  Invencible.

Sabíase  que  23 buques naufraga
ron  en  la  costa  irlandesa,  en  tan
to  que  otros  hallaron  refugio  y  re
gresaron  a  España.  Es  indudab
que  los  españoles  tenían  notable
conocimiento  de  la  costa  irlande-’
Sa,  pues  éon  frecuencia  anclaron
sus  buques  precisamente  en  los
mejores  sitios.  Al  ponerse  el  sol,  el
3  de  agosto  de  1588, el  duque  de
Medina  Sidonia  vió  por  última  vez
la  Flota  británica  que  le  había
acompañado  hasta  que  benetró  en
el  Firth  of  Forth,  con  objeto  de
asegurarse  de  que  no  intentaba  un
desembarco  en  Escocia. Tuyo tiem
po  entonces  de  reunir  lo  restante
de  su  Escuadra  y  de  dar  órdenes
para  el  largo  viaje  que  tenía  en
perspcctiva  En  uno  de  los  buques
que  naufragaron  en  Irlanda  se  ha
encontrado  una  copia  de  Ja  orden
de  navegación.  Dice  así:  «Derrote
ro  que  deberá  seguirse,  a  la  vuelta
de  este  ejército  a  España.  El  derro
tero  que  deberá  seguirse  primera
mente  es  hacia  el  Norte-Noreste
hasta  encontrarse  a  los  61  grados
y  medio;  entonces  tener  gran  cui
dado  en  no  caer  sobre  la  isla de Ir
landa  por  temor  al  daño  que  pue
da  ocurrinos  en  esa  costa.»

«Después;  partiendo  de.  esas, is
las  y  doblando  el  Cabo  a  los  seis
grados  y  medio,  marcharéis  hacia
el  Oeste-Suroeste  hasta  encontra
ros  a  lo  58  grados,  y  desde  aquí
hacia  el  Suroeste  hasta  la  altu
ra  de  53  grados,  y  entonces  lia
cia  el  Sur-Suroeste  con  rumbo  al
Cabo  Finisterre,  procurando  de  es
te  modo  entrar  en  El  Ferrol  o  en
cualquier  puerto  de  la  costa  de
Galicia.»  Observa  ej  reyerendo
W.  S.  Oreen,  que  este  camino  era
muy  seguro  en  lo  toante  a  Irlan
da;  aunque  un  poco  largo.  Los bu
ques  debían  hacer  rumbo  al  Oeste,
dejando  a  Shetland  a  unas  30 liii
llas,  mantenerse  al  noroeste  de
Rockall,  y  ‘al  cambiar  su  rumbo
hacia  el  Sur,  se  encontrarían  a  360
millas  de  Galway.  De  seguir  el  de
rrotero  indicado,  no  hubieran  lle
gado  a  Cabo Finisterre,  sino  a  las
Azores.  Había,  sin  embargo,  un
error  eyidente  de  copia  en  la  últi
ma  indicación  del  derrotero.  Debía
leerse  SSE. y  no  SSO. Estas  órde
nes  no  se  cumplieron,  pues  una
barca  de besca  inglesa  comunicó  el
maravilloso  espectáculo  que  le  ué
dado  presenéiar  el  8 de septiembre
al  volver  de  Shetland  a  Inglate
rra:  «Una gran  Flota  de monstruo
sos  buques  con  todas  las velas  des
plegadas»  que  hacía  rumbo  al  Es
trecho,  entre  Fair  Isle  y  Ork
ney.

El  duque  y  los  demás  oficiales
de  la  Flota  maniestaron  que  ése
fué  el  camino  que  tomaron.  SI  di
cen  que  el  número  de  buques  que
pasaron  las  Orkneys  era  de  90, y
reconocen  que  57  de  ellos  llegaron
a  España,  el  resultado  sería  el  si
guiente:  dos buques  perdidos  en  la
costa  de  Escocia,  24 en  la  costa  de
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Irlanda,  dos  que  se  fueron  a  pique
en  el  Canal  de  Inglaterra,  57  que
regresaron  a  España  y  cinco  que
esaparecierofl.  Con  viento  Nores
te  pasó  la  ‘lota  por  las  Orkneys  el
mandaba  don  Alonso  de  Leyva,  y
:9  y  10 de  agosto  de  1588, y conf or
me  al  diario  del  Zúñiga,  este  bu
ue  y  algunos  más,  incluso  el  San
Martín,  recorrieron  400 millas  en
tres  días  y  se  pusieron  a  la  vista
del  norte  de Irlanda;  pero  el vien
to  cambió  e  imp,ulsó la  Flota  ha
cia  el  Norte.  El  23  y  24  de  agosto,
una  gran  tormenta  dispersó  los
buques,  y  el  26  de  agosto  algunos
se  hallaron  a  63  grado$  de  latitud.
Norte.  Cuando  llegó  la  Armada  a
los  58 grados  Norte,  frente  a  Roc
kall,  se  celebró  a  bordo  del  San
Martín  un  Consejo  para  deliberar
lo  que  debía  hacerse  en  vista  del
hambre-  que  padecía  la  tripula
ción:  si  acercarse  a  .a  costa  de Ir
landa  o  hacer  rumbo  al  Atlántico.
Recalíle,  con  27  buques,  decidió  lo
primero,  uniéndosele  otros  que ha
bían  sufrido  daños  en  el  combate
y  esperaban  reparar  sus  averías  y
hacer  aguada  en  un  puerto.  Los
buques  que  siguieron  a  Recalde
fueron  dispersados  de  nuevo  por
una  tormenta  el  2  de  septiembre,
dando  todos  ellos en distintos  pun
tos  de  la  costa  irlandesa  en  los.
días  1 ‘a 15 de  aquel  mes.  Otros  lo
graron  escapar.

Mr.  Green  suministró  curiosos
pormenores  acerca  de  la  llegada  y
del  naufragio  de  los  buques,  y  dijo
que  uno  de  los  puntos  más  intere
santes  relacionados  con  Ja  Arma
da  es  la  bahía  de  Blacksod.  Tam
bién  habló  de  la  llegada  a  esta  ba
hía  de  La  Rata  Encoronada,  que
1946]

mandaba  don  Alonso  de.  Leyva,  y
formuló  Ja opinión  de  que  este  Ca
pitán  pereció  en  el  Gerona,  cerca
del  rió  Bush,  próximo  a  Port  Bal
lintree.

DR.G.;1]

MARINA
)MERCANTE;0]

COMO  SE  PREPARAN LAS  DOTACIONES  DE
LA  MARINA  MERCANTE  NORTEAMERI

CANA

La  Comisión  Marítima  de  los  Estados  Unidos

fué  autorizada  en  1936  para  establecer  una  or

ganizacióri  .  con  objeto  de  instruir  oficiaes  y
marineros  sin  licencia  para  la  Flota  Mçrcante

Americana,  que  cada  vez  crecía  más.  Descri

bimos  a  coJtinuación  las  medidas,  adoptadas,
prestando  especial  atención   la  sección  de

maquinistas,  que  hubo  de  suministrar  hombres

para  dotar  una  ingente  Marina  construida  du

rante  ‘la  guerra.

La  Comisión  Marítima  norteamericana  fué

creada  en  1936  para  iniciar,  en  nombre  del

Gobierno  de  los  Estados  Unidos,  la  construc
ción  de  un  gran  número  de  cargos  rápidos  nor

malizados,  que  ‘s  consideraban  necesarios  para

el  comercio  y  defensa  de  la  nación.  El  progra
ma  preveía  la  cifra  de  500  barcos  en  diez  años

y  exigía  que  se  adoptasen  medidas  especiales

para  habilitar  las  tripulaciones  necesarias.  En
vista  de  ello,  se  ordenó  a  la  Comisión  Maríti

ma  que  crease  una  organización  de  entrena’

miento  con  el  fin  de  instruir  oficiales  y  man-

meros  sin  título  ,que  ‘tripulasen  los  barcos  que
se  fuesen  construyendo.  Con  l  llegada  de  la

guerra,  el  programa  se  colocó  por  Decreto  pre

sidencial  bajo  la  jurisdicción  de  la  Administra

ción  de  la  Navegación  de  Guerra,  mientras  du

rasen  las  hostilidades.  Además,  ci  número  de

navíos  para  los  que  había  que  preparar  tripu

laciones  aumentó  enornemente.
El  programa  de  instrucción  se  decidió  estu

diando  los  sistemas  de  entrnamiento  de’  nitros

países,  modificados  para  satisfacer  las  neceiida
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des  escdaks  de  la  Manda  Metcante  norterne
ricana,  e  incluía  todas  las  actividades  de  a  bor-.
do  en  los: departamentos  de  cubierta,  motores,
radio,  administración  y  hospital.  La  órganiza;
ción  de  instrucción  de  la  Administración  de  la
Navegación  de  Guerra  se  componía  d  tres  or
ganismos  principales:  el  Servicio  Marítimo  de
los  Estados  Unidos,  e1  Cuerpo  de  Cadetes  de
la  Marina  Mercante  norteamericana  y  las  Aca
demias  de  Marina  dél  Estado.  Estos  tres  Cuer
pos  recibieron  el  exscargo ‘de instruir  un  total
aproximado  de  i8ooó  oficiales  y  marineros;
cifra  a  que  se  calculaba  ascendería  el  personal
necesario  para  tripúlar  los - 50  millones  de  tone
ladas  de  arqueo. que  se  pensaba  estarían  en  ser
vicio  para  el  i.°  de  e’xferode 1945.

En  un  folleto  de  la  Administración  de  la
Navegación  de  Guerra,  publicado  en  5944,  se
hace  un  relato  de. las  instalaciones  de  entrena
miento  preparadas,  al  hablar  de  la  labor.  del
Servicio  Marítimo  de  los Estados  Unidos.  Ante
todo,  debemos . aclarar  :que  este .servicio  es  un
organismc  independiente  dentro  de  la  organi
zación  de  entrenamiento  de  la  citada  Adminis
tración.  Tiene  a  su  cargo  diversos  tipos  de  Es.
cuelas,  y  el  programa  de  instrucción  establecid)
en  ellas  abarca  todas  las  actividdes  que  se  des:
arrullan  a  bordo  de  un  mercante. -

ESTABLECIMIENTOS  DE  INSTRUcCION

Hay  cinco  tipos  de  Escuelas  de  Instrucción

creadas  por  él  Servicio  Marítimo,  - que  son:

io  Las  bases  de  entrenamientO  del  Serv:

cio,  dónde  . los  reclutas  que  ingresan  en  la  in

dustria  son  instruidos  en  el  servicio  de  los  de
partamentos  de  cübierta,  mótores  o  camareros.

(2)   Las  Escuelas  de  Oficiales  del  Servicio
Marítimo,  donde  los  marineros  que  ya  tienen  el
mínimo,  dé  navegación  requerido  siguen  cursi
llos  para  cónvertirse  eÉi Oficialés  titulados  de
los  departámesitos  d  cubierta’  o  mótors.

3.0  Las  bases  de•  instrucción  de  radiótele

çrafistas  del  Servicio  Marítimo.

4.0  Lis’  Escúe!as.  Superidres  del  Servirla
Mirítimo,  que.  ofrecen  cursillos  en  lo  departa

mentos  de  cubierta,  motores   camarerós  para
los•  hombres  que  tienen  los  títulos  y  tiempo  de

navegación  ‘requeridos  para  ,ascender  en  sus  ca

tegorías  o  títulos.  ,
5.0  Además,  el  Servicio  Marítimo  tiene  Es

cuelas  de  especialidades  para  carpinteros;  mr-

binas  eléctricas  y  diversos  cursillos  sobre  trans-’
misiones,  sistemas  de  convoyes,.  etc.;  los  hom

bres  que  están  navegando  puçden  seguir  estos

cursillos  por  correspondeftcia.

El  Servicio  Marítimo  dispone  de  tres  Bases

de  instrucción,’  dond  se  instruyen  los  reclutas

pra  cargos  tales  como  el  de  marinero  sin  título

en  los  departamentos  de  cuberta,  motores  ¿

camareros.  Estas  bases  se  hallan  en  Sheepshead
Bay,  Brooklyn  (Nueva  York),  San  Petersburgo
(Florida)  y  Avlon,  Isla  de  Santa  Catalina  (Ca

lifornia).  También  hay  Escuelas  para  instruc

ción  de  oficiales  en  Fort  Trumbull,  New  Lon

don  (Connecticut)  y  Alameda  (California)  ;  una

‘Escuela  de  radiotelegrafistas  en  la  Isla  de  Gallups

(Massaehussets),  y  Escuelas  Superiores  en  la

mayoría  de  los  puertos  del  país,  que  permiten

que  el  marinero  de  menos  categoría  perfeccio

ne  sus  conocimientos  y  ascienda  hasta  los  calgos
más  altos  que  hay  a  bordo  del  barco.

El  Servicio  Marítimo  tiene  asimismo  a’  su

cargo  dos  Escuelas  de  Capacitación,  que  pro
porcionan  instruéción,  adicional  a  los  hombres

que  han  terminado  la  instrucción  de  cubierta

La  base  de  instrucción  de  Avalón,  en  la  isla  de
Catalina  (California).

124 [Juflo



IBROS  Y  RE VIS  T45

o,  motores.  Es’sas’Escuelas soh  la  de Oficiales Ma
rinos  del  Çúerpo  de  -Trapsportey.  la  de  Carpin
teros.-  El  euri  para  la  primera  ¿s  de  doce  se-
manís  para  el  servicio  de  cubierta,  y  de  diez
paia  el  de  motofes.  Al  aprobar  ltá  estudios,  el
alumno  recibe  un  título  que  le  permite  servir
como  Oficial  segundo  a  bordo  de  los barcos  del
‘Cuerpo  de  Transporte  del  Ejércitó.

ASCENSOS  DESÓE. MARINERO

-  Los  estudios  realizados  demuestran  que -  un
porcentaje  considerable  de  los,  Oficiales  de  la
Marina  Metcante  que  prestan  sctvicio  en  los
barcos  ha  sido  ascetidido  merced  a  sus propios
esfuerzos.  Estos  Oficiales  representan  una  parte
muy  giande  de  la  ofiéialidsd  ‘de  a  bordo.  La
Cr  misión  Marítima  ha  recomendado  que  se
abran  nuevos  Centros  para  la  instrucción  de  es-

-     pecialistas, con  objeto  de  ampliar  las  oportu
nidades  de  los  marineros  que  quieran  exámi
narse’  para  Oficiales titulados  ,de, a  bordo.  Çomo

-  ya  hemos  dicho,  para  cate, fin  hay  dos  Escuelas
de  Aspirantes  a  Oficiales.  Los  ‘marineros  que
han  cumplido  los  diccinueye’ años  -y tienen -  ca-
toree  meses  de  selvicios’ en’ ‘Ida’ ‘departamentos
de  cubierta  6  máquina4  de  barcos  de  ‘altura,
cabotaje  ‘o  navegación  en  los  Grandes  Lagos,
pueden  presentar  solicitud  ,de  ingreso.  En  -  la

‘Eacuela  de  Aspirantes ‘a  Oficiales siguen  un  cur
‘tillo  de  cuatro  meses,  al  final  dl  ai  se  exa
minan  para’  terceros -  pilotos  o  ayud’anfei  de
maquinistas.  Los  aspirantes  i  Oficiales  se  cIa
‘aifican  conio  marineros  de  Ñegunda  si  van  a
seguir  el  cursillo  de  instrucción  de  cubierta’  ç
fogoneros  de  segunda  si  piensan  estudiar  pará
maquinistas.  A  su  llegada  a  la  Base,  y  al  iniciar
el  cursillo  de  instrucción,  son  ascendidos  a  Sub

-  ,   oficiales interinos.
Además  de  la  instrucción  general,  los  aspi

‘rantea  a  mquihistas  estudian  todas  las  cués
tionea  referesites -  a  calderas,  Máuinas  oscilan
tes;  turbinas,  maquinaela  auxiliar  d  vapof,  ca
‘br,  electricidad,  combustión  interna,  talleres,
dibujo  y  normas  de  inspección.  Una  vez  te
minado  con  éxito  el  cursillo  de  cuatro  meses,
e!  alumno  se  presenta  ante  un  Tribunal  mm’-
puesto  por  Inspectores ,del  Servicio  de  Guarda
costas  de  los  Eatados Unidos,  que  dan  el  visto
bueno  ‘a  los  xámenés  iara  Oficialís ‘titulados.
Una  vez  ‘apfobadoa’,  loa  aspirantt  a  Oficiales
‘prestan’ juramento  y  reciben  su ‘título  como  tçr

ceros  piotoa  o  terceros’ ayssdantea de  maquinis
-tas,  siendo  ascendidos  a  Alférçcea  del  Servicio
Marítimo  -nçrteamerieano.  ‘  ‘

También  ‘hay  cursillos  especiales  para  los
hombres  que  desean  ser  Oficiales  maquinistas

 están  especializadoi  o  tienen  instrudeión  en
ielaeióñ  con  la’  coñstrucción  eñtrçtenimiento,
ftineioriamiento,  o  rearición  de  motores  man-

-  ros  ‘o  fijos,”pero  no  han  naveüdo.  Para  poder
inÉresar  lían  de  téner  veintiséis ‘añoe  cumpiido
‘y  satisfacer  las  condiciones  establecidas  en  la
tonvocatoria.  Adémás,  deben ‘haber’  catado  tires
años  dedicados  a,  motorea  marinos,  haber  se
guido  un  curso  completo  en  una  Eséuela o  Uni
versidad  acreditada” solire  Ingeniería  marítima,
sisecánii  o  eléctrica,  o  haber  prestado  un  mí
nimo  de  dos  años  de  sérvicio  eón  un  maqui
nista  titulado  de  motores  fijos.  Los  aspirantes
aceptados  son  ‘clasificidos conio  fcigoneroa de  se
gunda,  y  a  su  llegadi  a  la  Base  de  Instrucción
son  ascendidos  a  a  udanies  interinos  de  jefes
d4  máquinas.  AÍ “sicrminar’el  ‘u?sillo  ,de’  seis
semanas,  parte  de!  cual  se  hace  a  bordo  de  un
buque-escuela,  los  alumnos  son’ niados,  por
mediación  de  la  Organización  de  Reclutamitinto
y  ‘PS-tonal  de  la  Adn’iiniatración de  la  Navega
ción  de  Guerra,  a  que  hagan  prácticas’  adicio
náles  en  el  mar,  lo  que  [es permite  examinarte
para’  ayudantes  terceros  de  maquinistas.  Una
ve  quç  aprueba  el  examen  ,ante ,los  inspectores
‘del  Srvieio  de  Guardacostas,  ql  alumno,  recibe
el  título  de  tercer  ayudante  ¿e  s’aquinista.

BUQUES-ESCUELAS’

Una  d  lai’ caracsanística’s de  la  instníjció’s que
da  el  Servicio  Marítimo  de  los  Estados  Unidos
ea  la  existencia  de  buques-escuela  grandea  y

pequeños,  en  los-  que  los  alumnos  ‘hacen  tres
semanas  de  instrucción  práctica.  El  barco  más
moderno  empleado  para  este fin  es  el  sAmerican
Mariners,  vapor  tipo  Liberty,  de  io.Soo  tune-

ladas,  modificado, para  convertirlo  en  Escuela  y
destinado  al  puerto  de  Nueva  York.  En  eads
viaje  lleva  unos  cuatrocientos  aspirantes  a  Ofi
dales  y  marinero  para  fines  de  instrucción.
Además,  hay  otros  dos  barcos gemelos:  el  «Ame
rican  Seaman»  y  el  «American  Sailor»;  el  pri
mero,  cosi  base  en’  el  puerto  de  Nueva  York
y  en  la  Escuela  de -Instrucción  de  Sheepslsead
Bay,  con  instalaciones  para  300  alumnos,  y  el
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segundo,’  en’  Sas  Petersburgó  ‘(Florida).  Entre
los’ demás  barcos figuran  varios mixtos  de  pasaje
y  carga,  que  han  sido  modificados,  en  los’ que
zarpan  ‘en’ cada  viaje  1.500  marineros  de  la
Base  de  Sheepshead  Btty.

Asimismo  ie  dispone  de  varios  veier,us’ mxi
liares,  ‘a  bordo  de  los  cuales  los  aprendices  de
marineros  dan  cuenta  de  lo  que  es  en  la  prác
tia  ‘la’ n’vegici6n  a’  velá.  Entre  ósto  etá  el
famoso  tres  palos,  con  aparejo  completo,  «José
Conrad)),  ex  buque-escuela  noruego,  que’  tiene
más  &‘un  siglo de  vida.  Los  buques  americanos
hacen  cruceros  semanales  que  duran  de  unes
a  viernes.  Los  alumnos  se  dividen  en  dos  gru
pos  para  prestar  servicio  en  los  departamentos
de  cubierta  y  máquinas.  Con  el  Ejç  derrotado
y  habiendo  desaparecido’ el  programa  de  coñs
trucciones  navales  de  emergencia,  el  rcciuta
mieOto  para  la  Marina  Mercante  nortetimerica
na  tiene  que  reduçirse.  Pero  las  amplias  insta
laciones  de  instrucción  creadas  durante  la  con
tienda  proporcionan  una  sólida  base  ‘para esta
blecer  un  ‘programa  -de instrucción’  para  los
tiempos  de  paz.

La  manera  de  retrasar  la  rancidez
del  pescado.

(Monthly  Science  Neur.—Noviem
bre,  1945.)
Las  transformaciones  de  la  car

ne  de  pescado  que  tienden  a  ha
cerla  perder  el  sabor  y  el  aspecto
que  normalmente  se desea  que ten
ga,  comienzan  muy  pronto  des
pués  de  la  muerte.  Entre  las  más
importantes  de  éstas  se  tiene  el
desarrollo  de  las  bacterias  de  ‘pu
trefacción,  las  alteraciones  de  las
proteínas,  que  conducen  al  endure
cimiento  de  la  carne  (desnaturali
gación)  y  una  transformación  de
las  grasas  (oxidación)  que  final
mente  tiéne  por  resultado  el  des
arrollo  de  olores  y  sabores  a’ ran-

cio.  De, esto  último  será  únicamen
te  de  lo  que  tratemos  aqut

En  general,  las  grasas  del  pes
cado  se hallan  más  expuestas  ‘a po
nerse  ranias  que  otras  grasas  co
mestibles  comunes,  tales  corno  las
de  la  carne  y  ‘la  antequi11a,  y
puesto  que  esta  transformación  se
produce  incluso  cuando  ej  pescado
está  congelado, ,el  almacenamien
to  se  ha  presentado  siempre  como
un  problema  difícil.  Un  medio  evi
dente  de  retrasar  la  rancidez,  que
se  emplea  mucho  en  el  comercio,
consiste  en  cubrir  el  pescado  con
gelado,  con  una  capa  delgada  de
hielo  (yidriado),  pero  esto  no  cons
tituye  más  que  una  solución  par
cial  del problema. Los estudios  rea
lizados’  por  primera  vez  en  Gran
Bretaña  han  demostrado  que  es
posible  retrasar  notablemente  el
comienzo  de  la  rancidez  de  los
arenques  conservados  en  frío,  si la
teinpratura  es -de —29° a  _3,00  O.;.
pero  hasta  ahora  son  pocas  las  cá
maras  frigoríficas  en  las  que  se
mantienen  temperaturas  tan  ba
jas.  Se  está  tratando  de  encontrar
otros  medios  de  retrasar  la  ranci
dez.  Trabajos  recientes  han  de
mostrado  que  en  las  materias  ali
menticias  que  contienen  grasas,
como  la  carne,  deshidratada,  ,la
mantequilla  y el  tocino,  Ja  adición
de  cantidades  pequeñas  (dé  un
0,005 ‘a 0,02 por  100) de ciertos  çom
puestos  químicos,  algunos  de  los
cuales  son  de  origen  natural  y,  al
parecer,  desprovistos  de  toxicidad,
produce  el  efecto  deseado.  Estas
sustancias  han  sido  denominadas

-  antioxidantes.  Algunas  de  ellas  es
tán’  siendo  óbjeto’ de  estudio,  con
el  fin  dé  ver  si  pueden  retrasar  el’

126 [,Julio



LIBROS  Y  REVISTAS

desarrollo  de  la  rancidez  de  algu
nos  de  los  pescados  con  grasa,
proçedentes  de  la  Columbia  Britá
nica.  Puesto  que  ej.  medio  más
práctico  de conseguir  que  una  sus
tancia  penetre  en la  carne  del  pes
cado  es  sumergir  éste  en  solucio
nes  acuosas,  todo  antioxidante  que
se  use  con  este  objeto  tiene,  nece
sariamente,  que  er  sojuble,  tanto
en  el  agua  como en  la  grasa.  Hasta
ahora,  solamente  dos  de  los diver
sos  compuestos  estudiados  han  e
sultado  ser  en  cierto  grado  satis  -

factorios,  a  saber:  los  galatos  de
etilo  y  propilo.  Estos  se  hallan  es
trechanente  relacionados  con  el
ácido  gálico,  una  sustancia  que  se
presenta  en  ja  naturaleza  y  no  es
tóxica.  Los ensayos  hechos  han  de-

mostrado  que  la  presencia  de  estos
compuestos,  en  cantidades  tan  pe
queñas  como las  de  0,01 a  0,05 por
100,  en la  carne  del  salmón  conge
lado.  retrasa  considerablemente  el
comienzo  de  la  rancidez  y la  deco
loración  de los  pigmentos  rojos  de
astacina,  retrasando  también  la
aparición  de  la  coloración  amarilla
o  parduza  en  las  capas  de  la  gra
sa  no  protegida.  Estas  sustancias
impiden  el  desarrollo  bacteriano  y
la  oxidación  de la  grasa  en la  car
ne  de  salmón  no  congelado  que  se
conserva  a  00 C. Es  de  esperar  que
trabajos  yenideros  tengan  por  re
sultado  el  descubrimiento  de  anti
oxidantes  incluso  mejores  a  este
fin.

o
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El  crucero  Galicia,  en  el  momento  de  desatracar  del  muelle,  para  regresar  a  España,  terminaoa
la  comisión  que  le  llevó  a  la  nación  Argentina.

/
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*  En  su  visita  a  Cartagena, ‘el
Ministro  de Marina,  acompañado del
Almirante  Arriaga,  Almirante  Basta
rreche  y  Almirante  Díaz  del  Río,, y

sus  respectivos ayudantes, ha  visita
do  el  destructor  «Churruca»,  donde
fUé,. recibido  con  los  bonotes corres
podientes.  Recorrel  buqüe,  re-

Hasta  1.0.  de  jiinio
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uniéndose en el mismo con el  Coman
dante  y  Oficiales, y  más tarde  estuvo
en  el  cuartel de Infantería de  Marina
y  en el  hospital  de  Marina.

Después de recorrer las  salas y  de
pendencias, marchó a inspecCiofla( las
obras  que se  están efectuando en  la
Intendencia  de Marina.  También visi
tó  el  antiguo  penal,  donde se  va  a
costrL!ir  un  cuartel  de instrucción  de
marinería.  A continuación estuvo en la
base  de submarinos.

A  las  cinco y  media de la  tarde
presenció  la  botadura  del  destructor
«Liniers».

Bend:io  el  buque  e.  obispo  de  la
diócesis,  y  actué de madrina la  espo
sa  del  Ministro  de  Marina,  la  cual
rompió  la  botella  sobre el  casco del
buque,  mientras la  banda de  Infante
ría  de  Marina  interpretaba  el  himno
nacional.  Terminado,  el  acto,  el  Mi
nistro  y  acompañantes pasaron a  los
astilleros,  donde  fueron  •puestas las
quillas  de cinco nuevos buques:  dra
gaminas  «Ter  70))  Y  ((Segura  D.  G.
41)>,  y  los números «82»,  c8i»  y  ((83)).
Después  de  esta  ceremonia, ci  Mi
nistro  y  las  autoridades presenciaron
él  desfile de las  fuerzas de Infanteria,
que,  con bandera y  música, rindieron
hono!es.

•  *  Un  informe  oficial  de  Lisboa  so

bre  el  accidente  ocurrido  el  pasado  24

de  marzo,  entre  las  personas  que  de
seaban  visitar  el  ((Nelson)), afirma  que
murió  un  hombre,  y  que  75  hombres
y  mujeres  quedaron  más  o  menos  gTa
vemente  heridos.  Cuando  se  dió  la  or
(len  de  que  no  podían  admitirse  más
visitantes  a  bordo,  la  gente  se  agol
pó  ed  cuatro  elevadas  pasarelas,  de
construcción  débil,  desde  las  que  po
día  gozarse  de  una  buena  perspectiva
del  buque.  Una  de  las  pasarelas  se
rompió,  dejando  caer  a  la  gente  des
de  más  de  15  metros  de  altura,  sobre
las  cabezas  de  los  que  se  agolpaban
en  el  muelle,  creando  elpónico  entre
un  gentío  de  30.000  personas.

  El buque  ameriDanO tipo  ((Li
berty»  ((Byron  Darnton»,  que se par
tió  en dos después de encallar frente
a  la  isla  de Sanda, en los  accesos al
Firth  of  Clyde,  sufrcndo  el  embate
de  las  olas,  ya  después de haber sido
salvados  sus tripulantes  y  pasajcrOs.
Cuando el Bvron  Dairnton»  emitió  su
primer  S OS pidiendo inmediata ayu
da,  se  botarón  en segúlda lOé silva-
vidas  ni.pbeIton»  y  iPórtá

13Y tjulio



NO  rrC’IA’RI’O

trick»;  pero  un temporal del  Este, la
mar  encrespada’ y  la  deficiénte visibi
lidad  hicieron dii íciles loS trabajós  ‘de
saívarnento. Hubo momént.o en que ,a
Su  lado  estuvieron cuatro  salvavidas,
dos  destructores,  ‘dOs  unidades  de
desembarco y un  remolcador, sobre un
mar  alborotado,  para  prestarle  ayu
da.  El vapor,  propiedad dé  la  United
States  War  Administrat,ion, se diri
gía  al  interior  del  Clyde,  procedente
de  Copenhague. Entre  sus  quince pa
sajeros  figuraban una  novia de guerra
noruega  (que  perdió su  equipo de bo
da)  y  siete  muchachas estudiantes,
también  noruegas.

*  i-V.-—Centenares  de  londinenses

fueron  rescatados  ilesos  del  transpor
te  de  tropas  americano  «Ceorgetown
Victoiy»,  que  chocó  contra  las  rocas
en  la  niebla,  en  las  p-imeras  horas  de

hoy;  freñte’  a  Punta’  Killaíd’,  Strán
ford  Lough,  25  millas  al  sur  de: Bel
fast,  destrozáhdbse  la  popá  cnt:ra  un
arrecife.

Había  a  bordo  unos  1.200  hombres
—I.00o  marineros  ingleses,  algunos
soldados  y  la  dotación—,,  siendó-  sal
vados  todos  ellos.

En  la  «foto»  inferior  puede  verse  a
los  marineros  bajando  por  escalas  de
cuerda  hasta  las  lanchas  y  botes  sal
vavidas.

*  8-V.—A  la  altura  del  monte
San  Pedro,  y  a  consecuencia de  va
fuerte  ráfaga de viento, zozobra la bu-
ceta  «Fina)),  de  la  mtrícula de La  Có
rifia,  tripulada  por  ‘su  propietario,
Emilio  Qu&Je Méndez, de  cuarenta
años  de  edad,  y  Manuel Morales, de
dieciocho.  Inmediatamente  acudieron
en  auxifio  de  los  náufragos  vrias
lanchas pesqueras,  que  lograron cx-
traer  convida  a! segundo,  el cal  fa-
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llecida  lOs  poco  momentos... Emilio
•Queije desapareció rápidamente bajo
las  aguas y  su . cadáver no pudo ser
recuperado.

-  El  ib  de.  marzo,  el  portaaviones
inglés  «Indefatigable»  entraba  en
.Portsmouth,  después  de  dieciocho  me
ses  pasados  en  el  Pacifico.  H.a  sido  el
primeiff  buque  de  guerra  británico  to
cado  por  a’4ones  suicidas  japoneses;
pero  sobrevivió  al  ataque,  aunque  diez
tripulantes  perecieron  en  la  explosión
y  en  el  incendio  subsiguiente.  Duran
te  sus  servicios  en  el  Extremo  Orien
te,  el  «Indefatigable»  afrma  haber

destruido  -  51  aviones  japoneses,  con
tra  37  propios.  Trajo  200  toneladas  de
alimentos  en  calidad  de  regalo  heého
a  Gran  Bretaña  por  los  pueblos  aus

traJiano  y  sudafricano.  El  ((Indefati.
gable» desplaza  23.000  toneladas  y  tie
ne  una  dotación  de  i .6oo  personas.

En  la  «foto»  se  ve  a  la  dotación,
cjue  se-agolpa  en  la  cuberta,  a  su  lle
gad  -a  Inglaterra.

*   Ante la  grandiosa prrspectiva
de  Nueva York, el portaaviones nor
teamericano «Midway»,  con sus cu-  -
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biertas’  atestadas  de  aviones,:  ofrece
una  rnagníhca  vista a  su  regreso a
Nueva  York,  después de eoperaciones
en  el  frío  AtlánticO  Norte.  Este  por
taaviones,  de -45.000  toneladas,  ha
venido efectuando maniobras, alrede
dor  de  Cróenlandia, í  las órdenes del
Contraalmirante J’.  H.  Cassady.

 El  avión  inglés  «Hawker  Sea
Fury,  con  motor  Briltol  «Centau
rus)).

*  8-IV-46.—La  radio  de  Moscú
anulicia  que desde la segunda quncena
de marza  han estado despegando avio
nes desde  Moscú, con rumbo  a las  re
giones  del  Artico,  casi  diariamente. La
emisora explica  que ha sidO establecida
una  nuéva línea  aérea cn  la  remota
estación  situada  en  las  islasdel  mar
de  Kara,  al  este  del  mar  de  Bareht.

*   12-IV-46.—El  Estado  Ma  y o  r

Francés  de  Defensa  Nacional  comu
nica:  :  -

‘  Como-  consecuencia  del  Acuerdo
firmado  por  el  Gobierno  francés  con
el  de  Gran  Bretaña,  el  almirantazgo
‘británico  cede,  a  la  Marina  francesa,
a  título  de  préstamo  y  por  un  período

no  inferior  a  cinco años,’  portaavio-
nes  del,  tipo  «ColossUS».

Este  navío  pertenece,  al  tipo  de  por-.
taaviones  utilizado  por  la  Marina  bri
tánica.  Entró  en  servicio-  a  principios
de  1936,  y’desplaza  i8.ooo  toneladas,
alcanzando  a  plena  carga  una  veloci
dad  de  crucero  de  32’-  nudos.  Puede
transportar  40  aviones.

Este  pr&tarno  permitirá  a  Francia
disponer  inmediatamente  de  ud  tipo  d*

barco  indispensable  a’toda  Flota  mo
derna.  El  mismo  Acuerdo regula  la  ce
sión  de  s  e  i  s  fragatas  entregadas
en  1945.

*   15-V.-—Hoy  se  han  realizado
pruebas  de  un  aparato  «Avro  Tudot»
uno  de  los  más  modernos  de  la ‘Cran
Bretaña,  ‘que’ se utilizará  efl ‘los  servi
cios  transatlánticos.  Poseé  ‘una  cabi
na  especialmente  construida  para’ so-,,
portar  la  presión  del  aire  a  granal
tur.  En el vuelo  de ‘hoy el  «Avro  Tu
‘dor»  voló  a  6.000  metros  de  altura,’  a
pesar  de  lo  cual  las  condiciones  en ‘la
cabina’  no eran’ diferentes’ a  las  de’ un
vueo  a  2.000.
-  El’ ministro británico ‘de ‘Abastecí-
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mÍentos  fué  tuno  de  los  pasajeros  en
el. vuelo. Manifestó que el vuelo había
sido  ideal  y  que  el  aparato es  el me-
lot.  avión de pasajeros del mundo pa
rayuelos  a grañ altura.

*   i5-V.—Una  superfortaleza  vo
lante,.  que  despegó  de  Guam  el  día
t,  .ha  establecido  una  nuev.a  marca
mundial  de  altura,  elevándose  a  me
tros  13.260  coñ  una  cargá  1 de  2.200
kilos.  Este  vuelo  es  el  cuarto  de  la
serie  de  seis  intentos  para  batir  la
marca  de  altura,  qtie  se  está  realizan
do,  de  acuerdo  con’  un  proyecto  pre
parado,  por  lá  Jefatura  Aérea  del  Pa
cífico.

i5-V.—Tal  es  el  progreso  rea
lizado  por  la  Gran  Bretaña  en  la  na
vegación  aérea  por  retropropulsión,
que  se  han  trasladado  a  Inglaterra  re
.presentantes  de  las  casas  aeronáuti
cas  norteamericanas  para  adquirir  mo
tores  británicos  de  este  tipo.  El  cro
.nista  aeronáutico  de  la  B.  B.  C.  dice:
((LOS  fabricantes  norteamericanos  de
séan  comprar  motores  de  retropropul

sión  para  los  aviones  de  línea.,  que
saldrán  de  las  fábricás  el  año  prÓxi
mo.  Si  la  Gran  Bretaña  accede  a  ex
portar  estos  motores,  tendrá  la  su
premacía  mundial  en  la  mecánica  de
la  turbina  de  gas».

*   Lina superfortaleza volante  que
despegó   la  isla de  Guam el  lunes
pasado ha establecido una nueva maa
ca  mundial de  altura,  elevándpse  a
13.260 metros, con una arga  de 2.200

‘kilos.  Este  vuelo es  el  cuarto  de una
serie de seis intentos para batir la marn
de  altura  que  se  está  realizando,  de
acuerdo con un proyecto preparado por
la  Jefatura  Aérea del Pacifico.

Las’  dos pequeñas válvulas que
ayudaron a  ganar la  batalla del At
lántico:  El  tubo ((Klistron)), a  la  iz
quierda, es el receptor, y  la  otra  vál
villa  es el magnetón.  La  supremacía
aliada  en radar se  hizo posible por  el
progreso en  válvulas especiales trans
mísoras,  moduladoras y  receptoras.
Estos dos pequeños obetos fueron los

*  Un aparato,  de regreso de una
misión, divisa a  su  portaaviones por
un  claro entre  las nubes.
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primeros  en  cazar al  «Scharnhorst»
antes de ser hundido.

*  El  crucero  .alen’íán  ((PriflZ  EuL
gen))  es  despojado  de  su  armamento,
en  la  base  de  Filadelfia,  por  obreros
que  lo  están  preparando  para  su  últi
mo  viaje.

N.O.  T 1 C lA  R  10

Este,  bu’que  zarpará  de  Filadelfia
para  Pearl  Harbour,  desde  donde,  le

será  asignada  su  tumba  en  las  prue

bas  que  con’  la  bomba  atómica  se
efectuarán  en  el  Pacífico  en  el  próxi

mo  mes  de  julio.

‘  Amarrado  a  un muelle de la ba
s  naval  de San  Pedro  (California),
el  acorazado norteamericano «A rkan
sas»  mantiene. la dignidad de un anti
guo  guerrero,  preparándose para la
cumbre  de  su  ¡lustre carrera:  partici
pación  en  la  Operation  crossroads».
Este  acorazado, con  otras  unidades
sobrantes  de  la  Flota,  quedará fon
deado  en  lejanas aguas del  Pacífico,
con  una ((dotación)) de animales do-
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Esta  batería  de  «cañones  estra
tosféricos»,  de  12  cms.,  construida
en  los  EE.  UU.,  se  dirige  mediante
radar,  que  actúa  desde  un  ‘(cerebro»
electrónico.  Estas  armas  disparan  un
oyectil  de  50  libras  a  más  de  12  mi
has.  Estos  cañones  son  la  principal
esperanza  norteamericana  contra  los
cohetes  atómicos  del  futuro.

=-.--

-

 La  fotografía  muestra  a  uno  de
los  proyectiles  «Roe»,  que  forman
parte  de  la  Exposición  Nacional  de
Aviación,  en  el  Grand  Central  Place
de  Nueva  York:  Estas  bombas  van
dotadas  de  un  «ojo»  televisor,  que  ve
el  sector  del  objetivo  a  medida  que  se
aproxima  a  él,  y  transmite  su  (<foto)>
al  ap3rato-nodriza,  permitiendo  al
bombardero  dirigir  sus’  proyectiles  al
blanco  elegido  por  medio  de  señales

unésticos, para:servir de blanco a la   visión, ((C-B 4», fué tina de las diri
furia della bomba ‘atómica.            gidas desde los aviones-nodriza alia

dos durante la guerra  en Europa, y
 se exhibe en:la Exposición

Nacional’-, de  Aviación, de  Nueva
York.’

*  Esta bomba planeadora de tele’-
136                    -
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enviadas  por  radio.  Este  modelo  de
bbmba.  causó  daños  cocsiderables  en
los  objetivos  adversariqs.

*  El  cohete  «jonosférico», que,
creado por el  Instituto  de  Tecnología
de  California, estableció reciezitemen
te  un record de  altura,  elevándose  á
230.000  pies, surcando más  de 40 mi
llas  en el  espacio.

-  ‘  La  primera  de  las  pruebas  ató
micas  fué  dispuesta  para  el  i  de  ma
yo,  en  el  grupo  de  atolones  de  Bikini,
en  el  Pacífico.  Aviones  radiodirigdos
se  utilizarán  para  registrar  los  efec
tos  de  la  explosión.  El  buque  norte
americano  «Mt.  Mckinley)), que  ha
sido  designado  como  buque-iflsignia

en  dichas  pruebas  y  cuya  fotograft
acompañamos.

Estas  unidades, a las  que se  E
londear  en  Pearl  Harbour (Hawai),
zarparán en  breve para el  atolón de
Bikini,  en  pleno Pacifico, donde  for
marán parte de  la flota ((cobaya» que
el  Almirante Blan.dy utilizará para sus
experimentos. Entre tos  buques figu
ran  transportes militares, mercantes
y  unidades de desembarco de tanques,
y  se  propone que  la  «floL  cobaya»
conste  de  toda clase de unidades em
pleadas  en  tiempo de  guerra,  para
que  después del bombardeo pueda es
tablecerse el  grado relativo de averías
causadas a  cada uno.

*  En  un  articulo  sobre  el  radar,

aparecido  en  el.  número  correspon
diente  al  i  de  enero  del  46,  la  revista
«Genie  Civil))  habló  del  empleo  de
granadas  antiaéreas  especiales  equi
padas  con  un  dispositivo  radar,  que
fun&ona  con  ondas  centimétricas,  el
cual  da  la  explosión  al  acercarse  a  un
avión  o  auna  bomba  volante.

Estas  granadas  han  sido  inventadas.
en  1940  por  dos  científicos  británicos:
W.  Butement  y  E.  Shire;  han  sido
construidas  en  serie  en  los  Estados
Unidos  y  utilizadas  sistemáticamente
para  la  defensa  de  Inglaterra  a  partir
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del  mes  de  ‘agosto  de  1944.  Esta.  apli
cación  del  radar  a  la  balistica  y  la
punteria  automática  de  las  piezas  que
lanzan  l.a  granada  con  radar  han  sido
particularmente  eficaces  en  la  defensa
contra  las  eV-se;  el  8o  por  ioo  de  es
tos  aparatos  dirigidos  contra  Inglate
rra  han  sido  destruidos  gracias  al
empleo  simultáneo  de  estas  dos  apli
caciones  del  radar.

El  problema,  que  consiste  en  alcan
:zar  a  gran  distancia  un  avión  que
vuela  a  gran  altura,  es  muy  delica
do.  Por  los  medios  ordinarios,  la  ar
tilleria  consigue  difíclmente  impactos
‘directcs,  únicos  verdaderamente  efica
ces.  Es,  en  efecto,  muy  difícil  regular
la  bomba  a  tiempos  de  forma  que  es
talle  çn  el  instante  mismo  de  pasar
•cerca  del  aviÓn.  A  esta  necesidad  res
ponde  la  gr.anada  radar,  cuya.  explo
sión  es  determinada  por  su  paso  cer
ca  del  objetivo  y  no  por  la  regulación
previa  llevada  a  cabo  por  el  artifi
ciero.

El  funcionamiento  del  proyectil  ra
dar  se  basa  en  el  efecto  Doppler,  ob
servado  cuando  el  emisor  .y  el  recep
tor  de  un  fenómeno  vibratorio  cual
quiera  están  en  movimiento  relativo.
La,  frecuencia  de  la  vibración.  del  re
ceptor  no  es  ya  igual  a  la  del,  emisor.
Se  comprueba  que  cuando  el  receptor
y  el  emisor  se  aproximan,  la  frecuen
da  de  vibración  del  receptor  aumenta,
y,  por  el  contrario,  disminuye  cuando
se  aleja.  Se  observa  el  mismo  fenó
meno  cuando  la  onda  de  propagaciÓn
-llega  el  receptor  tras  reflexión  sobre

-  un  espejo  en  movimiento  relativo  en

(1)  En  el  caso  sencillo  de  que  el  receptor  y
el  emisor  se  desplacen  a  lo  largo  de  la  rects  cue
los  une,  la  frecuencia  5” de  vibración  1l  receptor

a  +  y,
está  representada  por  la  relación  5” =  5’

a—’

relación  con  el  emisor,  con  el  iecep
tor  o  con  conjunto  de  los  dos.

El  intervalo  de  frecuenciá  es  bas
tante  importante  para  poder  ser  direc
tamente  observado  en  el  casa  de  las
ondas  acústicas,  que  se  propagan  a
una  velocidad  que  no  es  muy  grande
en  -  relación  con  las  velocidades  que
podemos  imprimir  al  emisor  o  al  re
ceptor  (i).  Para  las  -ondas  electro
magnéticas,  cuya  velocidad  de  propa
gación  es  mucho  mayor,  este  interva
lo  de  frecuencia  es  siempre  muy  es
caso.  Es,  sin  embargo,  suficiente  a  la
velocidad  de  traslación  de  los  proyec
tiles  (que  es  del  tipo  r.00o  metros  por
segundo),  para  ser  aplicado  de  la  for
ma  siguiente  al  control  de  la  espo1e-
ta  de  una  granada.  El  proyectil  lleva
una  estación  radioeléctrica  emisora-
receptora,  que  va  colocada  con  su  co
rrespondiente  a-ntena  -  a  la  espoleta.
Esta  es  de  niateria  plástica,  para  per
mitir  la  emisión  de  las  ondas  radio
eléctricas..  Las  baterías  de  alimenta
ción  van  colocadas  en  la  ojiva  debajo
de  la  emisora.  La  estación  emite  cons
tántemente  ondas  ultracortas  de  una
frecuencia  determinada  que  se  propa
gan  en  todas  las  direcciones.  Estas
bombas  alcanzan  el  objetivo  ‘(avión  o
bomba  volante)  que  las  refleja  como,
un  espejo  debido  .a  la  escasa  longitud
de  la  onda.  Las  ondas  reflejadas  in
ducen  en  el  reflector  una  fuerza  elec
tromotriz  de  frecuencia  diferente  a  la
de  las  ondas  emitidas,  y  esta  fuerza  -

electromotriz  se  superpone  a  la  que  es
inducida  directamente  en  el  receptor
por  el  emisor,  engendrando  una  fuer

en  la  cual  5’  es  la  frecuencia  de  vibración  dl
emisor;  a  es  la  velocidad  de  propsgsción  de  la
onda;  e,  la  velocidad  de  desplazamiento  del  re
ceptor  contada  positivamente  hacia  el  emisor,
y  V  la  velocidad  de  desplazamiento  del  emisor
contada  positivamente  hacia  el  receptor.

138 tJullo



‘1V O’T.ICIARjO

za  electromotriz  de  choque  que  el  re
ceptor  amplifica.  hasta.  un  grtido  de  in
teñsidad  suficiente  para  accionar  el
detonador.

El  conjunto.  está  regulado  de  for
ma  tal,  que  la  explosión  se  produzca
cuando  la  granada  penetre’  en  la  zona
en  que  su  metralla  pueda  alcanzar  efi
cazmente  el  objetivo.  En  el  caso  de  las
granadas  ‘iglesas  de  92  mm.  (3,7
pulgadas),  esta  zona  está  determina
da  pór  una  distancia  hasta  el  objetivo
de  unos  30  metros.

La  emisora  receptora  es  puesta  en
marcha  automáticamente  por  un  con
mutador  cuando  la  granada  penetra
en  la  zona  de  seguridad  de  su  trayec
tot’ia.;  ‘si  ésta  última  está  demasiado
alejada  del  objetivo  para  que  el  re
ceptor  actúe  sobre  el  control  de  deto
hador,  el  estadillo  de  la  granada  es
pcovocado  en  las  cercanías  de  la  tra
yectoria  mediante  el  ‘dispositivo  auto
mático  de  autodestrucción.  Este  dis
positivo  actúa  también  en  caso  de  no
funcionar  el  equipo  redióeléctrico.

Dado  que  el  dispositivo  «radar»  ha
de  instalarse  en  una  granada  de  
milímetros,  las  dimensions  de  la  emi
sora  receptora  y  de  sus  baterías  de
alimentación  han  sido  reducidas  al  mí
nimo.  El  volumen  ocupado  por  el  con
junto  es  de  cerca  de  85  centímetros
cúbicos,  de  los  cuáles  6o  corresponden
a  las  batérías.  Los  tubos  electrónicos
son  tubos  de  vidrio  de  8  milímetros
de  diámetro  y  r8  de  longitud  (2)..  Las
baterías  de  alimentación  son  pilas  cuyo
electrolito  está  contenido  en  una  am
polla  de  vidrio  que  es  rota  por  el  cho
que  que  se  produce  al  entrar  la  gra
nada,  con  lo  que  están  en  condiciones
de  funcionar  tan  pronto  la  granada

(2)E1  diámetro  de  Jos  tubos  eletrónjcos  más
pequeños  Sabricados  antes  de  la  guerra  para  los
aparatos  portátiles  era  de  16  mip.,  y  su  longi
tud  era  de  unos  65 mm.,  incluyendo  el  culote,  lo

abandóna  la  pieza.  Este  tipo  de  pila
ha  permitido  costruir  baterías  de  muy
pequeñas  dimensio’nes  y  que  pueden
conservarse  por  un  tiempo  indefinido.
El  empleo  de  baterías  húmedas•  co
rrientes  tan  pequeñas  hubiera  limitado
la  duración  de  conservación  de  las  gra
nadas  .a  pocos  meses.

Como  ha  habido  dificultades  debido
al  mal  funcionamiento  de  las  baterías
en  las  bajas  temperaturas  de  las  re
giones  atmosfériqas  atravesadas,  se
han  reemplazado  en  ciertos  tipos  de
granadas  y  bombos  estas  fuentes  de
energía  eléctrica  por  una  minúscula
dínamo  movida  por  una  pequeña  tur
bina  aérea  de  unos  cinco  centímetros
de  diámetro,  fijada  sobre  la  grana
da  y  siguiendo  el  eje  de  ésta.  La  ve
locidad  del  proyectil  es  tal,  que  la  tur
bina  ‘Se mueve  a  500.000  revolucio
nes  por  minuto;  es  decir,  cincuenta
veces  más  rápidamente  que  las  hélice
ide. los  motores  de  aviación.  La  fuerza
electromotriz  de  la  dínamo  ha  sido
calculada  teniendo  en  cuenta  esta  ve
locidad.

La  puesta  a  punto  de  este  equipo
radioeléctrico  es  muy  delicada,  espe
cialmente  en  razón  de  sus  pequeñas
dimensiones,  pero  también  a  causa  de
la  gr.an  resistencia  mecánica  que  ha  de
tener  su  cnstrucci6n  para  poder  so
portar  la  fuerte  aceleración  (del  orden
de  20.000  veces  su  peso)  que  les  es
impresa  al  lanzar  el  proyectil.  Esta  úl.
tima  condición  ha  sido  la  más  difícil
de  llenar,  y  los  problemas  que  ha  plan
teado  han  sido  resu.eltos  empleando
para  los  tubos  électrónicos  un  vidrio
especial  muy  resistente,  fijado  sóbre
un  soporte  de  caucho  rodeado  de  una
materia  plástica  y  embebiendo  el  con-

cual  supone  una  longitud  de  46  mm.,  para  un
tubo  desprovisto  del  mismo,  como  sucede  con  los
del  proyectil  con  espoleta  radar.
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jmto  emisor-receptor  en  cera,  lo  cual
llena  completamente  ‘  el’  espacio  que
queda  libre  en  el  interior  de  la  espo-
letá.

El  principio  de  la  espoleta  «radar»
será  probablemente  aplicado  a  la  re
solución  de  ciertos  problemas  de  se
fiales  y  navegación  aérea.

que surja la bomba, del rayo cósmico,
do  electos miI  millones de veces peor
res que, la. atómica.  ., ‘

El  profesor Pierre Auger,  director
de  Enseñanza Superior francesa, hizo
constar a continuación que  está de
acuerdo con las declaraciones del pro
fesor  Clay.

*   3-V.—La  bomba atómica,  que
causó más de trescientas mil victimas
en  una de las veces en que 1 ué utili
zada, resulta casi inofensiva ante la
posible futura arma: la bomba del ra
yo  cósmico.

El  profesorJ. Clay, de la  Universi
dad  de Amsterdam, ‘ha  revelado en
una  conferencia de hombres de cien
cia. celebrada en el palacio dl  Eliseo,
que  debe admitirse 1a0 posibilidad de

*  Este  sorprendente  tanque  anfi

1)10  se  muestra  al  entrar  en  el  aguá
y  después  de  alcanzar  la  cabeza  de
playa,  donde  su  potencia  de  fuego  jugó
vital  papel  en  el  auxilio  a  las  tropas
de  invasión,  sobre  todo  durante  el
gran  combate  de  Okinawa.  ‘En  ambas
fotografías  se  le  ve  con  su  cinturón
anfibio  (constituido  por  pontones  de
acero  rellenos  de  esponja  de  caucho
para  dotarle  de  la  flotabilidad  preci
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sa).  Al  llegar  a  terreno  seco,  este
cintu-rón  salvavidas  es  eliminado,  ha
ciendo  .. que  salten  los  remaches  que  lo
unen  al  tanque,  mediante  un  botón-es
pecial  para  este  fin,  que  oprime  el
coductor  del  vehículo.

C  10-V.—En los experimentos de
Ja  bomba atómica que se desarrolla
rán en los meses de julio y- agosto e i
el  atolón de Bikini, estai án presentes
obseÑadores franceses, como cense
cuencia de la invitación hecha por el
Cobierno americano al -Cobierno Iran
cés, que ha aceptado esta invitación, y
designádo para representarla al  Em
bajador francés Parobi, delegado per
manente de Francia en la  O.  N.  U.,
al  miembro del. Instituto y alto Comi
sario  de  Energía Atómica, Federico
Joliot  Curie, y al director de Enseñan
za.  Superior, profesor Pierre Auger.
Et  nombre. del. representante de- la
Prensa invitado a asistir a dichos ex
perimentos no ha sido revelado toda
vía.

*   ii-V.—El  uranio  def  Congo  Bel

ga  será  controlado  por  laComisión  de
Energía  Atómica  de  la  O.  N.  U.,  se
gún  declaraciones  hechas  por  el  diri
gente  comunista  Paul  -Libois,  prefesor
de  la  Universidad  de  Bruselas.  Agre
gó  que  ciertos  cálculos  demuestrai
que  el-  Congo  Belga  posee  del  o  al
8o  por  ioo  de  las  reservas  de  uranio
del  mundo.

El  político  advirtió  el  peligro  que
existe  de  que  el- uranio  sea  enviado  a
ciertos  países  donde  podría  utilizarse
para  fabricar  bombas  atómicas,-  -  y
propuso  que  el  Gobierno  belga  contro
le  todos  los - yacimientos  -de- -uranio  del
Congo  y  que  se  suspendan  todos  -los-.
embarques,  salvo  a- la  metrópoli.  Li
bois  terminó-  diciendo  -  que  - todas-  - las
nácipnes  que  se  han  . negado  a  aceptar

.el  control  del  uranio  por  la- O.  N.  U.,

ileben  tener  cortado  el  acceso  a  este
-  .producto,  para  impedir  que  se  fabri
quen  bombas  - atómicas.  -  .  -

-   l2-V.—El  embajador de la Cran
Bretaña ha pedido oficialmente al  Co
birno  americano que permita que la
Prensa  extranjera sea representada
por  el  mayor número posible en  las
experiencias de - la  bomba atómica. La
carta  del Ministro plenipotenciario bri
tánico subraya particularmente que la
representación extranjera de la  Pren
sa -es absolutamente inadecuada y des
proporcio nada en - comparación con la
representación americana.

De  200 corresposales autorizados a
asistir  a  las -experiencias, 187 son
americanos y  solamente 13 extranje
ros,  de los cuales, tres son británicos,
y.. u-no, respectivamente, de cada una
de  las naciones invitadas -a presenciar
la  prueba.  -  -

*  j4--V.—El  Ejército  .disparó  con

éxito  el  día  io  un  cohete  alemán  V-2
desde  Vhite  Elands,  en  el  desierto,
cerca  de  las  Cruces  (Nuevo  Méjico)
el  proyectil  pesaba  14  tonelads,  y  es
el  primer  V-2  que  se  dispara  -en  este
país.  El  cohete  cayó  en  tierra  a  39- mi
llas  del  punto  en  que  fué  lanzado,
pero  se  desvió  ligeramente  al  oeste  de
la  ruta  que  se  intentaba  siguiese.  Ex
plotó  al  chocar  contra  el  suelo,  y  se
introdujo  6  metros  en  la  tierra  arcillo
sa,  abriendo  un  cráter  de  30  de  diá
metro.  -

Se  calcula  que  en  curso  del  -vuelo
alcanzó  una  velocidad  máxima  de  mi
llas  3.800  porhora.  Llevaba  un  cierto.
número  de  receptáculos  con  planchas
blindadas  para  recoger  muestras  de  lo
que  - pueda.  haber,  en  -la  región  - comple
tamente-desconpcida  al  hombre,  y  po

der  estudiarla..  -  -  -  -  -

*  15-V.—Un-  comunicado conjunto
del  Ejército y  la  Marina, - Indica- que
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lOs  EStados Unidos  no tienen una bom
ba  atómica más poderosa que las ar o
Jadas ci año pasado en  Nagasaki. Es
te  comunicado ha sido facilitado en
respuesta  dé  las  acusaciones hechas
en  el: Exterior, segúñ las  cuales, los
Estadós  Unidos hablan construido una
bomba de Energía más devastadora El
comunicado añade que lá  bomba que
será  empleada en  las  próximas prue
bas,  es  del  tipo corriente; es  decir,
igual  a  la  empleadá en  Nagasaki.
Termina  el  comunicadó declarando
que  es el mejor tipo dé bomba dispo
nible  actualmente.

*  29-IV.—Los  japoneses  que  se

arrastraban  de  noche  hacia  las  posi
ciones  americanas,  lo  hacían  general
mente  en  vano  en  los  últimos  tiempos
de  la  guerra.  Marchaban  con  una  cau
tela  extraordinaria  hacia  las  lineas  ae
sus  enemigos  confiando  en  ‘la  noche.
Entonces  saliendo  de  la  silenciosa  os
curidad,  una  bala  bien  dirigida  los
atravesaba.  ¿Podrían  los  americanos
ver  de  noche?  A  fines  de  abril  el  Ejér
cito  contestó  a  esto  afirmativamente
y  explicó  cómo.

El  centinela  americano,  mirando  a
través  de  un  grueso  anteojo  montado
en  su-  fi,isil,  veía  todas  aquellas  figu
ras  que  enfocaba  de  un  verde  brillan
te.  Su’ campo  de  tiro  se  inundaba  con
luz  infrarroja  invisible.  Los’  uniformes
japoneses  se  veían  mejor  que  dé  día.
Cualquier  intento  de  enmascararse  era
imposible.  ,

No  hay  ningún  método  conocido  pa
ra  covertir  a  la  luz  infiarroja  directa
mente  en  luz  visible.  Pero  puede  ha
éerse  directamente  mediante  un  com
licado  aparato  electrónico  que  se  pa
¿ece  ‘mucho  a  un  tubo  de  televisión.
Los  rayos  infrarrojos  tropiezan  contra
el  blanc,o  y  se  reflejan.  Cuando  entran
en  el’anteojo  son  enfocados  por  rentes

e  una  pantalla:  especial  en  el  extre
mo  delantero  dél’ tubo.  Esta  «imagen»
no  es’ visible  por  si  mslna,  pero’ lanza
corrientes  de  eléctrones-  fuera  de  la
pantalla.

Los  electrones’  son  concentrados  en
una  segun’da  pantalla,  en  el  extremo
‘irasero  del  tubo,  formando  una  «irna
‘gén  electrónica)).  Esta  pantalla  esta
cabierta  con  una  sustancia  que  se  con-
‘vierte  en  verde  cuando  recibe’  el  im
pacto  de  los  el•ectrones.  Así,  una  copia
visible  de  la  invisible  «jmagen  mfra
1-roja»  aparece  en  ella.  Cuando  el  sol
dado  mira  a  la  «imagen»  a  través  de
un  sistema  adecuado  de  lentes’,  veen
luz  vi&ble  cualquier  cosa  que  el  apa
rato  esté  enfocando  o  «viendo»  en  luz
infrarroja.

En  tiempo  de  paz,  este  oparato.
llamado  Sniperscope,  tiene  un  futuro
dudoso.  La  Policía  puede  usarlo,  pero
los  «gangsters»  también  pueden  en
contrar  ciertas  ventajas  en  el  aparato.

*  1O-V.—Sir Mark Young ha asu
mido  de  ñuevo el  cargó de  Goberna
dor  de  Hongkong, desempeñado por
él  Almirante Harcoúrt desdé que’se
rindieron los  Japoneses. La récupera
ción  de  Hongkong progresa a  pasoé
agigantados,  cual’ lo ‘revelá el  ritmo
con’  que  regresan  sus  habitantés.
Cuando los  británicos la  libera!On, la
Ciudad, hambrienta y  despoblada, só
lo  tenía unas 600.000 almas en vez de
1.640.000 de antes de la guerra.  Aho
ra  la población china afluye de nuevo,
y  la’ciudad ya  cuenta cora 1.300.000
habitánt.es. El comercio de  Hongkong
es  activísimo, y  en  su  p!erto  entra
ban antes de la guerra unos 80.000na-
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Newport,  Belfast  y  Glasgow  antes  de
volver  a  Portsmouth.

3-V.-—La 8.- flota norteamericana
lleva a  cabo actualmente maniobras
en  el  mar Caiibe. Entre otros bar
cos toma parte en dichas matuobras

el  nuevo gran portaaviones de la Ma
rina  yanqui «Franklin  D.  Roosevelt».

*  El  ex  ministro  de  Marina,  almi

rante  Moreno,  que  debí a  haber  sali
do  para  Madrid  antes  de  su.  viaje
a  Bueno.s  Aires,  para  presidir  la  Mi
sión  española  que  asistirá  a  la  ce
remonia  de  la  toma  de  posesión  del
nuevo  presidente  de  la  nación  argenti
na,  coronel  Perón,  marchará  en  el  cru
cero  «Calida», que  manda  el  capitán
de  navío  García  Freire,  en  cuyo  bu
que  embarcará  acompañado  de  su
séquito  rumbo  a  Buenos  Aires.  El
crucero  «Calicia», que  representará  i
la  Armada  española  en  la  ceremonia,

Durante  fa  visfta  al  crucero  GaUcfe  del  Presiden  e  Perón,  los  Ministros  de  Merme.  y  3uerr,  ar
gentinos.  conversando  con  el  comandante  del  buque,  C.  de  N.  Garcia  Freyre
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ke  vogaron «explosivamente», alcan-
zando diez paladas en 20 segundos, y
continuando hasta el final sin amainar.
Los de Cambridge se limitaron a al
ternar la velocidad y la firmeza de la
palada, a  las órdenes de su adiestra
dor,  coronel Thomson.

*  Ganando  a  una  flota  de  21  esbel

tos  y  rápidos  yates,  inscriptos  en  la

I3.regata  anual  St.  Petersburg  (Flo

rida)  La  Habana,  el  cúter  «Don-e-
Von»,  de  casco  de  caoba  y  42  pies  de

eslora,  propiedad  de  W.  M.  Denny,  de

St.  Petersburg,  fué  el  vencedor  de  la

clásica  ‘prueba.  Impulsado  por  vientos

del  Noroeste,  el  «Don-e-Von», único

inscrito  por  S.  Petersburg,  y  primer

ganador  de  esa  ciudad  en  la  historia  de

estasregatas,  cubrió  el  trayecto  de  2,84
millas  en  41  horas,  i  minutos.

*   El «Gay  Mary»,  al  que  se ve
navegando por Oulton Broad, es el
prototipo de un yate de la serie «cru

cero)),  que actualmente se produce por
una Casa de constructores de yates de
Lowestoft y se recomienda para’ cabo-

taje,  siendo su construcción notable
mente robusta».

-‘1

*  Gran  Bretaña,  que  dió  el  deporte
moderno  al  mundo,  se  está  convirtien
do  rápidamente  en  el  centro  internacio
tial  de  ms  deportes  en  1apostguerra,  Ha

ii    la  visita  del  club  Dínamo,
de  Moscú;  de  clubs  de  fútbol  de  Bél

D
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gicn,  y  de  equipos  de  rugby  de  Fran
cia  y  Nueva  Zelanda.  Un  club  de  rug
by.  australiano  la  visitará  más  adelan
te.  En, este  verano  el  equipo  de  cricket
de  la  India  visitará  Londres  y  Mán
chester.  En  junio  se  reanudarán  los
campeonatos  de  tennis  en  Wimbledón,
en  los  que  paiticiparán  figuras  destaca
das  de  otros  países.  Varios,  boxeado..
tes  americanos  han  sido  invitados
para  que  actúen  en  Londres,  y  el  cam
peón  británico’  Bruce  Woodcock  se
enfrentará  con  un  rival  del  conti
nente  en  Huli,  y,  probablemente,  con
el  canadiense  V.  Escoe  en  Liverpool.
En  una  carrera  ciclista  de  seis  días’
tomará  parte  hasta  un  equipo  austra
¡iano.  Los  miembros  del  equipo.  de  na
tación  holandés,  que  en  estos  días  se
encueñtr’a  en  Inglaterra,  son  los  pri
meros  nadadores  del  continente  euro
peo  que  han  atravesádo  el  Canal  de
la  Mancha  desde  hace  ocho  años.  Se
espera  también  la  participación  de  fa
friosos  jugadores  en  los  grandes  cam
peonatos  de  golf.

En  el  estadio  de  Wembley  tendrá
lugar  la  olimpiada  de  1948.  Equipos
de  Bélgica  y  Francia  concurren  a Cross
Country  internacional  En  agosto  un
equipo  de  atletas  franceses  se  enfren
tará  con  otro  británico  en  Withe  City,
‘Londres.  Pero  Inglaterra  tmbién  «ex-’
porta»  deportistas,  pues  está  anuncia
da  la  visita  de  grupos  de  atletas  bri
tánicos  a  Oslo,  a  Suecia,  a  Turquía  y,
probablemente,  a  Checoslovaquia;  esto
en  un  futuro  próximo.  Y  equipos  de
fútbol,  de  rugby  y  de  criket  visitarán
Australia  este  añ.

 13-V.—Se  ha disputado en Bar
celona la  primera regata crucero de  la.
temporada,  sobre el trayecto  Barcelo
na  Castelidefels y  regreso,  para yates
cruceros  de seis  metrcs,  fórmula inter
nacional.

Triunfó  «Angelus»,  del  Real  Club

Náutico,  patroneado por don Alfonso
Andreu.

En  seis  metros  venció  «Tritonazo»,
patroneado  por  el  señor  Beltrán.

 I7-V—En  el  Real  Club  Maríti
mo  de  Santander  se  ha  celebrado  una
importante  reunión  a  la  que  asistieron
los  representantes  de  los  clubs  de  re
gatas  de  Gijón,  Bilbao,  San  Sebastián
y  Santander  con  el  fin  de  acordar  el
programa  de  este  verano.

Cordo  a  Santander  le  correspondía
este  año  organizar  el  cúmpeonato  del
Norte  de  la  serie  «smpe»,  del  que  sal
drán  los  representantes  de  la  regiÓn
para  participar  en  el  campeonato  de

-  España,  que  se  correrá  en  Cataluña,  y
como  San  Sebastián  tiene  que  organi
zar  la  gran  prueba  nacional  de  la  se
rie  «star»;  fué  preciso  intercalar  en
el  calendario  ambas,  competiciones.  Los

•  campeonatos  de  «snipe»  del  Norte  se
disputarán  en  Santander  los  días  8,  9
y  io  de  .agosfo  y  el  campeonato  de
((star>),  en  San  Sebastián  los  días  12,

13  y  ‘4  de  septiembre.
Las  regatas  interclubs  se  celebrarán

en  estas  fechas  y  poblaciones:  días  31

de  julio  y  i,  2  y  3  de  agosto,  en  Bil
•  bao;  8,  9  y  o  de  gosto,  en  Santander;

17,  18  y  19  de  agosto,  enGijón,  y  del
9  al  14  de  septiembre,  en  San  Sebas
.tián.

El  día  6 de  julio  tendrá  lugar  en  San
tander  una  gran  concentración  de  to
dos  los  barcos  que  participan  en  la
reg’ata  crucer.o  del  ‘Cantábrico,  y  el  día
8  dará  comienzo  la  regata  Santander-
San  Sebastián.  Los  yátes  partirán  en
demanda  de  un  buque  situado  en  el  lu
gar  que  marque  el  Jurado,  y,  doblán
dole,  seguirán  rumbo  a  Santoña,  don
de  pernoctarán.  Al  día  siguiente  sal
cirán  de  este  puerto,  virarán  s.obre  el
harcoy  continuarán  a  Bilbao.  Después
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de  un  día  de  descanso  partirán  de  Bil
bao.  para  San  Sebastián.  El  total  del
recorrido  de  esta  prueba  será  de  150
millas.

,  29-V.—Finalizó  en  Las  Palmas
el  encuentro de natación de las-selec
ciones de Las Palmas y Tenerife cen el
triunfo  rotundo de los primeros por 59
contra  43  puntos,  adiudicándose  1-’
copa  correspondiente, que habían dona
do  las  autoridades con motivo de  las
liestas de la inaor1M’radn de Cran Ca
naria  a  la  Corona de Castilla.

Los  resultados fueron  los  siguien
tes:  400 metros  libres,  Guerra,  en
5-41-6;  100 metros  braza,  Doblado,
en  1-26-4;  100 metros espalda, Cala
mita  en,  1-18-O; 4  por  100  relevos,
equipo  formado por  Cuerra,  Franchi,
Emperador  y  González, en 4-40-8.

Las  autoridades  hicieron  entrega
del  trofeo  al  nadador de Las Pálmas,
Guerra,  campeón plusmarquista de Es
paña,  a  quien la  concurrencia tributó
grandes aplausos.

*  El  acorazado  inglés  «Howe»
sale  de  Portsmouth  rumbo  a  Portland,
para  iniciar  su  nuevo  servicio.  Fué  ter
mihado  en  1942  y  hace  poco  abando

nó  Portsmouth  rumbo  a  Portland  par?
convertirse  en  buque-escuela.  Esté
acorazado,  de  35.000,  toneladas  es  ge
melo  del  «King  Ceorg  V»,  y  va  ar
mado  con  diez  cañones  de  32  cm.  En
T944  fué  buque-insignia  del  Almirante
Sir  Be  Fiisr  en  la  Flota  bitánica
I’1  1 i.  if.

1
-

.  Los  destructores norteamerica
nos  «Corie»  y  «Glennon»  forman  par
te  de la  escuadra americana con base
actual  en Potsmouth,  y  han sido ins
peccionadas recientemnte  por el almi
rante  H.  Kent  Hewitt,  generalísimo
de  las fuerzas naváles norteamern5s
en  Europa, con su insiia  n  el :9eV
crucero  de 13.000 toneladas «Helena».
La  escuadra permanecerá en  Ports
mouth.  3  o  4 meses, siendo luego re
levada  por  otra  de  los  Estados Uni
dos.  El  almirante Hewitt  concedió ha
ce  poco una entrevista a la  Prensa, y
en  ella  reclamó el  cotacto más estre
cho  posible entre  las narinas  inglesa
y  norteamericana.

*  3o-IV.  —Se  ha  revelado  en
Wáshington  la  existencia  de  planes
orientados  al  éstablecimiento  de  un
extenso  sistema  de  defensa  marítima

1
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americana’estrecharnente  ligado  con  las
futuras,  medidas  de  seguridad  interna
cional.

Estos  planes  han  sido  expuestos  a
grandes  rasgos  a  raíz  del  anuncio  ofi
cial  de  que  los  Estados  Unidos  hablan
iniciado,  hace  algunos  meses  negocia
ciones  relativas  al  establecimiento  de
bases  aéreas  y  militares  permanentes
en  Islandia.  Estas  conversaciones  es
tán  interrumpidas  de  momento,  pero
serán  probablemente  reanudadas  des
pués  de  la  celebración  de  las  eleccio
nes  islandesas  del  30  de  junio.  El  plan
americano  es  el  siguiente:

-  Primero.  Las  bases  se  extenderían
desde  Islandia  hasta  1a isla  de  Manús,
en  el  sector  australiano-  del  Pacífico
meridional.

Segundo.  Otras  bases  ser-lan  esta
blecidas  en  lás  islas  tomadas  a  los  ja
poneses,  islas  que  pasarían  al  control
de  los  Estados  Unidos  por  el  sistema
de  los  fideicomisos.

Tercero.  Se  arrendarían  por  noven
ta  y  nueve  años  bases  en  las  islas
controladas  por  los  ingleses.

Cuarto.  Las  bases  establecidas  en
los  territorios  de  Iberoamérica  serian
mantenidas  en  cooperación  con  las  po
tecas  americanas.

Quinto.  Las,  relaciones  militares
con  el  Canadá  serían  mantenidas  gra
cias  al  sistema  de  defesa  común,  crea
do  durante  la  guerra,  y  con  un  Estado
Mayor  de  Defensa  combinado.

Se  ha  comunicado  además  que  en
caso  de  ser  adniitida  Islandia  en  el
número  de  las  Naciones  Unidas,  las
instalaciones  americanas  que  se encuen
tren  en  esta  isla  serán  puestas  a  dis
posición  de  la  Organización  Interna
cional.

A  raíz  de  estas  revelaciones,  el  señor
Thors,  Primer  Ministro  y  Ministro  de

152  ‘  -

Asuntos  Exteriores  e  Islandia,  ha
declarado  el,  di-a  28  de  abril  ante  el
Parlamento  islandés  que  -su  Gobierno
no  podría  conceder  a  los  Etados  Uni
dos  el  derecho  de  establecer  base’  aé
reas  en  Islandia.

-  «No  olvidemos  —  dijo  el  s  e  tI  o  r
Thors—que  América  ha  sido  la  primera
entre  todas  las  potencias  en  reconocer
el  derecho  indiscutible  que  tenemos  a
restablecer  nuestra  República.  Pero
cuando  los  Estados  Unidos  han  pedido
a  Islandia  lo  que  ésta  no  puede  con
ceder  a  ñadie,  era  imposible  acceder.
En  las.  cuestiones  de  esta  índole  sólo
importan  los  intereses  islandeses.»

Los  jefes  de  los  demás  partidos  po
líticos  han  aprobado  la  actitud  del  se-
ño  Thors.  -

*  9-V.—El  ((radar)) fué  fa  causa
deque  los alemanes no triunfasen en
la  guerra submarina, segun Ueo!araeio
nes hechas ante-el Tribunal de Nurem
berg  por el almirante Doenitz. Reve
ló,  asimismo, que los submarinos ale
manes llegaron a  opear en el  mismo
puerto de Nueva York y otros de gran
importancia de la costa norteamerjaa
na,  controlando todas  las  rutas  de
Abasteciiji-ientos de Cran Bretaña. La
batalla se decidió en el mes de julio de
1942, cuando empezó a actuar a fonda
la  Aviación -aliada e hizo su aparición
el  ((Radar)), el invento más importaate
de  la pasada guerra, después de  la
bomba atómica.

((Los  aviones  equipados  con  ((Radar»
me  obligaban  a  mantener  los  subma
rinos  bajo  el  agua,’  porque  en  la  su
perficie  podían  ser  descubiertos  tanto
de  día  como  de  noche  desde  una  dis
tancia  de  loo  kilómetros  y  no  era  po
sible  ni  siquiera  mantener  la  posi
ción.»  Declaró después que  los ale
manes inventaron un dispositivo respi- -
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•  ratono denominado «Shnorke» (1),  que
permitía  a  los submarinos permanecer
sumergidos al  mismo tiempo que po
dían  cargar sus baterías eléctricas con
ayuda  de los moto!es de comb’stión.
((Con  este  dispositivo—agregó-—se  po
día  ir  desde  Alemania  al  Japón  sin  Sa
lir  a  la  superficie;  pero,  no  obstante,
la  situación  se  fué  haciendo  cada  vez
más  peligrosa.»

A  continuación se refirió a  la cues
tión  del salvamento de náufragos.  In
sistió en  que los aviones aliados lii-

-    cieron imposible las  operaciones de
salvamento.

Manifestó después que, los  alema
nes  perdieron de 640 ‘a- 670 submari
nos  y  30.000 hombres de un total  de
40.000  submarinistas. De  éstos, re
sultaron 25.000 muertos y  5.000 fue
ron  hechos prisioneros.; Considera a
Hitler  como una personalidad extra
ordinaria,  detado de  una inteligencia
privilegiada y  con una educación x
cepcional, de  dones poco comunes y
de  una gran  fuerra de ‘carácter. Dijo
también que Hitler jamás le dió órde
nes  contrarias a  las leyes de  guerra
y  que esconocía las actividades de las
S.  S.  y  de lá  Cestapo.

En  lo que se refiere al hecho de que
fuera  designado por  Hítler  para su
cederle,  declaró que, indudablemente,
se  debió a  las  diferencias existentes
entre  éste y  Coering  Pirso de relieve
-que  continué la  guerra a  principios
de  1945, pornue de  haber cesado la
lucha  dos  millones .de  soldados ha
brían  caído en manos de  los soviets.

*  i-V.—Los  Estados  Unidos  han

indicado  al  Goberno  británico  que  de-.
sean  obtener  la.  soberanía  sobre  tres
islas  del  Pacífico:  la  de  Chrismas,  la

-  (1)  N.  d  la  R.  De  este  invento  dimos  no
ticia,  Ilustrada  con  fotografla  en  el  cuaderno
de  enero.
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de  Funafi  y  la  de  Cantón,  informa  el
redactor  del  ((New  York  Times».  Las
dos  primeras  pertenecen  a  la  Gran’
Bretaña,  y  la  tercera  es  actualmente
propiedad  común  de  la  Gran  Bretaña
y  los  Estados  Unido;.  Según  el  co-  -

rresponsal,  esta  adquisición  no  crea
ría  dificultades  con  la  Gran  Bretáña,
ya  que  es  la  base  de  la  reorganización
de  la  defensa  del  PacíficoS  Se  indica
en  los  medios  norteamericanos  que
desean  establecer  varias  cadenas  de
bases  norteamericanas,  aumentando
para  ello  el  número  de  islas  bajo  la
soberanía  de  los  Estados  Unidos.  Este
es  el.punto  de  vista  del  Departamento
de  Marina,  mientras  el  Departamen
to  de  Estado  tiende  a  establecer  un
sistema  de  defensa  generl,  realizado
bajo  ,el  patrocinio  de  las  Naciones
Unidas,  por  las  principales  potencias
del  Pacífico:  Nórteamérica,  Gran  Br
taña,  Paises  Bajos,  Francia,  China,
Australia,  Nueva  Zelanda  y  el  Ca
nadá.

*   14-V.——EI corresponsal diplomá
tico  de la  agencia Reuter en Londres
ha  declarado que el  portavoz del Mi
nisterio de  Negocios Extranjeros bri
tánico  ha confirmado la  existencia de
negociaciones en  Inglaterra  con los
Estados Unidos y  Portugal para uti
lizar  las  bases navales y  aéreas por
tuguesas en las Azores.

-  i-V—En  los  círculos  l;ien  la
formadós  se  manifiesta  que  el  secre
tario  de  Asuntos  Exteriores  británico.
mfs.ter  Bevin,  ha  informado  al  secre
tario  de  Asuntos  Exteriores  norteame

-  ricano,  mfster  Bvrnes,  que  Gran  Bre
taña  no  tomará  en  consideración  la
cesión  de  alunas.de  sus  bases  en  el
Pacifico  a  los  Estados  Unidos.,  al  me-

-  nos  por  ahora.
El  punto  de  vista  británico,  según

se  informa  autorizadamente,  es  el  qué
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los  Estados  Unidos  tendrían  un  cóm
pieto  - acceso  a  estas  islas  base  bajo
un  plan  regional  de  la  defensa  del  Pa
cífico  meridional,  en  la  cual  participa
rían  conjuntamente  los  Estados  Uni
dos,  Gran  Bretaña,  Nueva  Zeland.a  y
Australia.  El  punto  de  vista  conjunto
del,  Commonwealth,  según  se  informa
er.  Londres,  es  que  este  proyecto  dedefensa  tiene  prioridad  sobre  los  de

mós  asuntos  y  figura  aparte  de  toda
cuestión  de  soberanía.

*   16-V.—En Lisboa se anuncia de
fuente  oficial,  que  Cran  Bretaña y
Estados  Unidos están negociando la
retención definitiva de  las bases que
ocuparon  en  las  Azores durante la
guerra,  como  estaciones navales y
aéreas  de comercio.

  x8-V.----eEn  diciembre de  1940,
}ítler  decidió abandonar el  plan de
invadir  Cran  Bretaña)), ha  revelado
el  gran  almirante-  Raeder  en  Nuren
berg.

Raeder  subrayó  que  la  operación
«León  Marino»,  es  decir,  la  invasión
de  Gran  Bretaña,  fué  fijada  para  el
mes  de  octubre  de  1940,  pero  fué
aplazada  hasta  la  primavera  de  1941,

debido  a  que  la  Luftwaffe  no  logró
conquistar  la  supremacía  aérea  total.
En  el  invierno  de  iç4o-4I,  Hitler  se
‘obsesionó  con  la  campaña  del  Este,
después  de  las  conversaciones  soste
nidas  en  Berlín  con  Molotof  y  de  co
nocer  sus  reivindicaciones  sobre  los
Países  Bltico,  Filandia  y  los  Balca
nes.  «En  el mes de diciembre de 1940

declaró  Raeder—,  y  por las causas
expuestas, se abandonó el plan de. in
vadir  Cran Bretaña, aunque recibí ¡ns
trucciones de continuar los, preparati
vos  para  que  los  ingleses creyeran
que  efectivamente la  invasión de las
Islas  Británicás iba a  ser  una  reali
dad.»

Dijo  después  que  el  ataque  de  los
japoneses  contra  Pearl  Harbour  cons
tituyó  para  él  una  completa  sorpresa,
lo  mismo  que  para.  toda  la  Marina  ale
mana.  .  Como  prueba  de  ello,  citó  el
informe  del  general  M.arshall,  en  que
se  decía:  «No  hay  pruebas que de
muestren una  íntima compenetración
estratégica entre Alemania y  Japón.))
Subrayó  que  Hitler  ordenó  que  los
submarinos  alemanes  atacasen  a  los
buques  brasileños  en  agosto  de  ¡942,

es  decir,  antes  de  la  entrad.a  de  este
país  en  la  guerra,  porque  había  per
mitido  a  los  Estados  Unidos  estable
cer  estaciones  de  radio  en  su  costa,
por  haber  maltratado  a  lós  alemanes

y  porqüe  los  buques  brasileños  nave
gaban  sin  las  luces  reglamentarias..
Reveló  también,  sin  dar  detalles,  que
en  junio  de  1942,  Hitler  ordenó  que
salieran  de.  sus  bases  de  Francia  sub
marinos  alemanes  para  reajizar  una
importante  operación  contra  las  cos
tas  brasileñas,  orden  que  fué  revoca
da  posteriormente.  -

Al  referirse  a  las  razones  que  le  in
duj.eron  .a  dimitir  en  enero  de  1943,

Raeder  •dijo:  ((Traté de dimitir  varias
veces antes de la guerra, pero Hitler
se  negó a aceptar. Al  estallar la gue
rra,  consideré mi deber continuar en
activo.  . El  Fuhrer  siempre me  trató
con  la  consiileración debida, pero su
estado  nervioso empeoró y  nuestras
relaciones dejaron de  ser  tan  estre
chas como en los primeros tiempos de
la  guerra.  Cuando había divergencias
de  opinión en las conferencias milita
res,  se encoleraba  e inc!1so ii:gaba  a

p!oferir  palabras insultantes cuando
la  Marina tenía  algún  percance. se
mostró muy afectado al ser hundidos
el  «Graf  Spee»  y  el  «Bismarck».  Con
fiaba en el pueblo-y en el parlido más
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*  El  portaaviones  inglés  ,((Wa-,
rrior)),  puesto  en  servicio  reciente
mente  en  Belfast,  de  r8.ooo  tonela
das.,  ha  sido  cedido  por  el  Almiran
tazgo  a  la  Real  Marina  Canadiense
para  entretiamiento  del  arma  •aérea
naval  de  este  país.  Esta  es  la  prime
ra  vez  que  en  un.a  Armada  de  los  Do
minios  actuará  un  buque  de  esta  clase.

*  1-111,—En Ufl  discurso  pronun
ciado  en vísperas de las elecciones, e!
mariscal  Stalin  ha  declarado, hablan
do  de  la  política  exterior  de  la
Ü.  R. S.  S.:

((Una  Flot,a  sin  igual  hará  respetar
en  todas  partes  los  intereses  de. la  Ru
sia  soviética.»

Estas  palabras han sido  interpreta
das,  en Londres y  Wáshington,  coma
el  anuncio de un  próximo aumento al
máximo  de las  tuerzas navales rusas.
Ciertos  indicios  hacen suponer,  ade
más,  que un vasto programa de cons
trucciones  se encuentra ya en  perio
do  de ejecución.  .  -

No  deja  de  tener  interés  el  echar

una  ojeada al estado actual de la  Flo
ta  soviética. Como en todo  lo referen
te  a  las  cosas militares e industriales,
Rusia  ha hecho gala  a  este  respecto
de  la  mayor  discreción. Cracias  a  la
guerra,  el  Almirantazgo británico  y
el  Departamentó de Marina de los Es
tados  Unidos  han  podido  ir  reunien
do  datos. Estos informes permiten le
vantar  algo  del velo que cubre el lla
mado  «secreto de  la  Marina  sovié
tica)).

En  1941 las  fuerzas navales de la
U.  R.  S. S.  estaban formadas por los
siguientes  buques:

Acorazados  de  -23.000 toneladas
(anticuados.).

—  Acorazados  de  35.000 toneladas
(en  construcción)  ..  .  -

Portaaviones de 9  a  12.000 tone
ladas  (en  construcción)..

Cruceros  modernos de 7.000 to
neladas

Cruceros  de 7.000 toneladas (en
construcción).

Cruceros, anticuados
Destructores  modernos
Destructores  en  construcción.
‘Eorpederos modernos ...‘

Además,  contaba con un  centenar
de  torpederos antiguos, de 70 a 75 pe
queños submarinos, de 60 a  65. sub
marinos  medianos, 40 de gran’ ‘tama
ño  y  unos 20 anticuados.’

¿Cuál  es, hoy por  hoy,  el valor  de
esta  Flota?  En primer  lugar,  hay que -

deducir  las  pérdidas. El  viejo  acora
zado  «Marat»  ha  sido  definitivamente
puesto  fuera  de  combate a  fines de.
1941,  en  Crostand. Uno  de  los “aco
razados  en construcción fué  destruído
p’or  los  alemanes cuando  ocuparon
Ñikolalev.  Los  cinco  cruceros  anti
guos  fueron huididos  en él  mat  Ne

que  en  los  militares  y  sus  órdenes
eran  irrebatibles.»

3

2

2
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•  gro,  al igual que 11 torp,deros  moder
nos  y  una veintena de submarinos.

Por  lo  tanto, al  final de la  guerra
Rusia tenía dos acorazados de 35.000
toneladas en construcción, que esta
rán  terminados dentro de seis meses,
y  que con sus nueve cañones de 406
y  su armamento antiaéreo ultramoder
no  representan una  fuerza  efectiva.
Además, siete cruceros modernos de
la  clase «Kirov»,  con un andar de 30
nudos 1 dos  portaaviones y  unos. 50
torpederos modernos, sin  contar  do
150 a 170 submarinos.

Esta  Escuadre, muy respetable, es,
sin  embargo,  absolutamente insufi
ciente para desarrollar la  múltiple ta
rea  que le  incumbe. Por ello, los ru.
sos,  excesivamente impacientes para
esperar  la  construcción de series de
nuevos buques, han pedido y  obteni
do  de los  aliados un  refuerzo mme
diato                  -

Estos  refuerzos proceden, por una
parte,  de las  Flotas aliadas, y,  por
otra,  del  reparto de  las  Flotas del
Eje.,

En  lo referente a la aportación aija
da,  los Estados Unidos han transfe
rido  a  la  U.  R.  S.  S.,  a  principios

•   de 1944, el crucero «Milwaukee»,  bu-
•    que de  7.000 toneladas, botado en

1924, y  armado con diez piezas de
152  cms. Además, los astilleros nor
teamericanos han  construido,  por
cuenta de Rusia, en  el  mismo año,
una  serie de cazasubmarinos del tipo

-  «SC» y  una serie de 50 lanchas tor
•   pede ras.

Inglaterra,  por su parte, entregó a
Rusia  un  acorazado (según parece,
del  tlj,o  «Royal Sovereign»),  en 1943,
y  uña docena de dragaminas.

El  reparto de la  Flota alemana ha
dado a los rusos tres cruceros y  unos
.50 torpederos.

•  Las  conversaciones relativas a  la
Flota  italiana no han terminado toda
vía.  Ya en la Conferencia de Teherán
(diciembre de 1943), los rusos pidie.
ron  la tercera parte de los buques ita
lianos.  (Según  las  últimas noticias,
parece ser que en el lote que se adju
dique a  Rusia se incluirá uno de los
excelentes acorazados italianos.)

La  U.  R.  S. S. se esfuerza princi
palmente en tener la mayor cantidad
posible de buques ligeros, torpxkros
y  barcos de escolta modernos. Este se
explica fácilmente por consideraciones
de  índole geográfica. La  U. R. S. 5.
se  ve  obligada a  mantener, no  una
Flota,  sino cuatro: en el  Báltico, en
el  mar Blanco, en el mar Negro y  en
el  Extremo Oriente. Ahora bien, in
cluso  un  país cuyos recursos econó
micos sean inagotables, no puede per
mitirse  la posesión de cuatro grandes
Flotas de combate. Por otra parte, la
guerra  que acaba de terminar ha re
velado que  para la  mayoría de  las
operaciones navales y  anfibias no era
preciso la presencia de grandes unida
des.  En  el  Pacífico, los americanos
han  llevado a cabo casi todas las ope
raciones  de  envergadura con porta
aviones y  buques ligeros que  encua
draban y  protegían los transportes.

Basándose en  estas  experiencias,
los  estrategas de la  Marina rusa han
procedido a una  distribución razona
ble  de las fuerzas; en el  Báltico, los
grandes buques, óuya potente artille
ría  ha de proteger Stalingrado y ase
gurar  el dominio en este mar estrecho
y  fácilmente controlado; en  el  mar
Negro, Escuadras ligeras, y  en el Ar
tico  y  Extremo Oriente, barcos pe
queños y  rápidos y  una potente Avia
ción  naval.

Pero para sostener en un momento
dado  las diferentes Escuadras y  facE-
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Jitar  los traslados de un mar a otro,
la  estrategia naval rusa cuenta con un

-      recurso clave, que es  el de los canales.
El  cánal  Stalin,  que  ne  el  Báltico

con  el  mar  Blanco,  pasando por  los
lagos  Ladoga y  Onega,  estará termi
nado muy pronto. Buques de 2.500 to
rieladas  pasarán directamente desd.
Crostandt hasta Arcángeu.

Otro  sistema de  canales unirá  el
mar  Negro con el  lago Ladoga y  el
Báltico,  utilizando en parte los  ríos
Don  y  Volga y  la  red fluvial situada.
al  este de Leningrado. Esta vía de co
niunicación,  en  la  que trabajan ac
tualmente decenas de millares de pri
sioneros  alemanes, permitirá a  las
fuerzas ligeras de la  Flota  soviética
economizar varios miles de kilómetros
cuando sea preciso reforzar la  Flota
del  Báltico o del  mar Negro. Ya du
rante  la  guerra fueron transportados
submarinos por  esta vía,  utilizando,
en  los trozos sin terminar del canal,
el  ferrocarril. Cuando su retirada de
1943, los alemanes quedaron asombra
dos al encontrar en el  mar del Norte
submarinos y  torpederos cuya presen
cia  había sido señalada quince  días
antes en el’ Báltico.

Pero acerca de esto no sabemos to
davía  todo.  ¿Canales estratégicos?
Este  es uno de los secretos de la Flo
ta  rusa, y existen probablemente otros
secretos acerca de los que es dema
siado prematuro hablar.

*   12-V.  —  Durante  la  fracasada

Conferencia  de  París,  el  Comité  de  ex-
•  pertos  en  materia  naval  encargado  de
-  discutir  el  reparto  de  la  Flota  italia

na,  aceptó  én  principio  dejar  a’  Italia
45  buques  de  guerra,  entre  ellos  dos
acorazados  anticuados  y  cuatro  cru
ceros.

No  ha  sido  posible  ponerse  de
acuerdo  acerca  de  los  dos  acorazados

modernos  ((Italia» y  «Vittorio-Vene
tO)),  que  son  reclamados  tanto  por  In
glaterra  y  los  Estados  Unidos  conjo
por  Rusia.

*  12-V.—El próximo día 22 mar
chrá  a  Inglaterra una omisiOn  na.
val  portuguesa para hacerse cargo de
un  buque hidrógrafo, adquirido al Al
mirantazgo  británico por el  Cobier
no  portugués; dos  lanchas rápidas,
para la’Aviación naval, y cinco canoas
para  el  servicio de  Salvamento de
náufragos. El  nuévo buque hidrógra
fo  recibirá el  nombre de ((Almirante
La  Cerda».  DeSplaza’ 750  toneladas,
está  provisto de radar y  sé destinará
al  levantamiento de planos hidrográfi
cos  de la costa de Mozambique.

*  i8-V.—Según  fuentes  bien  in
formadas,  se  prosiguen  actualmente
negociaciones  entre  el  Almirante  Coo
ke,  Comandante  de  la  Flota  america

•  na,  y  el  Almirante  Chow-Hien-Chang,
-  para  tratar  de  la  creación  de  una  po

derosa  y  moderna  Flota  china  con  la
ayuda  de  los  Estados  Unidos.

Estas  negociaciones  tienen  como
origen  los  acuerdos  chinonorteameri
canos  que  preveían  la  ayuda  de  los,
Estados  Unidos  en  la  reorganización
de  las  fuerzas  de  la  Flota  china.’

El  efecto  de  estas  negociaciones  es:
primero,  el  establecimiento  de  ‘bases

•nai’ales  chinas  en  varios  puertos  chi
nos  y,  particularmente,  en  Shanghai,
Tig-Tao,  Amty  y  Kiangsu;  ‘segundo,
la  transferencia  de  los  siguientes  bu
ques  de  guerra  americanos  al  Gobi’
no  chino:  dos  cfuceros  ligeros,  st
destructores,  algunos  submarines  y
24  barcos  de  desembarco;  tercero,  la
instrucción  de  los  marinos  chinos  se
efectuará  en  los  Estados  Unidos,  don
de  ya  se  encuentran  actualmente  500

cadetes.
*  20-V.—Han llegado  al  puerto
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de  Salamina dos  submarinos proce
dentes  de  Malta,  que  regala  Cran
Bretaña a  la  Flota helénica, y  de los
que hará entrega el viernes el jefe de
las  fuerzas navales británicas en Cre
sia.

*  21-V.  —  El  Departamento  de
Marina  soviético  ha  levantado  un  po
co  el,  velo  del  misterio  que  cubría  la
potencia  naval  de  la  Unión  Soviética,
al  informar  al  Congréso  que  la  Flota
roja  tiene  204  buques  de  combate,  y
es  la  tercera  Armada  delmundo.

Sin  embargo,  la  Flota  roja  es  bas
tante  inferior  en  cuanto  al  ármamen
to  de  sus’  unidades  y  al  poder  ofensi
vo,  ya  que  una  gran  mayoría  de  los
buques  son  submarinos.

Estados  Unidos  tiene  23  acoraza
dos;  Gran  Bretafia,  14;  Rusia,  cua
tro;  Italia,  cinco,  y  Francia,  cuatro.

L?J  ‘t   -
___         -  -

Marineros de  la  Armada norte
americana levando una  red  de. obs

«trucción antitorpedos.

Prisioneros  ‘de  guerra  japoneses
han  sido  autorizados  a  rendir  un  úl
timo  tributo  ante  la  sepultura  de  sus
compatriotas,  en  Kwajaiein,  antes’  de
marchar  a  otro  lugar.

 11-V.—Los  Estados  Unidos en
tragarán  a  Francia, como compensa
ción,  25  millones de  dólares por la
pétdida  del .transatlánticó iNorman-’
die».

*  s6-V.—Como  ‘resultado  de  la

colocación  de  minas  británicas  duran
te  la  guerra  resultaron  i  .050.  buques
mercantes  y  de  güerra  del  Eje  hundi
dos  y  otros  540  averiados.  -

E
Un  buzo, provisto de ‘ su  largo

gancho  en  horquilla y  saco de  red,
durante las operaciones de extracción

-de  esponjas frente a  Tarpon Springs
(Florida),  donde la flota pesquera de
esponjas distruta ahora dé pleno auge
postblÍco.  La  industria está  entera
mente en manos de súbditos griegos,
componiendo la  colonia 200 ‘h,jzos y
1,8  lanchas, capaces de obtener  es-
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ponjas  por valor  de 600.000 libras  es
terlinas’  anuales.  Los’ buzos trabajan
ocho  hnras ‘aÍ dla,  en  tandas de dos
hOias  y  media, a  una  prolundidad de
19]  ‘

30  a  45 metros.  Llevan trajes especia
Is,  ‘que  les  permiten  la  máxima  liber
tad  de movitiiient’o  bajo  el  agua.  La
ééponja joven  crece  a  razóñ  de  uña
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pulgada por  año; pero no se tolera a
los  buzos que extraigan esponjas de
diámetro  inférior  a  cinco pulgadas.
Las  dotaciones de  los botes p.escaes
ponjas participan de los beneficios de
la  pesca, y la mayoría de• ellos tienen
asegurada una renta regular de 2.000
libras  esterlinás por afo,  ganando a
veces hasta 3.500. La  industria de es
ponjas de Tarpon Springs tiene  hoy
cuarenta años de existencia; su rival
destacado se encuentra en el  Medite
rráneo.

*  22-V.—En  Leningrado  se  ha

planteado  el  problema  de  la  recons
trucción  de  la  energía  eléctrica.  Tan
sólo  en  el  curso  de  estos  últimos  años
la  producción  de  la  energía  eléctrir:a
arcanzará  un  nivel  estable.

Durante  la•  guerra,  los  invasores
alemanes  destniyeron  todas  las  cen
trales  hidroeléctricas  de  Leningrado,
y  se  necesitaron  dos  años  de  tenaz
trabajo  por  parte  de  miles  de  hom
bres  para  restablecer  totalmente  la  ci
tada  industria.  El  restablecimiento  to
tal  de  algunas  centrales  hidroeléctri
cas  terminará  dentro  de  algunos  años.
Paralelamente,  con  la  reconstrucción
de  las  centrales  existentes  se  construi
rán  otras  nuevas•  Denfro  de  poco,  en
uno  de  los  saltos  fluviales  más  ‘impor
tantes,  comenzará  la  construcción  de
una  potente  central  hidroeléctrica.
Una  importante  .central  hidroeléctrica
suministrará  flúido  a  Leningrado.  Es
ta  central  será  abastecida  por  el  cau
daloso  río  Vuoka,  donde  se  encuen
tran  ya  dos  centrales  hidroeléctricas.
Será  también  puesta  en  servicio  una
central  emplazada  en  el  río  Narva,
donde  se  proyecta  construir  una  cen
tral  hidroeléctrica  más.

La  explotación  de  estas  centrales
eléctricas  permitirá  utilizar  cerca  de
la  mitad  de  los  recursos  de la  región  -

para  la  producción  de  energía.  Pide-  ‘
más,  gigantescos  diques  elevarán  el
nivel  de  las  aguas  en  los  ríos  poco
caudalosos,  que  se  transfórmarán  en
navegables.          -

Se  utilizará  ampliamente  la  energía
que  producen  los  ríos  de  proporciones
pequeñas,  los  cuales  suministrarán
flúido  a  la  mitad  de  las  estaciones  de
máquinas  agrícolas  y  tractores  de  la
región,  permitiendo  utilizar  amplia
mente  en  la  agricultura  ld  energía
eléctrica  a  bajo  precio.

*   El 30 de mayo cayó al agua, en
los  astilleros de Cádiz, de Echevarrie
ta,  el vapor «Villafranca»;  de la  Em
presa  Nacional Elcano, de  la  Marina
mercante, primera unidad de  una se
rie  de 10 buques fruteros contratados
por  dicha Empresa con los astilleros
nacionales. Estos barcos, todos desig
nados  con nombres de  «villas» espa
ñolas,  son de 2.500 toneladas, arqueo
bruto,- y  andar de 13 nudos, de tipo
semejante a  los cuatro de la «Compa
ñía  Frutero Valenciana de  Navega
ción,  5.  A.))  (Cofruna);  tres de la
((Naviera  de  Exportación  Agricola,
Sociedad Anónima)) (Neasa);  dos de
la  «Compañia Marítima  Frutera  de
Pinillos)), y  dos de  la  «Transmedite
rránea»,  todos  ellos  empezados a
construir después de 1939, de los que
ya  están en servicio los «Tajo»  y «Se
gre)),  de Pinillos; «Benicasin»  y  «Be
nicarló»,  de  Neasa, y  próximos a
navegar los  «Almadén»  y  «Plmazán,
de  Cofruna;  «Ciudad  de  Alcira»  y
«Ciudad  de  Salamanca»,  de  la  Trans
mediterránea, y  «Benidorm»,  de  Nea
Sa,  constituyendo la  iniciaclófl de  la
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flota  frutera española ployectada con
las  características específicas adcua
das  a un tráfico tan importante para
la  economía nacional como es la  ex
portación de frutos de la tierra,  que
en  tiempos normales de la  preguera
representaba un volumen de carga cu
yos  fletes excedían de doscientos mi
llones de pesetas anuales, casi en su
totalidad beneficiarios del pabellón ex
tranjero  en barcos noruegos y  dane
ses, en primer término.

*  24-IV.——Progresa  satisfactoria
mente  la  labor  de  reconstrucción  de  la
Flota  mercante  británica.  Se  reciben
incesantemente  pedidos  de  nuevos  bar
cos  en  los  astilleros  británicos,  no  so
lámente  del  mercado  interior,  sino
también  del  extranejro.  Estos  buques
británicos  le  nueva  construcción  po
seerán  algunas  -  innovaciones  revolu

1946]

cionarias  Los  buques  de  línea  que  se
está  construyendo  ahora  son  aerodi
námicos  y  capaces  de  alcanzar  gran
des  velocidades.  Este  verano  -comen
zarán  a  navegar  en  la  ruta  de  Améri
ca  del  Sur  algunos  de  estos  nuevos
tipos,  que  se  car.acterzan  también  por
tener  las  cubiertas  sUperiores  de  cris
tal,  chimeneas  parcialmente  ocultas
en  la  superestructura  y  salas  de  re
creo  y  camarotes  separados  para  la
tripulación.

-   Entre  los  barcos  en  construcción  se
encuentra  una  flota  de  o  de  -los  más
modernos  pesqueros.  Tienen  máximas
comodidades  para  la  tripulación,  tales
como  cabinas  para  secar  la  ropa,  du

-  chas,  calientes,  etc.  Muchos  de  ellos
desarrollarán  velociaades  superiores  a
los  13  nddos.  El  precio  de  estos  bu-
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ques  es  aproxidamente  de  5o.00o  li
bras  esterlinas.

*  30-IV.—La  Flota  mercanté de
lá  Argentina  ha publicado hoy  anun
cios  solicitando ofertas para  la  cons
trucción  de cinco  barcos con un  des
plazamiento  total  de  unas 30.000 to
neIadas                -

*  i-V.—Según  los  registros  del
Lloyd  británico,  el  Reino  Unido  tiene
eñ  construcción  en  sus  astilleros  el
51,5  de  las  3.256.926  toneladas  de  bu
ques  mercantes  que  se  construyen  ac
tualmente.

El  tonelaje  en  construcción  en  el
Reino  Unido  es  el  más  alto  desde  ju
nio  de  1922,  totalIzando  1.676.103 to
neladas,  de  las  cuales  sÓlo  un  6,2  por
¡00,  o  sea  105.000  toneladas  están
destinadas  para  el  registro  o  venta  al
extranjero.

El’  tonelaje  mercante  en  construc
ción  en  el  extranjero  se  estima  en  to
neladas  ¡.058.823,  excluyendo  a  Dant
zig,  Francia,  Alemania,  japón,  Polo
nia  y  Rusia.  Los  Estados  Unidos
construyen  actualmente  587.278  tone
ladas.

*  22-V.—En  la  principal  ciudad
nayal  de Suecia, Cotmburgo,  el 9 de

-   mayo,  el  nuevo transatlántico  «Sagi»,
del  Lloyd  sueco, se deslizó lentámen
te  porel  río  Cóta hacia el mar  abier
to’,  para hacér  su  viaje  de  pruebas,
después de haber estado durante cin
co  años  en  los-  diques  del astillero
C ¿itaverhen, sin  completar- y  pintado
de  minio.

El  «Saga»,  que  será  destinado al
servicio  Cotemburgo-Londres, despla
za  6.545 toneladaS. Es uno de los bu
ques  más hermosos da la  Marina me”
cante  sueca. Puede decirse que el  pro
yecto  y  la  instalación de la  parte des
tinada  a  tOs pasajercs constituye  u 1
excelente  testimoniO de lo  méjor  que
162

los  ‘arquitectos y  decoradores do Inte
riores  suecos de buques pueden reali
zar.

La’  comodidad y  la  elegan.ta no se
limitañ,  en manera alguna,  a  la  pri
mera  clase  solamente,  sino  que  la
Compañía  ha  hecho grandes esfuer
zos  para  hacer agradable el viaje tam
bién  en las  demás clases, teniendo a
su  disposición los pasajeros de segun
da  y  tercera clase espaciosos c  medo-
res,  salones, etc., ¡nstaladas •on exce
lente  gusto.

El  «Saga»  va  provisto  ds  cuatro
pequeños motores Diesel de  C5taver-
ken,  que  actúan  sobre  un  solo ele
por  medio  de  engranajes y  acopios
corredizos  eléctricos  «Asea».  A  270
revoluciones  por  minuto,  los  motores
desarrollan  una  potencia  de  6.700
1-IP.  Este  transatlántico es  el  primer
buque  de  pasaleros sueco dotado  de
este  tipo  de  maquinaria,  siendo una
de  las ventajas que la sala de máqui
nas  ha podido  hacerse más baja  que
si  se hubieran instalado motores gran
des.  A  plena carga, el «Saqa»  desarro
llá  18,5 nudos, registrándose en prue
bas  más ‘de 19 nudos.  El  buque está
casi  exento  de  vibraciones.  Los dis
positivos  auxiliares  para  la  navega
ción  comprenden rada”,  sondador de
eco,  etc.  El  radiote!éfono -permte  a
los  pasajeros telefonear a  Suecia e In
glaterra  durante  el  viaje.  Los  fogo
nes  y  demá  aparatos de  la  cocina
son  eléctricos, y  en todo el ,buque hay
instalaciones  para el  acondicionamien
to  del aire.

El  viaje  de pruebas del  «Saga»  ‘ha
sido  un  acontecimiento  notable  en
Suecia,  dedicando tos diarios  del país
páginas  enteras’ a  la  descripción del
buque.  Antes de  la  guerra,  se .trans
pórtaban  anualmente alrededor de pa
sajeros  30.000 en  la  ruta  Cotembur
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go-Londres, servida por las con -‘cidas
naves.  «Suecia»  y  «Britannia»,.  del
Lloyd sueco. Con el «Saga), que aho
ra  será el buque insignia de la  Com
paflía,  la  capacidad de transporte en
esta  ruta  aumentará considerable
mente.

*  24-V.-—Después  de  largas  nego

ciaciones  relativas,  por  una  parte  a  la
venta  del  «Normandie» a  los  ameri
canos,  y  por  otra  a  la  cesión  a  Fran
cia  del  «Liberty Ships», los  represen
tantes  de los  servicios  franceses  de  la
Marina  mercante,  han  vendido  el
«Normadje»  en  14  millones  de  dólares.

‘‘  Este  modelo  plateado  del  céle
bre  buque  de  guerra  británico  «Henri
Cráce   Dieu», conocido  pnr  el  «Creat
Harry»,  ha  sido  construido  por  una
casa  de  Londres  y  ‘presentado  a  la  ciu
dad  por  Sir-  Frank  Alexander,  lord
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alcalde  de  Londres  en  1944-45,  el  tan
conocido  naviero  y  presidente  de  la
Lonja  Mercantil  y  Naviera  del  Bálti..
co  (nBaltic  Mercantile  and  Shipping
Exchange»).  El  modelo  se  exhibió
últimamente  en  el  Guildhall,  y  tam
bién  pudo  verse  el  martes  último  en  la
cena  de  los  constructores  navales.  De
los  85  grandes  navíos  construidos  e
el  reinado  de  Enrique  VIII,  el  «Creal
Harry))  destacó  como  el  más  hermoso
de  todos.  Fué  botado  en  Erith,  sobre
el  Támesis,  en  15’5.  Llevaba  mástiles
-de  una  sola  pi’eza,  con  velas  de  juane
te,,  lo  que  fué  un  gran  adelanto  res
pecto  a  su  época  ya  que  los  juanetes
no  se  generalizaron  hasta  pasados
otros  cien  años.  El  «Creat  Harry»  es
taba  brillantemente  pintado  y  decora
do,  y  a  pesar  de  su  aspecto  abultadó,
eran  éxcelentes  sus  cualidades  mari
neras,  pudiendo  durante  muchos-  afiQs
ganar  en  velocidad  al  resto  de-la  flo
ta,  excepto  al  (Mary  Ros-e)). El  «Creat
Harry))  desplazaba  1.000  toneladas,  y: -

tenía  una  dotación  de  700  hombree.
Llevaba  26  cañones  pesados,  en  cuya
instalación  intervino  el  rey,  en  cont?
del  consejo  de  los  constructores.  -

 3O-lV.--—E buque de  investiga
ciones «Skagerack»  propiedad del  Es
tado  sueco, que ha  sido puesto a  la
disposición de- la :C0mis1tS1 Marítimo.
Biológica  sueca, zarpó recientemente
de  Cotemburgo para realizar un cru
cero  de tres meses en  el  Mediterrá
neo.  El,objeto principal de esta expe
dición s  extraer muestras de los sedi
mentos del ,Iondo en  diversas partes
del  Mediterráneo, por ejemplo delante
del  puerto de Argel- y,  probablemen
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te  también, al  Este de Malta, donde
el  mar tiene una profundidad de 4.000
mOtros.

Estas  investigaciones constituyen
la  primera  fase•.deUfla extefisa labor
sueca de investigación,  destinada  a ob
téner conocimiento de los cataclismos
‘climáticos y  volcánicos del pasado. Se
espera, asimismo, que el  estudio de
las  capas primitivas del tondo de los
océanos, que datan de muchos millo
nes de años faciliten datos acerca do
las  antiguas planicies transátlánticas
a  través de las cuales los animales y

las  plantas se difundieron una vez de
continente a  continente.

El  profesor Hans  PetterSsOfl, jefe
del  Instituto  Oceanográfico de Co
temburgO, ditige esta primera expedi
ción,  en la que participan, además de
la  tripulación de  21  persoflaS seis
hombres de ciencia. En  esta expedi
ción  los  científicos suecos tendrán
ocasión de ensayar sus nuevos instru
mentos, entre otros la sonda por va
cío,  construida por el profesor H.  Pet
terson  y  el doctor B.  Kullenberg. S
espera que con este dispositivo será
posible extraer muestras. de hasta 20
metros  de profundidad : de  los  sedi
mentos del fondo.Se  espera que estas Investigaciones

de!  Mediterráneo mostrarán ser  de
valor  para la  preparación de la gran
Oxpedición oceanográfica que el Insti

•  tuto  sueco antes mencionado organi
zará  en la  primavera de 1947. Esta
expedición para el estudio de las pro
:fundidades de los mares, que circun
navegará  el  mundo en  un viaje de
quince  meses, se realizará en el  bu
que-éscuela «Albatross»,  de.  1.100 to’.
Heladas, puesto a  la  disposición del
‘Instituto  por el  Consorcio Brostrom
sueóó. Otras compañías de  navega

ción  han  coñtribuído también a su
los gastos de la expedición.

Los  trabajos de investigLción de la
expedición en el  «Albatross»  se lleva
rán  a cabo principalmente en la  zona
tropical  dentro de las áreas de la cpu
tracoiriente  ecuatorial. Entre los lu
gares  que se investigarán en el  At
lántico  se  encuentra el  piélago de
Puerto Rico, de 9.000 metros, y  en eÍ
Pacífico, los notables piélagos de Fi
lipinas,  de 10.500 metros de profun
didad.

*  2o-IV.—La  Oceanografía,  en
tiempo  de  guerra,  sirve  como  nuevo
medio  de  pronosticar  el  estado  atmos
férico.  Fotografía  tomada  en  la  Ins
titución  Oceanográfica  de  Wood  Hole
(Massachusetts),  donde  se  hace  ‘una
reproducción  artificial  de  las  olas.  Co
mo  resultado  de  estas  experiencias,
los  oceanógrafos  pudieron  adquirir
amplia  e  importante  información  du
rante  los  áño.s  de  la  guerra,  y  fué  po
sible  conocer  la  altura  que  tendrían
las  olas  en  playas  enemigas,  cuando
se  proyectaban  operaciones  anfibias.
En  tiempo  de  paz  la  información  tam
bién  puede  ser  utilizada  para  un  ser-
vicio  sumamente  práctico,  pues  los
datos  que  se  obtienen  de  las  olas  son
una  ayuda  para  conocer  el ‘tiempo.  El
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Departamento  de  Investigación  de  la
Institución  ha  deséubierto  también  un
método  por  el  cual  se  pLede  determi
nar,  por  medio  de  fotografías  aéreas,
el  fondo  exacto  en  aguas  de  poca  pro
fundidad.  Este  invento  desempeñará;
como  es  natural,  un  importante  papel
en  los  futuros  trabajos  de  investiga
ción.  El  equipo  para  este  tanque  de
experimentación  fué  credo  por  el
Beach  Erosion  Board  de  Ingenieros
Militares  en  Wáshington.  Resultó  ex
traordinariamente  beneficioso  durante
el  atacjue  contra  Leyte,  en  las  Filipi

•  nas,  pudiendo  predecirsecon  seguridad
condiciones  satisfactorias  para  la  ope
ración,  a  pesar  del  hecho  de  que  op
tifón  había  pasado  por  el  lugar  tan
sólo  tres  días  antes,  y  amenazaba  mal
tiemp6.

«  Los  nuevos  uniformes  propue
tos  para  la.  Marina  de  los Estados
Unidos  son  presentados  por  .  tres
miembros  de  la  dotación  del  acoraza
do  «New  York)).

El  uniforme aRul puede  ilevarse con
camisa  aul  A’ corbata  azul.  claro  o
también  con  camisa  blanca  y  corbata..
negra.       -

-    a  gorra  de  visera  es  copia  de  la
quo  ha  hecho  popular  el  Almirante.
Mitscher,  forma parte  del nuevo uni
forme  de trabajo que se  propone.

•    En  las  ((fotos)) que  acompañamos

1
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puede  verse  uná  foto de conjunto de
los  uniformes propuestos, un marine
ro con uniforme azul y un marinero en
traje de faena, con la nueva gorra  de
visera que se propone.

*   i6-V.—En  una  Charla  radiada,

el  general  Henry  P.  tratÓ-  de  las  rela-
ciones  entre  los  tres  Ministerios  bri
tánicos  que  dirigen  las  Fuérzas  Arma-
das  de  Tierra,  Mar  yAire,  en  los  si
guientes  términos:

ccVoy  a  tratar  de  exponer  a  ustedes
Ea  organización  de  los  tres  Departa
mentos  de  lEs  fuerzas  armadas:  Almi
rantazgo,  Ministerio  de  la  Guerra  y
Ministerio  del  Aire,  y  los  métodos  por
los  cuales  se  consigue  entre  ellos  la
coordinación  Estos  departamentos  di
fieren  en  .muchos  sentidos,  pero  guia
dos  por  un  mismo  fin  realizan  pro
yectos  en  común.  Cada  uno  de  ellos
está  dirigido  por  un  Ministro  de  Ga
binete:  el  primer  lord  del  Almirantaz
go,  el  Ministro  de  la  Guerra  ‘y  el  Mi
nistro  del  Aire,  respectiyamente.  Es
tos  Ministros  son  responsables  de  todo
aquello  que  se  lleva  a  cabo  dentro  de
su  departamento,  los  cuales,  por  estar
bajo  la  dirección  de  un  Jefe  político,
no  solamente  les  atañen  aquello  de  sus
pr6pios  servicios,  sino  también  depar

-   tamentos  de  Estado  como  cualquier
otro  departamento  civil,  como  el  Mi
nisterio  de  Trabajo  o  Sanidad.  Cada
Ministerio  está  asesorado  por  un  gru
po  de  Oficiales  de  alta  categoría  y
funcionarios  civiles  agrupados  entre
sí.  Estos  grupos  se  denominan,  res
peçtiva.mete:  Consejo  del,  A lmirantaz
go,  Consejo  del  Ejército  y  Consejo

del  Aire.  Como  ejemplo,  del  aspecto
civil  de  un  departamento  de  las  Fuer
zas  Arinadas,  podría  mencionar  que
una  carta  del  Consejo  del  Ejército,  es
to  es,  una  carta  emitida  conjuntamen
te  por  las  más  altas  autoridades  del

Ministerio  del  Ejércto  se  ve  firmada
por  un  funcionario  civil  y  no  por  un
soldado.  Los  fucionarios  de  alta  cate
goría  tienen  cada  uno  a  su  cargo  fun
cioñes  es7ecificas.  La  parte  &vil  está
encargada  de  asuntos  tales  como  con
tratos  oficiales,  cuestiones  de  admini-
tración  y  finanzas.  Del  lado  militar,
la  división  de  funciones  se  extiende
-en  cierta  forma  a  tres  servicios.  To
memos  como  ejemplo  el  Ministerio  de
la  Guerra.  -

Existe  el  Estado  Mayor,  bjo  el
Jefe  del  Estado  Mayor,  que  se  ocupa
de  la  confección  de  planos,  operacio
nes  e  instrucción  militar;  el  Departa
meto  de  Personal,  a  las  Órdenes  de  un
antiguo  General,  que  entiende  en  todas

las  cuestiones  de  personal,  tales  como
cotingentes  reclutamitnto,  licencia
mientos,  disciplina  y  política.;  el  Inten
dente,  que  se  ocupa  de  los  alojamien
tos,  edificios,  transportes,  almacenes
y  munición.

En  los  otros-  tres  servicios  se  en
cuentran  estas  tres  amplias  divisiones,
aunque  su  responsabilidad  especial  no
coincida  en  otros  aspectos  lo  mismo
que  en  el  Ministerio  (le  la  Guerra.  Es
tos  tres  Departamentos  de  las  Fuer
zas  Armadas  no  pueden  trabajar  ais
ladamente,  sin  contacto  mutuo,  como
cualquier  otro  Ministerio.  Como  ejem
plo  tomemos  el  Departamento  de  Pa
gos;  el  control  de  éste  tiene  que  estar
relacionado  entre  los  tres;  antes  de
describir  su  función  específica  veamos
la  relación  que  tienen  con  el  Ministe
rio  de  Haciend  y  el  Ministerio  de
Aprovisionamiento.  Los  tres  Departa
mentos  de  las  Fuerzas  Armadas  con
trolan  organizaciones  muy  precisas,
como  son:  Marina,  Ejército  y  Avia
ción;  natuaTmcnte,  tienen  ciue  estar
bajo  la  dirección  financiera  del  Minis
terio  de  -- J-acienda,  encargado,  - este
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último,  de  que  el  dinero  de  los  con
tribuyentes  sea  utilizado  adecuadamen
te.  Cada  Departamento  tiene  un  Ofi
cial  para  la  administración  de  Finan
zas,  Este  Ministerio  tiene  a  su  cargo
algunas  funciones  desempeñadas  antes
por  Depatomentos  individuales  de  los
Servicios  Armados,  pero  ahora  están
agrupados  bajo  una  sola  condición.
No  es  posible  el  entrar  en  detalles.
Cabe  decir  que  el  Ministerk  de  Apro
iisionamiento  facilita  aviones  para  las
Reales  Fuerzas  Aéreas,  todos  los  fu
siles  para  el  Ejército  y  equipos  para
la  Marina.  No  se  ocupa  de  la’ instruc
ción  de  buques,  que  está  controlada
por  ‘el Almirantazgo.  Este  Ministerio,
después  del  enlace  entre  los  Sérvicios
Armados,  es  además  respoñsable  de

    una gran  parte  de  las  investigaciones
y  servicios  llevados  a  cabo  por  Oficia
les  de  las  Fuerzas.  Armadas  agrega

dos  a  este  efecto.

Habiendo  expuesto  ya  estos  dos  ca
sos  especiales,  trataré  de  describir  las
meddas  generales  para  la  coopera
ción.  Existen  también  organizaciones
a  las  órdenes  del  Gabinete,  encarga
das  de  asuntos  que  afectan  a  más  de
un  Departamento.  Desde  el  punto  de
vistacle  las  Fuerzas  Armadas,  el  más
importante  de  éstos  era  el  Comité  de
Defensa  Imperial  o  Subcomité  del  Ga-.
binete.  En  una  guerra  y  en  otra,  todas
las  cuestiones  era  controladas  por  la
Organización,  que  contaba  con  un Sub
comité  para  las  cuestiones  de  detalle,’
y  esto  se  llevaba  a  cabo  por  medio  de
funcionarios  del  Departamento  ‘respec
tivo.  ‘El  Subeomité  más  activo  er.a  el
del  Estado  Mayor.

El  Comité  de  Defensa  Imperial,
como  tal,  quedó  en  .suspenso  dUrante
la.  guerra.  Podrán  preguntar:  ¿Por
qué?  La  razón  es  la  que  formó  .  un
Gabinete  de  guerra  más  pequeño  que

1946]

el  normal  en  tiempos  de  paz.  ,La direc
ción  de  la  guerr1  era  su’ principal  res
ponsabilidad,  y el  Gabinete  de guerra  se
adscribió  al  Comité  ,de  Defensa  Impe
rial.  A  principios  de  la  guerra  el  Pri
mer  Ministro  asumió  el  cargo  de  Mi
nistro  de  Defensa,  y,  por  tanto,  tenía
más  cotacto  que  antes  con  los  Jefes
del  Estado  Mayor.

)e  ha  dicho  en  una  ocasión  que
nuestro  sistema  tiene  demasiados  Co
mités,  que  éstos  pierden  el  tiempo  ha
blando  y.  que  los  problemas  no  se  re
suelven  yendo  de  un  lacIo .a  ‘otro.  Es
verdad  ,que  los  Comités  pueden  perder
el  tiempo;  pero  fueron  establecidos
para  ganarlo,  para  establecer  contacto
entre  unos  y  otros  y  discutir  los  asun
tos  que.  ‘les  afecten.  Ninguna  máqui
a,  podjá  funcionar  a  menos  que  se  la
cotrole  adecuadamente,  y  ls  pruebas
recogidas  a  raíz  de  la  guerra  -eviden
cian  que  nuestro  sistema  de  coopera
ción  entre  los  distintos  Departamen
tos  ha  sido  mejor’  orientado  que  el
sistema  alemán  en  la  dictadura  de
Hítler.  En  cuanto  al  futuro,  no  es  de
esperar  ningún  cambio  radical.  El  Co-,
‘mité  de  Defensa  Imperial  cambiará  en
alguna  forma’.  Por  ejemplo,  el  Primer
Ministro  puede  desear  un  Ministerio  de
Defensa  independiente.  Se  ha  discu
tido  si  el  Mini’sterio  tendrá  una  Subse
cretária  General  o  un  Estado  Mayor,
conjunto  de  los  tres  Departamentos  de
Guerra.  No  sé  cuál  será  ‘el,  resultado
final,  pero  con  todas  las  experiencias
adquiridas  podemos  tener  la  seguridad
de  su  eficacia.

*   17-V.—El  ‘Cobierno  británico
inició ayer una amplia campaña en pe
tición’ de voluntarios para el  Ejército,
la  Marina y de las Fuerzas Aéreas. El
Primer  ministro, míster Attloe, como
Ministro de Defensa, ha publicado un
mensaje, en el que dice: ((Si Cran Bre
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taña  tiene  que jugar su  parte  en  la
construcción  de la  segvridad y  de la
paz  mundial,  debemos estar  en  dis
posición  de dar  ün  completo apoyo a
las  Naciones Unidas.»

 El  Estado Mayor  d  la  Armada
ha  adjudicado los premios establecidos
eh  esta REVISTA,  correspondienLe al
último  trimestre  del pasado año, en la
sguiente  forma:

PREMIO  FERNAND.EZ  DE  NA
VARRETE:  A1  excelentísimo señor
Contraalmirante  don  Arturo  Génova.

PREMIO  BAZAN:  A  los Tez1entes
de  Navío don José Carcía de Quesa
da  y  don  Fernando Moeno.

PREMIO  MAZARREDO:  Al  G,a
tedrático  don M.  Lozano; y

PREMIO  ANTEQUERA:  A  clon
Juan  8.  Robert.

*  i6-V.—--El  Almirante  William
Leahy,  Jefe  .  del  •Estado  Mqyor  del.
Presidente  Truman,  ha  llegado  al aeró
dromo  de  Bovingdon,  a  las  diez  y  me
dia  de.  la  mañana  de  .hoy,  según  ha
anunciado  la  Embajada  nprteameri
cana.

Entre  las  personalidade  que  espe
r.aban  en  el  aeródromo  se  encontraban
el  Almirante  H.  K.  Hevit,  Jefe  de  las
Fuerzas  Navales  orteamericanas  en
Eúropa,  y  Paul  Warburg,  ayudante
personal  del  Embajador  nortemarica
no  en  Londres,  Harriman.

Se  ignoran  los  planes  del  Almirante,
pero  se  epera  que  ((por lo menos haga
una  visita  de  cortesía al  Primer  Mi
nistro  británico,  Attlee».

12-V.—Un  número  reciente  de
«Field)),  la  revista  inglesa  especiali
zada  en asuntos deportivos y  agríco
las,  publica  un  trabajo,  firmado  por
el  Duque de LUna. El  autor  narra las
vicisitudes  sufridas  en  pasatos  tiem
pos  por  los princpales  ríos españoles,
y  alude el grado  de florecimiento que
alcanzaron en  los  últimos  años de la
Monarquía,. en contraste con la depau
peración  que sufrieron  bajo  la  Repú
blica.  Dice que  al  finalizar’ la  guerra
civil  la  recién creada Dirección Cene
ral  de Turismo vié  la necesidad de de
volver  a estos ríos  su antiguo  esplen
dor.  Muchas  fueron  las  dificultades
por  vencer, pero,  gracias a  la  ayuda
activa  del  Ceneralísimo Franco  y  suvaliosísimo  apoyo, el fin perseguido no

tardó  en conseguirse. Se seleccionaron
los  cursos de agua más indicados para
una  rápida  repoblación, y  el  porvenir
de  los  ríos salmoneros qhedó asegura
do,.  creándose las  condiciones necesa
rias  para que  eventualmente llegasen
a  figurar entre los primeros. del. mundo.

Describe  a continuación el aútor los
pricipales  ríos  salmoneras existentes
en  España, desde el  Bidasoa h»sta d
Miño,  y  cita  el peso medio de los sal
mones que se pescan más cOrrentemen
te  en ellos. Afirma qué, a su juicio,  los
ríos  de la  provincia  de Santánder son
los  mejores. Dice que en cuanto la  Di
rección  General del  Turismo  se  en
carga  de un río  hace cuanto es preciso
a  fin  de ponerlo  en  las  eonioiones
necesarias  para  la  pesca. Todos  los
ríos  Salmoneros españolPs sOn excelen
tes.  Estos mismos nos  son trucheros
en  sus tramos altos.  El  articulo termi
na  dando  a  los  aficionados ingleses
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una  serie de jndjcaciónes muy útiles
para sus excursiones de pesca en Es
paña.

*  28.1V.—El  Consejo  d  Minis
tros  de  Asuntos  Exteriores,  al  conse
guir  un  acuerdo  sobre  el  futuro  de  la
Flota  italiana,  ha  dado  un  gran  paso
que  le  permitirá  decidir  sobre  la  dis
tribución  del  resto  de  la•  Flota  entre
los  «cuatro  grandes»,  Yugoeslavia  y
Grecia.  Este  acuerdo  se  logró  en  una
sesión,  que  duró:  solamente  quince  mi
nutos.

Entre  la  parte  de  la  Flota  italiana
que  será  distribuida  entre  las  naciones
aijadas  se  encuentran  los  acorazados
((Italia», «Vittorio Venetto)), ((Andrea
Doria», «Caioduilio», lo  cruc€ros,  ¡2

destructores,  u  torpederos  y  posible
mente  un  pequeño  númer0  de  submari
nos.  A  Italia  se  le  permitirá  mantenr
una  Flota  de  cuatro  cruceros  y  unas
cuantas  embarcaciones  de  menor  ta
maño.

Rusia  ha  exigido  la  entrega  de  un
tercio  del  remanente  de  la  Flota  ita
liana  destinado  a  la  distribución;  pero
en  vista  de  la  oposición-  de  Byrnes,
Moiotov  claudc6  al  fin  y  aceptó  una
cuarta  parte,  ido  probablemeri
-te  un  acorazado.         -

Yugoslavia  y  Grecia,  que  perdie
ron  virtualmente  toda  su  Flota  en  la
guerra,  en  el  curso  de  as  acciones  del
Mediterráneo,  obtendrán  una  parte  de
la  Flota  italiana  con  prioridad,  ye!  res
to  será  distribuido  entre  los  «cuatro
grandes»,  que  posiblemente  obtendrán
un  acorazado  cada  un-o.
-  -La  desigación  de  las  unidades  que

serán  entregadas  a  cada  país  - será  reá
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lizada  por  un  Comité  especial  de  cua
/  tro  expertós  navales,  cuya  composi

ción  no  ha  sido  todavía  fijada.
La  Comisión  de  cuatro  expeitos  pa

ra  fijar  los  detalles  de  la  distribución
de  la  Flota  italiana  estará-  compuesta.
por  el  Capitán  Pryce,  consejero  na
val  adjunto  de  la  Delegación  de  Byr
es;  el  Capitán  Jacques  Rebussel,  con
sejero  naval  francés;  el  Capitán  R.  N.
Mackay,  consejero  naval  británico,  y
el  Comodoro  ruso  Yakolev.  - La  deci
sión  de  conceder  a  Francia  una  parte
de  la  Flota  italiana-  constituye  un  re
sultado  insospechado,  ya  que  hasta
ahora  los  Ministros  adjuntos  habían
mantenido  el  principio  de  que  solamen
te  los  países  que  firmaran  el- armisticio
con  Italia  obtendrían  una  participa
ción.  -

Es  probable  cíue  la  primitiva  peti
ción  soviética  -sobre  la  Marina  italiana
quede  reducida.a  que  después  de  que
Grecia  y  Yugoeslavia  hayan  recibido
su  parte,  la  U.  R.  S.  S.  se  repartirá
con  las  otras  tres  grandes  potencias
el  resto  por  partes  iguales-.

Esta  es  una  gran  concesión  por  par
te  de  Moscú,  quien  había-  dicho  una
y  otra  vez  que  deseaba  una  tercera
parte  de  la  Flota  para  reforzar  su
Marina.  -  -

La  política  de  refuerzo  de  la  Mari
na  es  actualmente  un-o  de  los  principa
les  puntos  del  nuevo  plan  quinquenal.

La  Unión  Soviética  ha  señalado  su
deseo  de  asumir  un  nuevo  y  poderoso
papel  en  el  Mediterráneo  Oriental.

La  Flota  italiana  fué  construida  es
pecialmente  para  la  guerra  del  Medite
rráneo,  y  sus  unidades  serían  de  par-.
ticular  utilidad  a  la  U.  R.  S.  S.  El
reparto  de  los  restos  de  la  Flota  ita
liana  no  se  hará  tomando  como  base
las  - pérdidas  de  buques  de  los-  distin
tos  aliados.
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Grecia  y  Yugoeslavia  serán  las  pri-.
meras  que  recibirán  su  parte.

*  30-IV.—eLos  italianos hundirán
sus  navíos antes de entregarlos alex
trafljerO)), escibe el  periódico «Minu
LO)),  periódico independiente de  ten
dencia monárqt:ica, qu  r.r,riina Ucli
do:  «Lo que no 1 ué hecho el 8 de sep
.tiembre porque las naciones anglosajo
nas  se comprometieron a  respetar el
pabellón de las unidades que lucha!Ofl
a  su lado, será heCho si se da la orden
‘de que sean entregados los navíos.»

*  7-V.—En  los  círculos  bien  infor
mados  de  Lisboa  se  afirma  con  insis
tencia  que  el  Gobierbo.  portugués  no
pondrá  reparos  a  la  pretensión  angloa
merkana  de  mantener  sus  bases  en  las
Azores  mientras  no  sea  aclarada  la
actual  tensión  internacional.  Los  an
gloamericanos  tienen  establecidas  va
rias  bases  con.  importantes  fuerzas
aéreas  n  do  aeródromos  especiales
construidos  en  aquellas  islas  en  1943,
en  virtud  de  un  convenio  con  Portu
gal.  En  uno  de  dichos  aeródromos,  lle
garon  .a  tomar  tierra  en  un  solo  día
mil  aviones.  Hace,  unos  días  estuvo
en  Lisboa  el  Jefe  supremo  de  la  Avia
ciÓn  norteamericana  en  las  Azores.  En
los  mismos  medios  dónde  se  da  por
descontado  el  beneplácito  portugués  a
la  petición  angloamericana,,  se  habla

•  de  medidas  excepcionales  tomadas  por
‘los  Estados  Unidos  en  diferentes  pun
tos  estratégicos  ante  la  posibilidad  de

un  conflicto  armado’  con  Rusia.  En  los
-  centros  oficiales  lisboetas  no  ha  sido
•   facilitada  información  alguna  con  res

pecto  a  estas  negociaciones,  que  aun
no  han  sido  confirmadas.

9-V.—La  radio de  Roma anun
ció  la  abdicación del  Rey  Victor
Manuel  en los siguientes tóminos:

«EJ  Rey Victor  Manuel III  ha fir
mado  su abdicación en Nápoles, a las
170

doce del día de hoy y, de acuerdo con
una  costumbre tradiciónal—COmO hizo
cailos  Alberto en 1840—ha salido del
país.  Tan  pronto como el  nuevo Rey
regrese a  Roma le  será comunicado
oficialmente al Jefe del Cobierno.»

*  g-V.—.El  crucero  italiano  «Duca
Degli  Abruzzi» ha  zarpado  del  puerto
de  Nápoles,  a  las  ocho  de  la  noche,
llevando  a  bordo  al  Rey  Victor  Ma
nuel  y  a  la  Reina  Elena.  Se  dirige
probablemente  a  Port-Said  (Egipto).,

Se  itifornia  que  antes  de  embarcar,
el  Rey  Víctor  Manuelentregó  el  acta
de  su  abdicación  a  su  hijo,’  el  Príncipe
heredero,  Humberto,  lugarteniente  ge
neral  del  Reino.

  1O-V.—Por 303 votos contra 14,
la  Cámara de Representanes ha revo
cado la  orden del Presidente Truman
para  que se continuase la  Construc
ción de 14 buques de guerra, entre los,
cuales  ‘figura el  acorazado «Ketu
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cky».  La ley aprobada por la Cámara,
que  ya lo  había sido  por  el Senado,
dispone  que  sean  terminadas  dichas
construcciones  navales.

 io-V  .—E1  Presidente  del  Comité

de  Asuntos  Exteriores  griego,  hablan
do  en  nombre  de  los  griegos  en  Chi
pre,  ha  dicho  que  los  británicos  tienen
proyectado  convertir  Chipre  en  una
base  naval,  terrestre  y  aérea,  en  el
Oriente  Medio,  después  de  la  retirada
de  las  fuerzas  británias  de  Egipto.

En  tiempo  de  paz,  la  guarnición
británica  en  Chipre  oscila  entre  una
compañía  y  un  batallón;  actualmente
corre  el  peligro  de  coñvertirse  en  un
poderoso-punto  estratégico.  El  Comité
dé  iVsuntos  Exteriores  de  Chipre.  ha
enviado  un  n’iemorándum  de  7.000  pa
labras  al  Consejo  de  Ministros  de
Auntos  Exteriores  pidiendo  que  se  es
tudie  el’asunto  de  la  isla  simultánea
mente  -con  el  Doclecanes,o  Los  habi
tante  de  la  isla  no  quieren  ver  su
país  bajo  dominio  extranjero.  Se  su
giere  en  dicho  memorándum  la  cele
bración  de  un  plebiscit.,  para  que  se
conozcan  los  verdaderos  deseos  de  ms
chipriotas.  En  los  círculos  oficiales
griegos  se  dice  que  aunque  el’Gobier
no  de  dicho  país  no  ha  presentado  re
clamación  alguna  respecto  a  Chipre,
se  desea  ocupar  dicha  isla  mediante
un  -acuerdo  con  la  Gran  Bretaña.

-     Si  Gran  Bretaña  desea  mantener  ba
-  ses  aéreas  y  navales,  e-incluso  guarni

cions  en  Chipre,  podía  llegarse  a  un
acuerdo,  porque  Grecia  éstá  interesa
da  sólo  en  lo  que  se  refiere  a  La pobla
ción  de  la  isla;  En  los  círculos  griegos
de  Londres  se  cree  que  Gran  Bretaña
preferiría  la  bahía  - de  S’uda,  en  Creta

•   Occidental,  -  antes  que  Chipre,  como
base  naval.  -

*  16-V.—El observador de la p011-
tica  exterioi’ del  periódico «Krasnaia

•  1946]            -

Zviesda», Paval Risakov, analiza hoy
minuciosamente el llamado «poblema
islandés».            -

((La  esencia de este» problema—es.
cribe—consiste en  que  los  Estados
Unidos de América se proponen con
servar en Islandia sus bases militares
creadas durante la guerra con Alema
niai  Los propósitos de  los Estados
Unidos de América, sin embargo-, no
encuentran una aprobación por parte
de  la opinión pública y el Cobicrno- de
Islandia,  que  exigen, la  evacuación
geográfica do Islandia, enclavada en
la  vía marítima Norte-, situada entre
América e  Inglaterra, y  que haée -ya
mucho tiempo atrae la atención de las
grandes potencias. Ya, durante la pri
mera guerra rnufldial se examinó rei
teradamente la’ posibilidad de ocupar
militarmente Islandia por fuerzas ale
manas o anglonorteamericanas. En el
período transcurrido durante la segun
da  guerra mundial este problema se
convirtió  en una realidad. Temiendo
que  los  alemanes ocuparan Islandia,
en  el comienzo de la  guerra Inglate
rra  ocupó Islandia ‘con sus tuerzas.
Durante el verano de 1941 las fuerzas
inglesas fueron sustituídas por nortea
mericanas. Se explicó al pueblo islan
dés que la finalidad del deseml,arco de

,tropas  extranjeras eh Islandia era ga
rantizar  la  seguridad de las comuni
caciones entre los países Ocupados, y
que  después de que terminase la gue
rra  todas las  fuerzas’ de  ocupación
norteamericanas serían retiradas. Esta
promesa no ha sido cumplida hasta
ahora.  -

No  pasó, siquiera medio año desd
pués de la termiñación de la’ segunda
guerra mundial, y en los Estados Uni
dos de América comenzaron a oírse vo
ces  dé que el cumplimiento de ln prc
mesa dada a Islandia era- una obliga-
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-    ción.  Llegando más  lejos todavía,  los
-    representantes. de algunos  círculos de

los  Estados Unidos  de América pro
pusieron  incluir  a  Islandia en el  ((SLS
tema  americano.» Semetantes planes
no  reflejan,  por  lo  visto,  el  punto de
vista  oficial de los norteamericanos so
bre  el  «problema de Islandia».

A  juzgar por las últimas informacio
nes  publicadas por  la  Prensa nortea
mericana respecto a  Islandia, se persi
gue  actvalmente una  tarea  un’  poco
distinta:  la  conservación en  Islandia
de  bases militares  noreamericanas  y

-    su transformación en bases permanen
tes.  Estas pretensiones vienen acompa
ñadas  de comentarios muy especlficos
de  cierta: parte de la  Prensa norteame
ricana.  En este aspecto llama especial
mente  la atenció el razonamiento acer
cá  de que la creació de bases’ militares
permanentes’  en  Islandia  constituye
una  medida regular  por  los  Estados
Unidos  de América «la dominación so
bre  el  Viejo  Mundo)); es decir,  sobre
Europa.

La  ievista  norteamericana «Foreing
Afíaires»  escribió en ej mes de octubre
del  pasado año:

((Los  Estados Unidos de América de
ben  aspirar a  semejante posición para
tener  la posibilidad de dominar el  Vie
jO  Mundo.  Por  eso las  bases nortea
mericanas en  Islandia  y  Groenlandia
son  para los  Estados Unidos de Amé
rica  más importantes que las  alianzas
con  Inglaterra ‘y  la  Unión Soviética)).

Igual  idea, en esencia, tiene la  pro
paganda  de la  !evista  norteamericana
«Colliers»  en un articulo  del  coronel
Charles  Hobbs.  El  sentido de sus ra
zonamientos se reduce a que Croenlan

•     Iandia e  Islandia  deben coyertirse ‘en
la  base de apoyo de  los Estados’ Uni
dos  en el hemisferio occidental. Al  ar
tículo  de  Hobbs  fué  consagrada una
172

nota  de  introducción  por  el  senador
norteamericano  Bruster, que se solida
rizó  con  los puntos  de vista  del arti
culista.  Ya  por  estas manifestacianes
se  ve que en determinados cí!culos de
los  Estados Unidos  se  interpreta  la
conservación  de  las  bases norteame
ricanas  en Islandia Como’ una base pu
ramete militar.  No es para asombrarse
por  ello que las pretensiones de los Es
tados  Unidos de América sobre las bá
ses  de Islandia hayan provocado cierta
inquietud  en  los  círculos  propagan
distas.

El  influyente  periódico  norteameri
cano  ((Register)), analizando las rda
ciones  creadas entre  los Estados Uni
dos  de  América e  Islandia,  recordó

‘hace  poco tiempo  que  ios  Estados’
Unidos  no han fijado  siquiera lafecha
de  evacuación de sus tropas  de Islan
dia)),  a.pesar de que, en su tiempo, se
hablan  comprometido a  ((Hacerlo  fl
mediatamente que se terminase la  ac
tual  situación excepcional».

((Cualquier  interpretación  corriente
de  estas  palabras—declara el  periódi
có—demuestra  que  hemos  violado
nuestro  tratado con Islandia, ya que la
situación  de excépción provocada por
la  existencia’ de submarinos alemanes
y  la  batalla del Atlántico terminÓ mu
cho  tiempo antes de finalizar las opera
ciones  militares)).

Según opina el periódico en cuestión
sobre  las bases de  Islandia,  tos Esta
dos  Únidos han ocupado una ((posición
de  fariseo)). La opinión pública de los
pases  escandinavos ha  protestado de
cididamente  ‘contra  las  ,pretensiones
norteamericanas ‘en  Islandia.  Los  pc
ri6dicos  de Dinamar’ca, Suecia y  Pie-
ruega  señalaron varias  veces que  la
continuación  de las  fuerzas nortemeri
canas en lslandiá,  ¡ndepend’ntemea,te
de los motivvos en que se fundara, con
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tradice los  deseos del pueblo de  Islan
dia  y  constituye una violaciOn de  su
soberanía.

Hace  algún tiempo el  periódico da
nés  «Infor  Mashon» publicó una  ex-.
tensa  revista  de  las  manifestaciones
norteamericanas  e  inglesas  sobre  el
«Problema  de  ‘lslandia»  El  sproble
ma  de. Islandia ha  encontrado eco en
la  Prensa  inglesa. Como era  de espe
.rar,  las opiniones enWe los  periódicos
se  han dividido. Una parte  se  ha  ma
nifestado  negativamente hacia  los pla
nes  norteamericanos en  Islandia, y  la
otra,  por  el  contrario,  emprendió . un
camino  de aprobación de estos planes.
De  paso sea  dicho, en esto  último no
hay  nada  de sorprendente, ya  que es
de  todos  conocido que  en  determina
dos  círculos de  Inglaterra  no  hay  po
cos  partidarios  de que Inglaterra  siga
el  mismo rumbo de’Ia  política nortea
mericana.  La  opiniÓn pública  islan
desa,  así  como los  representantes del
Parlamento y del Gobierno, protestaron
reiteradamente-contra  la  conservación
de  las  bases  militares de su  país.  En
Reykiavik  han  tenido  lugar  concurri
dos  mítines,  cuyos  participantes exi
gie:’on que  todas  las  tropas  extranje
ras  abandonaran el pais y que no exis
ta  en  ‘Islandia ninguna  base  militar
que  pertenezca a  las potencias extran
jeras.

La  cistión  de las  bases. norteame
ricanas  ha  sido estudiada  también en
e)  Parlamento islandés,  y  la  mayoría
de  los  diputados  se  manifestaron en
contra  de  la  conservación de  dichas
bases  en  Islandia y  por el  cese de las
negociaciones  ulteriores  con  los  Es
tados  Unidos  de  América  sobre  este
particula,.  De esta  manera la  actitud

-  del  pueblo y del Gobierno islandés ha
cia  tal  pretensiones  norteamericanas
en  Islandia es  completamente  clara.

No  obstante,  el  «problema de  lslan-.
dia»  permanece sin  resolver

 17-V.—El  doctor  Evatt,  minis

tro  de  Asuntos  Exteriores  australia
,no,  ha  conferenciado  con  el  secreta
rio  de  Asuntos  Exteriores  norteameri
cano  Byrnes.,  y  parece  ser  que  ha  ex
puesto  el  punto  de  vista  australiano
respecto  a  las  bases  australianas  en
el  suroeste  del  Pacífico.

A nteriormente  Evatt  se  entrevistó
con  ‘Bidault  para  discutir  el  programa
de  la  defensa  aijada  de  los’mares  del
Sur  y  el  control  francés  en  Nueva  Ca
ledonia.  -

La  idea  de  Evatt  sobre  el  control
estratégico  del  suroeste  del  Pacífico
ha  tomado  la  forma  de  una  sociedad  de  mutua  ayuda,  constituida  por

norteamericanos,  británicos  y  austra
lianos,  al  igual  que  exstió  durante
la  -guerra,  con  el  libre  uso  de  bases

.para  las  tres  potencias,  en  las  tres  zo
nas  bajo  su-mandato.  -

De  fuente  bien  ‘informada  se  dice
que  Australia  no  pretende  colocar  ba
ses  de  defensa  alrededor  de  su  tefri
tono  y  que  desearía  permitir  la  utili
zación  de  sus  bases  por  parte  de  los
Estados  Unidos,  pero  no. está  de  acuer
do  en  ceder  parte  alguna  en  este  sec;
tor  en.  concepto  de  administración  o
propiedad.

*  Uno de los más famosos fuertes
daneses  de  la  Costa  de  Oro,  el  cas
tillo  Christianborg,  es  la  actual  resi
dencia  del  Gobernador Inglés:’ obsér
vense las  entalladuras de los botes jndj.
genas  de  primer  término.  Las  letras
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U.  A. C.  sÍgnifican «United Africa   ción del buque «Georges  de Joly»,  de
Company.                           la Trinity House.

*  Dotaciones  de  salvamento  de  la

Marina  de  los  Estados  Unidos,  en  la
faena  de  recuperar  un  anda  del  di-tice-
ro  «Pittsburgh)>.

  12—V.—Existen  en  Gran  Brr;iñi
varios  centros  cientificos  especializa
dos  en  el  estudio  de  la  gripe.  Resaltan
entre  ellos  los  laboratorios  del  Institu
to  Nacional  de  Investigaciones  Médi
cas  de  Hampstead  (Londres),  donde
pueden  presenciarse  importantes  ex
perimentos.  Se  inocula  a  hurones  con
gérmenes  de  grippe,  y  si  se  desarrolla
la  enfermedad  los  animales  tosen  y
estornudan  como  las  personas.  Los
laboratorios  disponen  de  un  hospital
para  casos  .contagiosbs,  y  en  el  que  se
tiene  a  cada  hurÓn  inoculado  en  una
habitación  separada.  Al  entrar  se  cal
zan  botas  de  g-oma.  Se  adoptan  todas
las  precauciones  posibles  para  evitar

que  cualqi4era  infección  ataque  a  los
liurones.

Los  primeros  resultados  del  experi

tJizllo

•    -

*  Vista aérea de una fase del sal
vamento, desde un faro, de la dota
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mento  fueron  inciertos.  Pero  en  deter
minada  ocasión,  miéntras  un  médico
sostenía  en  sus  brazos  a  un  hurón,  el
animalito  estornudó.  Dos  días  después,
el  ‘médico  sufría  síntomas  de  grippe.
El  análisis  de  la  sangre  y  de  las  secre
ciones  nasalas  reveló  hechos  impor
tantes.  Y  así,  del  casual  estornudo  de
un  hurón  quizá  hayan  surgido  los  me
dios  para  combatir  las  epidemias  de
grippe.

E
  Submarinos .japoneses, parte de

lo  que queda de la que en un tiempo
fué  poderosa .rmada imperial nipona.
Están  fondeados en  Sasebo. Algunos
miembros de la dotación viven a bordo
como guardianes.

las  que  se  simulará  un  ataque  de tres
días  contra  las  islas  Culebra  y  un  des
embarco  en  la  costa  oriental  de  Puer
to  Rico.

Las  «puntas  de  lanza)>  que  encabe
cen  la  formación  han  sido  encomenda
das  a  los  portaaviones  «Roosevelt»,
«Midway» y «Princetown)), de la  fuer
za  expedicionaria  de  los  Estados  Uni
dos,  con  objeto  de  preparar  y  entre
nar  debidamente  a  las  nuevas  dotacio
nes  marítimas  en  simulacros  lo  más
verídicos  posible.

Casi  la  mitad  de  los’  hombres  que
están  actualmente  encuadrados  a  bor
do  d’  los  29  buques  que  han  de  par
ticipan  en  las  operaciones  no  hablan
entrado  hasta  ahora  en  combates  na
vales  durante,  la.  pasada  contienda,  ya
que  muchos  de  ellos  han  sido  alistados
en  la  Marina  después  de  haber  termi
nado  la  campafía  del  PacíficoS

1

—            

—i          ;  ‘f__> ;1]

TÁCTICA;0]
*  El  almirante  Marck  Mitchers  se

ha  hecho  cargo  del  mando  de  °la  So
fuerza  embarcando  en  la  bahía  de
Guantánamo,  con  objeto  de  presenciar     *  Actividad en  Malaca de  los  pi
y  dirigir  unas  maniobras  navales  en   ratas chinos.  Desde  M  cubierta  del
1946]                                                               175
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buque  aduanéro «Peggy»,  de  Port
Swettenham, un miembro de la dota
ción y un oficial miran atentamente vn
«JUnCO)) sospechoso.       -

*  Fotografía  tomada  durante  la
patrulla  de  hielos  que  cada  año  efec
túan  por -  la  primavera  los  guardacos
tas  norteamericanos  y  que  acaba  de
reanudarse-  después  de  su  interrupción
durante  los  años  de  guerra.  La  Pa
trulla  de  Hielos  exige  buques  de  tiño
especialmente  robusto,  siendo  sus  cas
cos  de  construcción  particularmente
maciza  para  poder  aguantar  las  pre
siones.  Este  barco  pertenece  a  la  nue
va  clase  ((OWaSCO)), varias  de  cuyas
unidades  han  sido  construidas  por  el

Coas.t  Guard  Shipyard  (Astillero  de
Guardacostas»),  de  Curtis  Bay  (Mary
land),  y  otros  por  la  Western  Pipe  and

-Steel  Company,  ,  en  la  costa  del  Pa
cífico.  Estos  cúters,  que  reemplazan  a
otros  cedidos  a  la  Marina  de  guerra
británica,  cuestan  500.000  libras  es
terlinas  cada  uno.

*  8-V.—Las  comunicaciones marí
timas  con Córcega van a ser mejora
das sensiblemente. Como se sabe, los
barcos que actualmente se dedi-can al
transporte de viajéros, se ven obliga-
ha  hacer eseatn en  Ajaccio. Dentro
de  breves, días entrarán en servicio
los  nuevos paquebotes ccConga»  y
«Marracony»,  capaces para doscientos
pasajeros.                 -

A  una compañía naviera britántca
se ha encargado la construcción de tres
buques que serán destinados a esta
línea.  Con ello, el  número de paque
botes será de cinco, o sea tos mismos
que  antes de la guérra prestaban ser
vicio  en Córcega.

*   ioV.—La  Prensa  de  Berlin  in

forma  acerca  de  un  proyecto  soviético
para  hacer  ún  canal  desde  Sajonia.  al
Báltico,  proyecto  que  puede  -realizarse
en  un  tiempo  relativamente  corto.

17 (Julio
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La  nota  naval militar en  el Museo
del  Prado

I.—PRELMINARES

NICIADO  en  la  REVISTA  GENERAL DE  MARINA de
diciembre  anterior  el  examen  históricoartlstico  de
los  cuadros  existentes  en  el  Museo  Nacional  del
Prado  a los que  cabe  atribuir  suficiente  significación
en  el  concepto  de  exponentes  de  algunas  de  nues
tras  glorias  marítimas  del  siglo XVII,  tocó  el  turno

preferente,  por  razón  de  cronología,  a  dos  de  ellos,  como  son  el  deçli
cado  a  conmemorar  la  recuperación  de  San  Salvador  del  Brasil  por  don
Fadrique  de Toledo,  en  marzo  y abril  de  1625, y  el  que  recordaba  el  so
corro  de  Génova  por  el  segundo  marqués  de  San  Cruz,  realizado  casi  si
multneamente.

Merece  señalarse  como  cosa  singular  que  éa  el  referido  año,  que  es
el  del  centenario  de  la  famosa  batalla  de  Pavia,  pudieran  anotarse  en
los  fastos  bélicos  de  nuestra  Historia,  además  de  esos  acontecimientos,
1946] 179
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hasta  otros  tres  de  acentuada  importancia,  como la  rendición  de  Breda
en  el  mes  de  junio;  la  deensa  de  Puerto  Rico  contra  un  ataque  holan..
dés,  en  septiembre  y  octubre,  y  el  fracaso  de  los  Ingleses  en  Cádiz  en
noviembre.  Ese  alio  de  1625, sin  la  contrapartida  de  hechos  adversos,
viene,  por  tanto,  a  ser  como una  de  las  etapas  de mayor  culminación  en
la  trayectoria  militar  del  reinado  de  Felipe  IV.  Después,  hay  otras  pá
ginas  gloriosas,  pero  vienen  ya  entremezcladas  con  acontecimientos
desfavorables;  y  así,  las  nuevas  venturas  de  1629 en  las  Antillas;  en
1633 en  el  Rhln;  en  1634 en  Nordlingen;  en  1638 en  Fuenterrabía,  y  en
años  posteriores  en  Flandes,  Italia  y  el  propio  suelo  nacional  no  repre
sentan  sino  ventajas  que  van  a  quedar  pronto  neutralizadas  con  el  con
tratiempo  del  puerto  de  Las  Dunas  en  1639; los  levantamientos  de  Ca
taluña  y  Portugal,  al  siguiente  año,  y  las  desgracias  de  Rocroy,  Lens  y
otra  vez Las  Dunas  o Dunkerque  en  1643, 1648 y  1658, respectivamente,
que  condujeron  a  los  tratados  de  Westfalia  de  1648 y  de  los  Pirineos
en  1659. Pósteriormente,  con  la  muerte  de  Carlos  II,  se  inicia  la  fatal
Guerra  de  Sucesión,  y  como  si una  decadencia  en  las  armas  arrastrase
consigo  la  de  las  artes,  puede  decirse  que  ya  no  hay  lugar  a  conniemo
raciones  plásticas  porque  si  faltan  entonces  asuntos  faltan  asimismo
pintores.  Todavía  del  artista  de  Amberes  Peter  Snayers,  al  servicio  de
los  archiduques  Alberto  e  Isabel  Clara  Eugenia  y  de  sus  sucesores  en  el
Gobierno  de  los  Países  Bajos,  han  quedado  en  el  Museo  del  Prado,  en
once  buenos  cuadros,  los  últimos  destellos  del  poderlo  español  en  los
alrededores  de  la  mitad  del  siglo XVII,  en  sucesos  afortunados  de  Flan
des.y  el  Norte  de Francia  y en  la  página  resonante  del  socorro  de Léri
da  en  1646 por  el  primer  marqués  de  Leganés,  don  Diego Mexía  Felipez
de  Guzmán  y  el séptimo  duque  del Infantado  don  Rodrigo  Díaz  de Vivar
Sandoval  y Hurtado  de Mendoza.

La  guerra  de  la  Indepeñdencia  contra  Napoleón  ofrece  de  nuevo  mo
tivos  para  exhibiciones  plásticas;  pero  Goya,  como  dice  Beruete  en  «El
Cuadro  como  documento  histórico»  (1922), no  vió  la  guerra  a  través
del  honor  y  dela  gloria  militar,  del  interés  de  la  Patria,  ni  de  la  CivI
lización;  y  por  eso sus  cuadros  de más  significación  bélica,  como los  de
dicados  a  las  escenas  del  dos y  del  tres  (le mayo,  retratan  simples  episo
dios  de  un  periodo  donde  tantas  páginas  de  bizarría  pudo  perpetuar  su
genial  paleta,  y  no  pasan  de  ser  meras  exteriorizaciones  de  tardío  des
agravio,  a  juicio  de  los  que  dicen  conocer  a  fondo  las  particularidades
de  su  equivoco comportamiento,  durante  la  dominación  francesa,  en  la
corte  del  Rey  intruso.

La  Historia  de  la  Marina  española  durante  el  siglo  XVIII  abunda
en  acontecimientos  dignos  de  recordaclón;  pero  no  estando  registrados
en  el Museo del Prado  quedan  fuera  de la  órbita  en  que han  de desenvol
verse  estos  apuntes.  De los cuadros  conmemorativos  exlstentes.en  el  Mu
seo  Naval  y  en  otros  lugares,  alusivos  a  ellos,  se  encuentran  diyersas  y
autorizadas  referencias.
180                                                             (Agosto
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Pendientes  de  resefia  los  tres  cuadros  de  la  Pinacoteca  Nacional  a
que  se  aludió  someramente  en  el anterior  artículo,  o sea  en  el  que  evoca
li  defensa  de  la  capital  de Puerto  Rico  contra  los  holandeses  en  1625;
el  que  representa  el  fracaso  del  ataque  inglés  a  Cádiz  el  mismo  año  y
el  que  se  refiere  a  la  recuperación  de  la  Isla  de  San  Cristóbal  en  1629,
su  descripción  parecía  poder  ser  objeto  de  una  nueva  etapa  encamina
Ia  al  doble  propósito  de  ampliar  las  notas  del  último  catálogo  oficial
de  1945 y  de  rectificar  algunos  errores  que  ajenos  a  él  se  advierten  en
publicáciones  de  índole  particular;  pero  obligados,  por  mótivos  de  es
pacio,  a  no  rebasar  el  razonablemente  disponible  en  esta  Revista,  ha
bremos  de  ceñirnos,  por  lo  pronto,  a  recordar  las  vicisitudes  inherentes
a’  suceso primeramente  mencionado  y  dIferir  para  más  adelante  lo  re
lativo  a  los otros  dos.

IL—EL  CUADRO DE  LA  DEFENSA DE  SAN JUAN DE  PUERTO  RICO

Está  señalado  con  el  número  653 y  en  el  catálogo  se  titula:  «Recu
peración  de  San  Juan  de  Puerto  Rico.  Es  un  lienzo  de  2’90 por
3’44  metros,  y  fué  pintado,  como  los  otros  siete  de  la  rotonda  donde
se  exhibe,  para  el  Salón  de  Reinos  del  Nuevo  Palació  Ral  del  Retiro.
Su  autor,  Félix  Castelo,  nació  en  Madrid  en  1602 y  murió  en  166.  De
su  producción  se citan  con  elogio, además  de  este  cuadro  y del  dedicado
a  la  reconquista  de  la  isla  de San  Cristóbal,  en  los  cuales  se  cifra  su  la
bor  personal  en  ej  Museo,  las  pinturas  de  los  Capuchinos  y  del  claustro
de  Santa  Bárbara  en  Madrid  .y otras  en  El  Escorial,  Alba  de  Tormes  y
El  Pardo.

La  isla  de Puerto  Rico, llamada  por  sus  habitantes  anteriores  al  des
cubrimiento  de  Colón,  Boriquén,  fué  reconocida  durante  el  segundo
viaje  que  Inició  aquél  en  Cádiz  con  diecisiete  naves  el  25  de  septiem
bre  de  1493. Dióse  vista  a  su  litoral  a  la  caída  de  la  tarde  del  dieciséis
de  noviembre;  se  navegó  por  sus  costas  del Sur  y  del Oeste  hasta  el’dl
cinueve,  y  el  veinte  y  el  veintiuno  fondearon  los  buques  en  un  lugar
que,  según  don  Antonio  Ballesteros  y  Beretta,  corresponde  al.  actual
puerto  de  Mayagüez,  y  que  en  opinión  de  don  Cristóbal  Real  se  ha
llaba  algo  más  al  Norte,  una  vez  doblado  el  cabo  de  San  Francisco,  en
la  ensenada  conocida  después  por  Aguacla,  lugares  uno  u  otro  desde
aonde  fueron  a  tierra  muchos  de  los  tripulantes.  El  segundo  de  los  his-.
toriadores  mencionados  admite  en  su  libro  «La  gran  siembra  de  Espi
ña»,  Madrid,  1944, siguIendo  a  don  Juan  Bautista  Muñoz y  otros  auto
res,  que la  isla de Boriquén  fué  ya vislumbrada  y,  por tanto,  a  su parecer,
descubierta  el  16 de  enero  de  1493 al  retornar  a  España  del  primer  via
je  las  dos  carabelas  subsistentes  después  de  perdida  la  Santa  María  en
el  Norte  de  Haití  o  La  Española  (páginas  141 y  siguientes).  Pero  run
que  se  trata  de  escritor  documentado  y  concienzudo  y  conocedor  de
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aquellas  islas  y  sus  mares,  este  juicio  no  lo  yernos  onf1rmado  en  los
tomos  IV y  V dedicados  a  la  «Historia  de  América»  que  se  redacta  bajo
la  dirección  del  primero  y  que  con  su  firma  y  el  titulo  «Cristóbal  Co
lón  y  el Descubrimiento  de  América»  acaban  de  ser  editados  en  1945 en
Barcelona  y  Buenos  Aires,  constituyendo,  por  consiguiente,  la  aporta-

ción  mas  moderna  en  relación  con  dicho  tema.  A  la  vista  de  los  itine
rarios  que  incluye  don  Martin  Fernandez  de  Navarrete  en  su  obra  sun
damental  «Colección de  los  Viajes  y  Descubrimientos  que  hicieron  por
mar  los  españoles  desde  fines, del  siglo  XV»,  publicada  en  cinco  tomos
en  Madrid  entre  1825 y  1837, no  se  deduce,  dada  la  distancia  a  que  se
navegó  de Puerto  Rico  a  la  vuelta  del  primer  viaje,  que  pueda  darse  por
descubierta  la  isla  ya  desde  entonces.  Mas  si  en  relación  con  este  punto
no  parece  obligado  aceptar  la  opinión  del señor  Real,  no  ocurre  lo  mis
nio  en  su  tesis  contraria  a  que  iuese  Mayagüez  el  lugar  del  desembár
co  de  los  días  20 y  21  de  noviembre  de  1493 antes  de  tocar  el  22  en  La
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Española.  La  circunstancia  de  haberse  perdidó  el  diario  de  Colón  del
segundo  viaj e  deja  en  el  aire  alguno  de  sus  pormenores;  por  ello .se ha
estimado  siempre  como  de  mayor  fuerza  el  relato  del  médico  seylliano
doctor  Diego  Alvarez  Chanea,  que  fué  en  la  expedición,  y  después  el
del  consejero  de  los  Reyes  Católicos  Pedro  Mártir  de  Anglería,  que  sin
tomar  parte  en  ella  pudo  reunir  testimonios  numerosos  y  de  valor.
Chanca  dice  que  se  fondeó  durante  dos  días  en  un  puerto,  sin  dar  su
nombie,  y  Anglería  tamppco  lo  consigna,  pues  declara  sólo que  estaba
en  el  último  ángulo  de  c5ccidente. Fué  Navarrete  quien  en  nota  a  una
carta  de  Chanca  estampó  el  de  Mayagüez,  y  este  testimonio  ha  sido
aceptado  por  el  señor  Ballesteros.  Mucha  es  la  autoridad  de  tal  pare
cer,  pero  la  argumentación  de  don  eristóbal  Real  en  la  discusión  de  lo
que  él  denomina  «Un punto  negro  en  la  Historia»  (página  183 de  su  ci
tado  libro),  al  pronunciarse  en  favor  de  Aguada  y  Aguadilla  no  es  de
desdeñar,  aunque  en  nuestra  modesta  opinión  acaso  no  le  preste  todo
ei  apoyo  que  él  admite  la  carta  de  Juan  de  la  Cosa  dibujada  en  1500
en.  el  Puerto  de  Santa  Maria,  que  hemás  examinado  con  todo  eteni
miento  en  el  Museo  Naval  y  en  la  que  efeétlvamente  se  ve  ej  aludido
ángulo  de  Occidente,  pero  sin  señalamiento  de  itinerarios  en  su  inme
diación.

Sin  descender  a  pormenores  relacionados  con  las  vicisitudes  de  la
que  fué  llamada  al  descubrirse  isla  de  San  Juan  Bautista  en  homenaje
al  hijo  varón  de  los  Reyes  Católicos,  recordaremos  que  aunque  su  colo
nización  estuvo  ya  concertada  en  1502 con  Vicente  Yáñez  Pinzón,  fué
en  1508 cuando  tuvo  origen  su  verdadera  conquista  por  Juan  Ponce  de
León,  a  quien  se  deben  también  lós  origenes  de  su  capital.  La  isla  se
conservó  íntegramente  én  poder  de  España  hasta  el  funesto  tratado  de
París  del  10 de  diciembre  de  1898, por  el  que  dejó  de  formar  parte  del
territorio  nacional.  n  la  bahía  de  Guánico  parece  que  desembarcó  Pon
ce  el  12 de  agosto  de  1508 para  dar  comienzo, a  su  conquista;  y  en  este
mismo  lugar,  coincidencia  acaso  no  fortuita  y  más  bien  producto  del
conocimiento  de  la  Historia,  tomó  tierra  el  25 de  julio  de  1898 el  gene
ral  norteamericano  Nelson  A.  Miles  para  iniciar  las  hostilidades  de  la
gnerra  con  los  Estados  Unidos,  ‘que cesaron  poco  después,  sin  combates
de  im.portancia,  porque  la  suerte  de  esta  floreciente  provincia,  más  que
Colonia,  ‘quedó ligada  a  la  de  otros  territorios  que  la  arrastraron  en  su
caída  (1).

La  capital  de  la  isla  tuvo  al  principio  el  nombre  de  Caparra  cuando
se  empezó  a  edificar  en  sitio  próximo  a  la  isleta;  pero  en  esta  última

da  negra  y  entre  ellas  que  la  Isla  tuviera  en
(11  Véase  «Historia  Geográdca,  Civil  y  Natu-  tiempos  del  descubrimiento  600.000  indIos  que

ral  de  la  Isla  de  San  Juan  Bautista  de  Puerto  en  su  totalidad  ce  suponen  desaparecidos  por
Rico».  por  fray  Iñigo  Abbad  y  Lasierra,  con  las  violencias  de  los  conquistadores.
ampliaciones  de  José  Julián  de  Acosta  Ceibo,  Para  lo  relativo  a  la  guerra  con  los  Sstados
Puerto  Rico,  1866.  Este  libro  constituye  buena  Unidos,  iniciada  en  abril  de  1898.  puede  con.
fuente  de  Información  para  lo  sucedido  hasta  sultarse  el  tomo  dedicado  a  Puerto  Rico  y  P111-
medindos  del  siglo  XIX.  En  él  se  destruyen  mu-  piñas  en  «La  Guerra  Hispano-Americana»,  por
chas  de  las  patrañas  inventadas  por  la  leyen-  don  Severo  Gómez  Núñez,  Madrid,  1902.
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quedó  por  fin  asentada  con  Carácter  deflnitivo  El  primer  nombre  de  la
nueva  ciudad  fué  el  de  Puerto  Rico,  que  a  partir  de  1521 cambIó  por  el
de  San  Juan  de  Puerto  Rico,, pasando  el  anterior  a  caracterizar  a  toda
la  Isla.  En  Caparra  se  había  erigido  la  residencia  de  Ponce  en  condi
ciones  de  sólida  organización  defensiva  para  hacer  frente  a  las  ame
nazas  de  los  caribes  de  las islas  próximas,  por  lo  que  esa  edificación  e
considera  como  la  primera  fortificación  española  en  aquel  territorio.  Al
acentuarse  los  ataques  de  los caribes  e  iniciarse  los  de  los  corsarjs  eu
ropeos,  fué  necesario  dotar  a  la  isleta  que  servia  de  asiento  a  San  Juan
de  obras  permanentes  que  garantizasen  su  seguridad.  Ni  los  datos  dél
Archivo  de  Indias,  nl  las  noticias  dadas  en  .1829 por  Llaguno  en  sus
biografías  de  arquitectos,  ampllada’  por  Ceán  Bermúdez,  ni  las  recien
tes  contenidas  en  el  folleto  Bautista  Antoneifi,,  de  clon Diego  Angulo,
al  ingresar  en  11 de  noviembre  de  1942 en  la  Academia  de  la  Historia,
consientén  puntualizar  cómo  fué  desenvolviéndose  ja  construcción  de
aquéllas.  Las  nidales  se  levantaron  en  la  punta  occidental,  o  del  Morro,
con  vista  a  Impedir  o  dificultar  la  entrada  y  estacionamiento  de  naves
enemigas  en  la  bahía.  Comenzaron  los  trabajos  a  mediados  del  si
glo  XVI,  por  consejo  o  Inspiración  del  capitán  e  historiador  Gonzalo
Fernández  de  Oviedo, y  posteriormente  se  ampliaron  hasta  erigir  allí  el
llamado  castillo  de  San  Felipe  con  propuestas  súcesivas  de  don  Francés
de  Alava,  de Menéndez  Valdés  y,  sobre  todo, del  célebre  ingeniera  nom
brado  Bautista  Antonelli,  quien  a. partir  de  1589  lo  mejoré  notable
mente,  sin  que  quedara  totalmente  terminado,  pues  en otro  período  com
prendido  entre  1599 a  1609 sufrió  nuevas  ampliaciones  a  propuesta  del
gobernador  Alonso  de  Mercado,  y a  la  vez se  construyó  un  fuerte  en  la
punta  del  Boquerón  y  la  Torre  del  Cañuelo,  en un  islote  de  la  entrada  a
la  bahía.  El  castillo  de  San  Felipe  del  Morro  constituyó  en  definitiva  la
organización  defensiva  de la  plaza  de mayor  importancia;  y por  su situa
ción  con-respecto  a  los  pasos de  entrada  al  interior  del puérto  era  la  lla
ve  del  dominio,  desde  tierra,  de este  último.  Mediante  obras .compleinen
tarlas  se  atendió  a su  seguridad  contra  desembarcos.  A la  vez que  se con
solidaban  las  defensas  de  San  Felipe  se  erigieron  otras  obras;  así,  en  el
Este  se levantó  el  Castillo  de San  Cristóbal,  para  hacer  frente  a  los ata
ciues  terrestres  por  aquel  frente,  y  en  la  costa,  entre  San  Felipe  y  La
Puntilla  se  fueron  construyendo  y artillando  las  llamadas  baterías  o ba
luartes  de San  Fernando,  Santa  Elena  y San  Agustín,  que  con  el  castillo
de  Santa  Catalina  estaban  destinados  a  batir  el  fondeadero  principal.Posteriormente,  en  el  frente  Norte  se  levantó  el  castillo  da  la  Perla,  y

por  fin se rodeé  la  ciudad,  según  uso corriente,  de un  recinto  abaluartado,
que  bien  entrado  el siglo XIX  fué  demolido, en su  mayor  parte.  La  Torre
del  Cañuelo  debía  contribuir  con  San  Felipe  a  la  defenaa  de  los  accesos
a  la  bahía  utilizables  entre  la  isleta,  la  isla  de  Cabras  y  la  punta  occi
dental  conocida  por Palo  Seco. En definitiva,  San  Juan  llegó a  contar  con
fuertes,  baterías  y frentes  abaluartados;  pero. nl  por  su  solidez,  nl  por  su
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armamento  se  puede  considerar  que  aventajase  en  la  época  colonial  a
otras  plazas  fortificadas  o mejoradas  por  el  propio  Antonelli,  a  quien  no
hay  que  confundir  con su  hermano  y  su hijo,  calificado  como el  gran  In
geniero  del siglo XVI en  Indias,  por  sus  trabajos  en Puerto  Rico, La Ha
bana,  San  Juan  de Ulúa,  Cartagena  de Indias,  Santo  Domingo, Panamá,
Portobelo  y otros  puntos.

Con  anterioridad  a  la  guerra  con  Norteamérica,  tanto  San  Juan  de
Puerto  Rico  como La  Habana  mejoraron  sus  fortificaciones  y  elementos
activos  de defensa;  pero en  grado  mucho  menor  que  el  solicitado  al  pre
verse  la  trascendencia  de  los  futuros  iconteciiniefltOs.

Antes  del  ataque  holandés  de  1625, a  que  se  reflerei el  cuadro  de  Cas
telo,  sufrió  San  Juan  muchos  de  caribes  y  corsarios;  en  1595, uno  muy
serio  del  ya  entonces  Almirante  inglés  sir  Francis  Drake,  y  tres  años
después,  otro  del  también  británico  conde  de  Cumberlaiid,  con  la  ocu
pación  de  la  plaza  durante  unos  meses..

La  resonancia  del  fracaso  de  Drake  justifica  dedicar  al  asunto  algu
nas  líneas.  En  el verano  de  1595 organizáronSe  en  el puerto  de  Plymouth
dos  escuadras  Inglesas,  con  un  contingente  total  evaluado  por  don Cesá

•reo  Fernández  Durd en 28 naves y 4OOO hombres.  Quedaron  bajo  el mando
de  Drake  y  de  sir  John  Hawkifls  sin  que  aparezcan  bien  delimitadas  las
atribuciones  respectivas,  aunque  se concede  mayor  amplitud  a  las  ator
gadas  al  segundo.  El  objetivo  era  el  de  realizar  por  las  Antillas  nuevas
expediciones  con  vista,  como de  costumbre,  a  la  sorpresa  de  las llamadas
flotas  de la  plata  y del  oro, portadoras  de  los tesoros procedentes  de Mé
jico  y Tierra  Firme;  y más  concretamente  en este  caso, al  apresamiento
en  Puerto  Rico  de  uno  muy  cuantioso,  conducido  en  galeones  de  la  es
cuadra  del  General  Sancho  Pardo  y  Osorio,  refugiados  en  su  capital  a
causa  de los ciclones. El  libro  de don  Cristóbal  Real  titulado  «El Corsario
Drake  y el Imperio  Español»,  editado  en Madrid  en  1941, contiene  el  por
menor  de este  episódio, en  el  cual encontraron  la  muerte  los dos marinos
ingleses.  A principios  de  octubre  habían  intentado,  sin  éxito,  un  desem
barco  en la  isla  de Gran  Canaria,  y el  22 de  noviembre  de nuestro  calen
dario,  en  adelanto  de  diez  días  con  respecto  al  de  Inglaterra,  por  no
haberse  introducido  aún  en  éste  la  reforma  Gregoriana  de  1582, se  pre
sentaron  las  naves  ante  San  Juan  cuando  allecla  Hawklns  por  enfer
medad.  Días  antes  entraba  en  el  puerto  una  escuadra  española  de  cinco
fragatas,  al  mando  de  don  Pedro  Tello  de  Guzmán,  que  había  avistado
a  los Ingleses  en  Guadalupe  y logrado  hundir  uno  de  sus  buques  y hacer
prisioneros,  que  dieron  noticias  de  sus  efectivos  y  revelaron  la  verdad
de  sus  intenciones.

Según  carta  del gobernador  de Cuba,  don  Juan  Maldonado  Barnuevo,
dirigida  al  Rey Felipe  II  con  fecha  18 de diciembre  de  1595, y  que figura
en  el  estante  54, cajón  2, legajo  6  del  Archivo  de  Indias  de  Sevilla,  que
vemos  copiada  en  el  libro  «Historia  documentada  de  San  Cristóbal,  de
La  Habana,  en  el siglo xvi,,  por  miss  Irene  A. Wright,  premiada  en  1919
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por  la  Academia  de  la  Historia  de  dicha  ciudad,  el  14 de  Povieinbre  e
la  fecha  exacta  de la  entrada  en  Puerto  Rico de  Tello con  sus  cinco  fra-
gatas.  En  dicho  escrito  se  dice  que  al  pasar  éste  por  Guadalupe  «había
topado»  con  dos  navíos  ingleses,  de  los  cuales  apr.esó a  uno,  y,  al  per—
seguir  al  otro,  avIsté  una  escuadra  de  26 navios  particulares  y  seis  ga
leones  de  la  Reina  Isabel,  con  6.000 hombres,  que,  al  mando  de  Drake
y  Aquines  (Hawkins),  pretendían  apoderarse  de  San  Juan  de  Puertos
Rico,  y  luego hacer  lo mismo  con  Santo  Domingo y  cori otras  plazas  de
Tierra  Finne;  aunque  termina  la  carta  con  la  nota  optimista  de  ue  en
Puerto  Rico había  poco que  temer,  .or  la  existencia  en  el  referido  puerto
de  las  mencionadas  cinco  fragatas.

La  plaza  tenía  por  gobernador  al  Coronel  Pedro  Suárez,  quien,  con
el  fuego de  sus  baterías,  respondió  al  de las naves  çontrarias.  Estas,  des
pués  de  un  cañoneo  preliminar,  se  dispusieron  a  invadir  la  bahía  en
la  nohe  del  23, y,  al  efecto,  intentaron  incendiar  con  embarcaciones
menores  las  fragatas  de  Tello,  una  de  las  cuales,  la  Magdalena,  ardió-
totalmente,  y  con  ej  resplandor  de  sus  fuegos  permitió  que  pudiesen
localizarse  y  batirse  las  naves  de  Drake,  que,  al  fin,  se  retiraron.  «Fué
muy  de  ver  lo  bien  que  las  fragatas  pelearon  y  cuán  bien  les  acudl&
ja  artillería  de  los  fuertes,  particularmente  el  de  Santa  Elena,  çue  es
taba  más  a  mano  para  ofender  las  lanchas»,  según  testimonio  de  una
relación  existente  en  la  Biblioteca  de la  Academia  de la  Historia.  Al día
siguiente  volvieron  los  ingleses  a  Intentar  el  forzamiento  de  ja  entrada
del  puerto,  que  encontraron  obstruída  entre  la  Isla  de  Cabras  y  el  islote
del  Cañuelo  con  arias  naves  españolas  echadas  a  pique,  y  bien  defen
dida  por  las  de  Tello y  de  Sancho  Pardo,  lo mismo  que  por  los  cañones
del  Morro  y  de las  baterías  contiguas,  por  lo  que  desistieron  de  su  em
peño,  y,  al  fin,  el  25, emprendieron  la  retirada,  lamentando  la  pérdida
de  muchos  óombatientes  y  de  varias  embarcaciones  menores.  Drake
prosiguió  sus  correrías  por  aquellos  mares,  y  tras  de  varios  contratiem
pos  y  nuevas  bajas  de  gente  y  material  por  las  costas  de  Panamá,  Santa
Marta  y  Cartagena,  falleció  cerca  de  Portobelo  el  7  de  febrero  de  159
de  nuestro  calendario,  correspondiente.  al  28  de  enero  del  inglés,  y  en
su  fin,  aunque  se atribuye  a  fiebres  malignas,  parece  que  no  fué  extraño
e]  temor  de  volver  a  su  país  en  pleno  fracaso  de  la  expedición.  De  él
dijo  iníster  Henry  R. Wágner,  según  cita  del  señor  Real,  «que en  su últi
ma  de  1595 encontró  a  los  españoles  mejor  preparados  que  en  todas  las
ocasiones  y  que  fué  incapaz  de  acometer  ninguna  empresa».  Muerto
Drake,  su  sucesor,  sir  Thomas  Baskerville,  tuvo  un  encuentro  con  la
escuadra  de  nuestro  Bernardino  Delgadillo  Avellaneda,  que,  en  opinión
de  la  historiadora  Wright  mencionada,  constituyó  la  acción  naval  más
Importante  de  todas  las  registradas  por  aquellas  aguas  en  todo  el  si
glo  xvi. Aunque  ambos  contendientes  se  atribuyeron  la  victoria,  lo cierto
es  que  los  daños  sufridos  por  los  ingleses  acentuaron  los  motivos  para
la  retirada  definitiva  a  su  pals.
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Al  relatar  este  suceso  de San  Juan  de  Puerto  Rico  don  Cesáreo  Fer
nández  Duro,  en  el  tomo  III  de  su  «Armada  Espafiola»,  Madrid,  1897,
pone  de  relieve  e  útil  concurso  prestado  por  las  cinco  fragatas  ligeras
de  don  Pedro  Tello,  en  las cuales  se  condujo  después  a  España  el  tesoro
d  los  tres  millones  de pesos  tan  codiciado  por  los ingleses,  y  en  las que
también  hizo  viaj e  el  General  Sancho  Pardo.  Tan  autorizado  historiador
y  prestigioso  marino  emite  de  Drake  este  juicio,  rebajando  acaso  su
verdadero  valer:  «Pirata,  o corsario,  si  se  prefiere  la  palabra  con  la  sig
nificación  que  en  su  época  tenía,  eminente  fué;  41nirante  y  General,
no  es  de aquellos  que  enyanezcan  L  Inglaterra.»

La  «Enciclopedia  BritánIca»  (17  edición,  tomo  VIII,  1841), a  pesar
de  distinguir  esta  expedición  de  Drake  con  el  calificativo  de  formida
ble,  no  puede  por  menos  de  reconocer  su  fracaso,  que  atribuye  ‘a des
acuerdos  entre  él y Hawkins.  Resaltemos  nosotros,  en  contraste,  la  acer
tada  cooperación  de  nuestros  elementos  marítimos  y terrestres  y  la  in
teligente  compenetración  de  sus  mandos  respectivos.

De  lamentar  es  que  el  inmediato  ataque,  en  julio  de  1598, del  conde
George  de  Cumberland  no  fuera  rechazado  con  parecida  eficacia,  y
que  condujera  a  la  pérdida  transitoria  de  San  Juan.  ¿Qué pudo  ocurrir
para  que  en  demérito  con  el  caso  anterior  de  la  agresión  de  Drake  se
notase  ahora  flojedad  en  la  defensa?  Se  dice  que  la  falta  de  naves
constituyó  por  sí  sola  causa  bastante;  pero  aun  sin  ellas  podría  haber
se  extremado  más  la  resistencia,  como  ocurrió  en  el  caso  del  ataque
holandés  de  1625 que  vamos  en  seguida  a  relatar.  Que  la  agresión  se
llevó  a  cabo  con  grandes  elementos  es  indudable,  pues  su  principal  de
signio  se  encaminaba  a  lograr  un  éxito  que  significase  el  desquite  del
fracaso  anterior;  y  la  empresa  se  hizo  más  fácil  porque  la  plaza  pasa
ba  entonces  por  una  crisis  de  armamentos,  y  sobre  todo  de  mandos,
ya  que  el  gobernador  Antonio  de  Mosquera,  además  de  haberse  hecho
cargo  de  su  destino  muy  poco  tiempo  antes  «era  más  bien  soldado  para
obedecer  que  para  mandar»,  según  el  historiador  Padre  Torres  Vargas.
Este  hecho  desgraciado  sirvió  al  menos  de  enseñanza,  y  una  vez  reti
rados  los  ingleses  se  mejoraron  las  condiciones  defensivas  de  San
Juan  con  ampliaciones,  y  refúerzos  en  el  castillo  del  Morro  y  con  la
erección  en  la  entrada  del  puerto,  sobre  un  Islote,  de  la  torre  fortifi
cada  del  Cauelo,  según  hemos  consignado  anteriormente.

Dijimos  en  el  otro  articulo  sobre  a  recuperación  de  San  Salvador
del  Brasil,  que  la  numerosa  escuadra  holandesa,  al  retirarse  de  aque
llos  lugares  sin  decidirse  a  entablar  combate  para  socorrer  a  la  plaza,
se  dividió  en  tres  fracciones,  y  que  una  de  ellas  hizo  rumbo  hacia
Puerto  Rico  para  Intentar  nuevas  aventuras  por  las  Antillas.  Mandá
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bala  el Almirante  Balduino  Enrique  (en  holandés  Bouçlewijn Hendrlcks
zoon)  y  contaba  con  diecisiete  naves  y  un  nutrido  cuerpo  de  des
embárco  (1).                            e

El  25  de  septiembre  de  1625,  no  de  1615, como  erróneaménte  se
consigna  en  la  Historia  de  Abbad,  penetró  en  la  bahía  de  San  Juan  la
Escuadra  holandesa  una  vez  anuladas  las defensas  de  la  torre  del  Ca
ñuelo;  y  en  los  dos  días  siguientes  desembarcó  un  contingente  de  tro
pas  aue  ocupó  ‘1 esaclo  comprendida  entre  la  ciudad y  el  castifio  de

San  Felipe  para  batir  este  ültimo,  a  partir  del  29,  con  seis  coii
asentados  en  una  pequeña  elevación  llamada  entonces  El  Calvario.  A
los  ruegos  de  esta  artillería  respondió  con acierto  la  de  la  defensa,  en
tre  la  cual  se  alineaban  seis  piezas  procedentes  de  un  navío  de  la  es
cuadra  de  don  Tomas  de  Larraspuru,  que  habla  embarrancado  dos  años
antes  en  la  entrada  del  puerto  Intimada  la  rendición  al  goberna
dor  don  Juan  de  Haro,  éste  contestó  el 30, con  mucho  éntasis  y  media
na  sintáxis,  en  estos  términos:  Visto  el  papel  que  vuesa  merced  me
ha  escrito,  y  me  espanta  que  sabiendo  que  estoy  yo  aqul  y  con  trece

(1)  De  lea  varias  relaclonea  de  lo  acontecido,
juzgamos,  como  más  digna  de  atención,  la  que
figura  en  la  Dib!ioteca  de  la  Academia  de  la
Historia,  suscrita  por  el  liceiciado  Diego  de

Larrasa,  a  la  sazón  Auditor  general  en  Puerto
Rico,  y  en  eSa  nos  fijaremos  principalmente.
Fué  copiada  por  don  Martin  Fernández  de  Na
varrete  en  su  Colecclón.,  tomo  VI,  número  8.
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años de  Flandes,  donde  he  visto  las  bravatas  e  aquella  tierra,  y  sa
ber  lo  que  son  sitios,  se  me  digan  semejantes  partidos;  y  si  vuesa  mer
ced  quisleré  o  pretendiere  alguno,  ha  de  ser  entregándome  los  bajeles
que  están  surtos  en  ese  puerto,  que  yo  les  daré  uno  o, los  que  hubie
sen  menester  para  que  se  retiren;  que  ésta  es  la  orden  que  tengo  de ml
Rey  y Señor  y no otra:  Con que  he  respondido  a  su  papel,  etc.»  Hasta  el.
21 de octubre  prosiguió el enemigo el  ataque  por  mar  y tierra  a San  Felipe,
y  la  guarnición  de  este  castillo  hizo  frecuentes  salidas  con  el  resulta
do  de  causar  pérdidas  de  personal  •y material  al  sitiador,  a  la  vez que
algunas  embarcaelonés  menores  y  lanchas,  escaramuceando  con  éxito,
aportaron  a  los  sitiados  viveres  y  recursos.  Con esta  fecha  escribió  Bal
duino  segunda  carta  con  la  amenaza  de  quemar  la  ciudad,  de  no  ren
dirse  el  gobernador  y  la  fortaleza  donde  se hallaba.  La  nueva  contes
tación  contenía  estos  párrafos:  «He visto  el  papel  que  se  me  ha  es
crito;  y . si  todo  el  poder  que  queda  en  Olanda  estuviera  hóy  en  Fuerto
Rico  lo  estimara  en  mucho,  porque  vieran  el  poder  de  los  Españoles.
Y  si  quemaren  el  lugar  valor  tienen  los  vecinos  para  hacer  otras  ca-
sas,  porque  les  queda  la  madera  en  el  monte  y  los  materiales  en  tie
rra.  Hoy  estoy  en  esta  fuerza  (el  castillo  de  San  Felipe  del  Morro)  con
la  gente  que  me  basta  para  quemar  a  toda  la  suyá;  y  no  se  me  escri
bn  semejantes  papeles  porque  no  respondo’ a  ellos;  y  ésta  es  l  res
puesta  que  doy.»

La  capital  fué  incendiada,  en  efecto,  en  su  mayor  parte;  pero  una
enérgica  salida  de  la  guarnición  de  San  Felipe  al  mando  del  capitán
don  Juan  de  Amézqueta  obligó  a  reembarcar  al  enemigo,  cuyas  liaves
fueron  batidas  con  artillería  que  se  situó  en  unas  obras  improvisadas
en  la  posición  llamada  dé  La  Puntilla,  con  dominación  sobre  su  fon
cleadero.  Por  fin,  el  tres  de  noviembre  abandonaron  los  holandeses  el
uerto  no  sin  dejar  en  él  encallada  una  de  sus  naves  de  500 tonela
das  on  30  pIezas.  Las  pérdidas  del  atacante  se  cifraron  en  400 muer
tos;  las  nuestras  júeron  escasas,’ como  escasos  eran  también  los  efec
tivos,  y  entre  aquéllas  se  contó  el  sargento  mayor  García  de  Torres.  El
propio  don  Juan  de  Haro  resulto  hérido  por  accidente  en  la  artillería.
Dura  el  sitio  veintiocho  di as  y  durante  él  se  hicieron  por  el  enemigo
4.000  disparos  de  cañón  y  logró  extender  sus  trincheras  hasta  los  fo
sos  del  castillo  de  San  Felipe,  que  no’ pudo  tomar  gracias  a  la  energía
del  gobernador  Haro  y  a  las  disposiciones  adoptadas  para  hacer  más
sólida  su  defensa.  ‘

El  cuadro  donde  se  conmemoran  estos  sucesos  muestra  los  dos  per
‘sonajes  que  más  se  distinguieron,  o  sea .los  mencionados  don  Juan  de
Haro  y  don  Juan  de  Amézqueta.  A  lo  lejos  se  divisan  unas  edifica
clones  en  llamas  que  representan  las  casas  incendiadas  en  la  ciudad;
entre  las  naves  que  se  ven,  una  quiere  ser  la  abandonada  por  los  ho
landeses  y  en  ella  se  distingue  claramente  en  su  arboladura  la  bande
ra  tricolor  de  su  nación.  En  algún  tiempo  hubo  dudas  respecto  a  la
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identificación  del  asunto,  pero  éstas  ‘desaparecieron  por  las  referen
cias  que  con  respecto  al  lienzo  habla  consignado  el  representante  di
plomático  de  Toscana,  de nombre  Serrano,  al  dar  cuenta  a  su  señor  de
las  pinturas  acomodadas  en  el  Salón  de  Reinos  del  nueyo  Palacio  del
Retiro,  inaugurado  durante  el  desempeño  de  su  misión.

En  1797, mandando  la  plaza  el  Brigadier  don  Ramón  de  Castro  y
los  elementos  marítimos  el  Capitán  de  Fragata  don  Francisco  de  Paula
Castro,  sufrió  San  Juan  un  nuevo  ataque  de  una  escuadra  inglesa  de
sesenta  yelas  cuyo  almirante  sir  Henry  Harvey  contaba  con  un  nutri
do  cuerpo  de  desembarco  bajo  as  órdenes  del  General  sir  Ralph  Aber
cromby.  Iniciadas  las  operaciones  el  17  de  abril  se  localizaron  por  el
frente  de  tierra  donde  el  fuerte  de  San  Cristóbal,  con  sus  anexos  de
avanzadas,  hornabeques,  caballeros  y  baluartes,  desempeñé  el  princi
pal  papel,  al  punto  de  impedir  con  sus  fuegos  al  enemigo,  que  había
desembarcado  por  aquella  zona,  la  labor  de  destruir  o  neutralizar  lo.i
elementos  de  ofensa  y  defensa,  por  lo que  en  vista  del  fracaso  reembar
có  para  retirarse  el  dos  de  mayo  (1).

Para  dar  fin  a  estas  notas  Concernientes  a  las  agresiones  sufridas
por  la  capital  de  Puerto  Rico,  mencionaremos,  por  último,  el  bombar
deo  de  la  éscuadra  del  Almirante  norteamericano  Sampson  del  12  de
nayo  de  1898, operacIón  peliminar  de  las  que  habían  de  dar  por  re
sultado  el  cese  de  nuestra  permanencia  en  la  isla.   asta  agresión  res
pondió  la  artillería  de  la  plaza,  sin  que  los  buques  contrari3s  rea]iza
sen  desembarcos  por  limitarse  a  lanzar  sus  andanadas  durante  varias
horas,  sin  producir  bajas  sensibles  nl  daños  de  Importancia.  Asi  se
acredita  en  el  relato  de  los  pormenores  del  ataque  publicado  en  el
«Memorial  de  Artillería»  dé  septiembre  dee 1899, con  los  datos  y  ref e
rencias  de  un  jefe  del  Arma  que  tomó  parte  activa  en  la  que  puede
calificarse  de  airosa  deensa.  ‘  -

PATRICIO  PRIETO  Y  I.LOVERA

General  de  Brigada

(1)  De  este  sitio  de  1797  se  Incluye  el  diarto  ya  mencionada  «Historia»  de  fray  ]fiIgo  Abbad.
 la  documentación  oficial  de  la  defensa  en  la  páginas  188  a  210.
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E  leído  detenidamente  el  artículo,  publicado  en  el  nú
mero  de  la  REVISTA  DE  MARINA  correspondiente  al
mes  de  enero,  cuyo  título  repito  en  éste  sin  tnás  variá
ción  que  colocarlo  entre  interrogaciones,  y  no  viendo
hasta  la  fecha  ningún  comentario  sobre  el  tema  y,  aun
contando  entre  esa  mayoría  que  el  autor  supone  con
forme  con  el  fondo  de  su  pensamiento,  no  puedo  menos

de  exiun€r  algunas  consideraciones  que,  si  bien  no  afectan  al  fondo  del
problema,  sí  atañen  a  su  posible  aplicación  al  caso  presente.

Hace  diez  o  quince  años,  cuando  terminado  el  bachillerato  era  nece
saria  una  intensa  y  «dirigida»  preparación  matemática  para  poder  llegar
a  las  oposiciones  con  una  mediana  probabilidad  de  éxito,  es  posible  que
fuese  necesaria  una  modificación  que  tuviese  en  cuenta  las  ideas  de  Fayol
y  las  que,  de  acuerdo  con  él,  expone  el  Capitán  de  Navío  Pastor  en  su
artículo  citado  y  con  las  que,  repito,  estoy,  en  el  fondo,  conforme.  Hoy,
sin  embargo,  y  después  de  hojear  las  disposiciones  que  establecen  las  nor
mas  y  programs  para  ingreso  en  el  Cuerpo  General  de  la  Armada,  únicas
a  que  me  voy  a  referir,  quizá  sea  peligrosa  la  fornaci6n  de  un  ambiente
que  pueda  llevarnos  al  convencimiento  de  la  necesidad  de  reducir  «más»
la  preparación  matemática  de  nuestros  opositores.

Desde  luego  «tiene  razón  Fayol»:  Esto  está  para  mí  fuera  de  toda
duda  y,  si  no  lo  estuviera,  bastaría  la  lectura  de  los  párrafos  qué  transcri
be  el  C.  de  N.  Pastor  para  convencerme.  También  lo  está  el  que  los  pá

-    rrafos  transcritos  son - de  «aplicación  casi  exactamente  ajustada  a  las  nece
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sidades  pedagógicas  de  nuestros  alumnos  y  también,  desde  luego,  en  la
cuestión  de  las  matemáticas».  Pero  conviene  tener  cuidado  en  la  inter
pretación  y  aplicación  a  un  caso  particular.  Es  fácil  hacerse  «más  fayolis.
ta  que  Fayol»,  o  más  papista  que  el  Papa,  como  vulgarmente  se  dice.  La
clave  la  da  el  mismo  Fayol  en  el  quinto  de  los  párrafos  transcritos  al
decir:  «Hace  falta  aprender  las  matemáticas,  esto  es  evidente;  pero  ¿en
qué  medida?»;  es  decir,  que  según  el  mismo  defensor  inicial  del  cambio
de  orientación  propugnado,  el  asunto  es  sólo  cuestión  de  «medida»  y  todas
sus  consideraciones  no  tienden  más  que  a  señalar  que  ((en  aquel  momen
to  y  en  aquel  lugar  se  había  rebasado  la  medida»  en  cuanto  a  la  prepa
ración  matemática  exigida.  Esto  es  todo  lo  que  nos  dice  Fayol,  al  menos
en  los  párrafos  que  comentamos.

Sin  embargo,  es  también  aleccionadora  la.  contestación•  del  prudente
M.  Haton  de  la  Goupihire  al  discurso  de  M.  Fayol.  Se  le  adivina  en  ella
temeroso  de  que  éste  consiga  efectos  no  sospechados  por  él  mismo  y,  por
ello,  viene  a  decir:  ((Cuidado,  señores.  Estoy  de  acuerdo  con  Fayol.  Es-
necesario  reducir  los  estudios  matemáticos  a  su justa  medida,  pero  el  alum.
no  debe  atravesar  la  escuela,  es  decir,  dominar  las  asignaturas  que  allí  se
explican,  y  es  necesario  que  la  enseñanza  esté  presentada  con  una  prec.
sión  matemática,  siempre  que  ello  sea, posible.  Pero  yo  pienso,  sobre  todo,
señores,  que  las  matemáticas  son  un  poderoso  instrumento  de  formación
para  el  espíritu.  Una  vez  que  el  espíritu,  que  el  modo  de  pensar  del  inge
niero  esté  formado,  poner,  si  lo  deseáis,  las  matemáticas  a  un  fado.  Vues
tro  alumno  no  será  menos  susceptible  de  llegar  a  ser  un  gran  ingeniero
o  un  hábil  administrador.  El  mismo  individuo,  habiendo  recibido  una
débil  preparación  matemática,  no  llegaría  nunca  al  mismo  nivel.»

Y  estas  reflexiones  son,  salvando  la  diferencia  de  «escala»  entre  la  pre
paración  matemática  necesaria  a  un  ingeniero  y  la  que  necesita  un  Oficial
de  Marina,  las  mismas  que  a  mí  se  me  ocurre  hacer  al  artículo  del  C.  de  N.
Pastor  sobre  la  necesidad  de  variar  los  programas  y  normas  para  las  opo.
siciones  y  los  criterios  de  selección.

Con  este  punto  de  vista,  y  sin  pretender  demostrar  que  se  haya  en
contrado  ya  la  «medida))  exacta,  comentaré  algunos  aspectos  del  actual
«plan»  en  relación  con  las  principales  objeciones  expuestas  por  el  C.  de  N.
Pastor.  Estas  son,  a  mi  juicio,  las  siguientes:

«Actualmente  se  exige  a  los  candidatos  la  posesión  de  todo  el  bachI
llerato,  con  su  examen  de  Estado,  pero,  además  de  las  correspondientes
certificaciones,  han  de  acreditar,  de  nuevo,  sus  conocimientos  en  las  opo
siciones  para  el  ingreso  en  la  carrera  escogida.  En  estas  oposiciones  las
matemáticas  tienen  particular  importancia,  y,  por  ello,  las  censuras  o  ca
lificaciones  córrespondientes  son  afectadas  de  ciertos  coeficiente.

sEI  trabajo  intelectual,  intensísimo,  que  supone  para  un  muchacho  en
las  edades  de  mayor  trascendencia  para  su  formación  física  y  moral  es
agotador,  terrible  y  funesto  en  muchos  casos.

»Pero  lo  que  no  puede  ser  jamás,  lo  que  nunca  ha  acontecido,  y -creo
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no  le  acontecerá  a  nadie,  es  tener  que  enfrentarse  en  la  realidad  de  la
profesión  con  esos  problemas  «jeroglificos»  que  ahora  se  estilan  y  que  solo
conducen  a  elucubraciones  matemáticas  desprovistas  en  absoluto  de  reali
dad  y  sentido  práctico.

» ¿ No  sería  factible  encontrar  otro  tuedio  de  selección  más  lógico...?
))El  aspirante  que  ingresa  en  la  academia  después  de  una  intensa  pre.

paración  matemática,  a  la  cual  han.  precedido  los  siete  años  del  bachille
rato  y  del  examen  de  Estado,  tiene  mucho  adelantado  para  encontrarse
en  ese  estado  de  fatiga  tuental  y  física  a  que  se  refiere  Fayol,  y  la  Marina
o  el  Ejército  necesitan  hombres  perfectamente  sanos  de  cuerpo  y  de  espí
ritu,  con  toda  la  agilidad  de  la  juventud  y  dispuestos  alegremente  para  los
esfuerzos  que  se  les  han  de  pedir...

»Quedan  por  examinar  otros  varios  aspectos  de  la  cuestión.  Por  ejem.
pb:  la  importancia  relativa  entre  las  pruebas  físicas  y  las  científicas.  En
realidad,  tanta  importancia  revisten  unas  como  otras...

»Teniendo,  pues,  en  cuenta  estas  circunstancias  parece  que  debe  darse
tanta  importancia  a  las  pruebas  de  educación  física  como  a  las  de  disci
plinas  escolares.»

Veamos  ahora,  desde  mi  punto  de  vista,  el  actual  plan.
Los  programas  de  matemáticas  que  exige  éste  son,  con  su  misma  ex

tensión,  los  que  figuran  en  el  actual  bachillerato.  Por  ello,  todos  los  es
tudiantes  que  terminan  aquél  se  encuentran  en  condiciones  de  concurrir
a  nuestras  oposiciones  al  día  sigufente  de  aprobada  la  reválida,  sin  más
conocimientos  de  matemáticas  que  los  que  han  tenido  que  demostrar  los
que  se  dedican  a  las otras  muchas  profesiones  en  que  se  exige  la  posesión
del  bachillerato,  muchas  de  las  cuales,  no  hace  falta  citar  nombres,  re
quieren  una  preparación  matemática  indudablementé  inferior  a  la  nece
saria  en  la  nuestra.  La  única  exigencia  del  actual  plan,  tanto  respecto  a  las
matemáticas  como  respecto  a  las  ciencias  fisicoquímicas,  es  la  de  compro
bar  de  una  manera  especial  que  se  han  digerido  aquellos  conocimientos
que,  de  modo  especial,  liañ  de  necesitar  los  alumnos  durante  sus  futuros
estudios  y  darles  a  dichos  conocituientos  un  coeficiente  de  acuerdo  con  su
importancia  relativa;  coeficiente  que  podrá  ser  exagerado  o  no,  pero  en
cuya  determinación  no  puede  olvidarse  que  en  este  grupo  de  exámenes
de  matemáticas  y  ciencias  fisicoquímicas  es  donde  el  tribunal  «ve»  discu
rrir  al  alumno,  donde  puede  hacer  la  valoración  del  tiempo  empleado  en
la  resolución  de  problemas,  de  la  claridad  de  exposición  y  la  limpieza  en

-   la  presentación,  y  demás  extremos  que,  efectivamente  y  de  acuerdo  con
el  C.  de  N.  Pastor,  creo  deben  valorarse.

En  cuanto  a  la  eliminación  rigurosa  de  aquellos  que  en  los  problemar
no  obtengan  el  resultado  previsto  no  sé  el  criterio  que  aplican  ahora  nues
tros  tribunales,  pues  creo  que  en  su  buen  criterio  se  deja  este  asunto.  Per
sonalmente  me  parece  un  poco  excesivo  y,  en  últituo  resultado,  si  bien
podría  servir  en  determinados  casos,  «para  eliminar»,  lo  cónsidero  peli.
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groso  cuando  de  «seleccionar»  se  trata.  El  mejor  matemático  y  el  hombre
con  mejores  cualidades  se  equivoca  alguna  vez  en  una  operación  y,  por
ello,  sólo  el  propio  tribunal  examinador  debe  poder  apreciar  el  «peso»
que  deba  darse  a  los  errores  numéricos.  No  puede  olvidarse  que  el  tribu
nal  está  constituíd  por  Jefes  y  Oficiales  en  pleno  ejercicio  de  su  profe
sión  y  cabe  esperar  en  este  asunto  un  criterio  lógico.

Dejando  aparte  esta  digresión  vemos  que,  con  el  plan  actual,  es  po.
sible  ingresar  en  el  Cuerpo  general  (lo  mismo  ocurre  en  este  aspecto  en
los  demás)  sin  un  soio  día  de  preparación,  puesto  que  los  programas  no
son  especiales  y  no  existe,  por  ello,  preparación  especial.  ¿Que  sólo  in
gresarán  aquellos  que  han  ((digerido»  bien  las  matemáticas  durante  -el  ba
chillerato  y  los  demás  necesitarán  reforzar  su  preparación  matemática?
De  acuerdo;  pero  ¿es  realmente  posible  disminuir  más  esta  preparación?.

Es  indudable  que  fijada  la  extensión  de  los  programas  a  la  de  los  del
bachillerato•  se  da  la  posibilidad  de  ingresar  sin  preparación  y,  por  consi
guiente,  sn  fatiga  mental,  posibilidad  que  ya  han  podido  apreciar  y  apro
vechar  varios  de  lós  oposilores  últimamente  ingresados,  pero  la  profun
didad  de  conocimientos,  dentro  de  una  misma  extensión,  la  dificultad  de
la  oposición  y  la  neceiidad,  por  consiguiente,  de  una  mayor  fatiga  en  los
menos  dotados  sólo  será,  siempre,  la  consecuencia  directa  del  número  de
opositores  por  plaza  convocada.  Por  «flojo))  que  sea  el  programa,  cuando

el  número  de  opositores  sea  grande,  tendrá  que  recurrir  el  tribunal  a  las
clásicas  «pegas»  más  o  menos  ingeniosas  y  más  o  menos  «prácticas))  para
«eliminar»  a  los  sobrantes.

En  cuanto  a  que  los  problemas  propuestos  sean  «jerogliflens’n  absurdos
o  problemas  lógicos  que  permitan  apreciar  los  conocimientos  y  grado  de

inteligencia  de  los  alumnos,  es  cuestión  del  acierto  con  que  cada  tribunal
resuelva  el  asunto,  ya  que  las  normas  son  claras.  «Problemas  sobre  la  base
de  los  conocimientos  del  bachillerato)).  Sólo  se  han  celebrado  unas  opo
siciones  con  las  normas  en  vigor  que  comentamos  y  no  he  visto  esos  «je
roglíficos))  a  que  alude  el  artículo  citado.  -

Termino  con  esto  el  aspecto  matemático  y  «científico»  de  las  oposi
ciones  sin  que  haga  alusión,  en  absoluto,  al  plan  de  carrera  por  salirse  de
los  límites  de  este  artículo.

Veamos  ahora  otro  aspecto  de  las  oposiciones:  los  exámenes  de  «Cul
ftra  general».

Efectivamente,  prevé  el  plan  actual  un  examen  de  este  tipo  que  pu
diera  considerarse  superfluo,  puesto  que  se  exige  previamente  la  certifi
cación  de  haber  efctuado  los  estudios  del  bachillerato  y  de  haber  aproba
do  la  reválida.  Pero  tambiéñ  es  cierto  que,  siendo  su  objeto  solamente
«eliminar))  a  aquellos  cuyo  nivel  cultural  sea  muy  bajo  y  no  teniendo  esta
prueba  nota  ni  coeficiente  alguTio,  no  es  necesario  preparación  especial
para  este  examen.  Tengo  entendido  que,  efectivamente,  el  criterio  apli
cado  en  las  últimas  oposiciones,  únicas  que  nos  permiten  juzgar.  fué  el
de  eliminar  a  opositores  que  sólo  por  casualidad  pudieron  aprobar  la  ré
valida.  ¿Que  es  demasiado  tamizar?  Es  posible,  pero  la  realidad  es  que
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se  eliminaron  así  a  alumnos  que,  desde  luego,  tenían  precisamente  uno
de  los  defectos  que  ataca”e4  C.  de  N.  Pastor;  erán  «pozos  de  ciencia»  en
cuanto  a  matemáticas,  pero  ni  una  palabra  de  esa  base  mínima  de  cul  ura
genéral  indispensable  a  quien  ha  de  ser  Oficial.

Queda  ya,  por  último,  la  cuestión  de  la  importancia  de  las  pruebas  de
educación  física.  También  creo  que  es  indispensable  lograr  Oficiales  capa
ces  de  resistir  la  fatiga,  emprendedores,  alegres,  decididos,  etc.;  pero  de
ahí  a  darles  la  misma  importancia  a  las  pruebas  físicas  que  a  las  discipli
nas  que  han  de  ser,  base  de  su  preparación  profesional  hay  un  abismo.
Partiendo  de  la  indispensable  eliminación  de  aquellos  que  no  reúnen  la
aptitud  física  necesaria  y  aun  de  los  que,  teniendo  esa  aptitud,  no  lleguen
a  la  oposición  con  un  determinado  grado  de  agilidad  y  fortaleza,  creo  que
no  es  difícil  afirmar  que  mi  cabe  de  ninguna  manera  darle  el  mismo  valor
al  tiempo  empleado  en  recorrer  los  cuatrocientos  metros-valla  que  a  la
solidez  de  conocimientos.  Bien  está  darle  un  determinado  coeficiente,  corno
se  hace  en  la  aétualidad,  a  la  «forma))  iísica,  pero  no  exageremos.  A  fin
de  cuentas  difícilmente  apreciaremos  en  estas  pruebas  má  que  «la  capa-

•  cidad  de  resistir  la  fatiga,  las  calamidades,  los  contratiempos,  etc.,  con
ánimo  alegre  y  decidido  que  sea  ejemplo  y  aliento  para  sus  futuros  subor
dinados:,  ya  que,  partiendo  como  dije  del  «mínimo  indispensable»,  aque
‘la  capacidad  depende  más  del  espíritu  que  del  cuerpo,  y  ahí  están  para
demostrarlo  esa  multitud  de  héroes,  de  Santos  o,  sencillamente,  de  Jefes
militares  que  «arrastraron»  con  su  ejemplo  a  muchedumbres,  encerrando
en  un  cuerpo,  a  veces  enclenque,  un  espíritu  gigante  capaz  de  prodigios.

Sólo  me  resta  resumir  lo  expuesto  en  lo  siguiente:
1.0  ‘Fayol  tiene  razón,  pero  en  el  momenio  y  lugar  en  que  hablaba.

•      2.°  Aun  así  es  muy  prudente  no  perder  de  vista  la  reena  que,  a  la
‘aprobación  de  las  frases  de  Fayol,  hizo  M.  Haton  de  la  Goupilliére.

3.°  En  nuestro  momento  y  lugar  (actuales  oposiciones  al  Cuerpo  Ge
era1  de  la  Armada)  creo  que  Fayol  iría  «con  pies  de  plomo))  si  le  éncar
gasen  reducir  los  estudios  matemáticos  para  ingreso  en  la  Escuela  Naval
Española.

4•0  En  cuanto  a  las  pruebas  físicas,  «Mens  sana  in  corpore  sano»,  pero
muy  poco  más  en  cuanto  al  cuerpo.

E.  AMADOR  FRANCO
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(Jus  angaria)

1  alguno  de  los muchos  lectores  de  esta  Revista—al  ho.
jearla  y  ojearla  rápidsmente—se  pregunta  interior
mente  «El  derecho  de  angaria?  ¿Qué  será  esto?»...,
puede  pensar  a  continuación  que  algo  semejante  le
ocurrió  al  autor  de  este  trabajo,  cuando,  también  por
primera  vez,  ((descubrió))  en  un  Tratado  de  Derecho
Internacional  la  tal  figura  jurídica.  Tanto  me  intrigó

entonces  (oh  queridos  días  de  la  Universidad  compostelana!)  y  tanto
me  interesó  estudiar  el  tema,  que  hoy,  por  fin,  he  acopiado  abundante  ma
terial  sobre  dicha  cuestión,  con  el  propósito  (no  sé  si  audaz  ,o  mezquino)
de  hacer  una  exégesis  desapasionada,,  sin  filias  ni  fobias,  y  de  resimir  mis
observaciones’  sobre  el  contenido,  fundamento  y  alcance  de  este  atrayen.
tC  «jUS)).                                   .

Por  razones  expositivas  agruparé  las  ideas  en  los  epígrafes  siguIentes:
A)  Etimología.
B)  Concepto.  Su  fundamento  y  naturaleza  jurídica.
C)   Semejanza  de  este  derecho  con  otrés  instituciones.

El  derecho  de  angaria
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D)  El  «jus  angari»  en  la  guerra  marítima:  tiempo  y  lugar  de  su
ejercicio.

E)  El  «jus  angari»  en  la  guerra  terrestre  y  en  la  aérea.
F)  Realidad  histórica  de  este  derecho.  La  angaria  en  el  Derecho  po

Bitivo.  Partidarios  y  detractores.
G)  Notas  y  bibliografía.

A)  ETIMOLOGIA

El  derecho  de  angaria  tiene  remotos  orígenes.  La  raíz  etimológica,
pues,  de  este  término  angaria  arranca  de  épocas  pretéritas,  casi  dormi.
das  ya  con  un  pesado  suefio  de  siglos  y  milenios.

Los  Chiodais  Chiaa»  nos  dijeron  «que  todos  los  Caminos  del  Impe
rio  persa  estaban  abiertos  para  nosotros,  pero  si  no  hubiésemos  llevado  la
carta  de  Begliero  Bey  de  Arzeron,  se  nos  hubiera  detenido  a  más  de  obli
garnos  a  pagar  una  gruesa  avankz,  como  se  hace  con  todos  los  que  pasan
de  Turquía  a  Persia».

Esta  palabra  avania,  vocablo  que  se  deriva  del  persa  amvany,  signifi
caba  impuesto  o  tributo.  Las  multas  que  los  turcos  hacían  pagar  a  los

cristianos  (por  extensión  del  término)  también  se  llamaban  avania,  siste
ma  muy  expeditivo  sin  duda...  para  imponer  vejaciones  a  los  que  no  peri.
salian  como  ellos.

El  dilatado  Imperio  persa  era  recorrido—según  estas  citas—por  co
rreos  o  emisario  rápidos  llamadçs  «anvany»,  que  los  sátrapas  se  envia
ban  entre  sí,  para  comunicarse.  Cuando  sus  caballos  caían  reventados,  di
chos  correos  tenían  facultades  para  apoderarse  (((requisar))  diríamos  •hoy)
incluo  violentamente  de  cuantos  caballos  encontrasen  en  su  camino.
(«Cursores  regis  Persi  equum  viatorium  vi  armata  manu  exigunt)),  P.  An
gel  de  San  José.)

En  el  Corpus  juris  civile  vemos  que  los, animales  de  tiro  o  las  presta.
ciones  personales  para  ciertos  transportes  públicos  constituían  angarium.
En  el  Código  de  Teodosio  se  encuentra  asimismo  la  palabra  angari.alis,
la  cual  significa  ((la  obligación  de  dar  al  principal  las  caballérías  necesa
rias  para  las  cargas  públicas  y  postas)).

Según  el  anteriormente  citado  P.  Angel.  de  San  José,  el  verbo  latino
angariari  viene  del  griego  a1-aprJç  (aggaros),  correo,  convertido  en  an
garia  por  los  latinos.  Y  a  su  vez  el  griego  aggaros  viene  del  nombre  persa
ya  conocido  awani.

Du  Cange  nos  refiere  también  que  existe  la  palabra  angar,  empleada
por  los  flamencos,  derivada  del  bajo  latín  angarium,  para  designar  el  lu
gar  en  que  se  herraba  a  las  caballerías  y  que  luego  pasó  a  significar  una
especie  de  establo  para  las  caz-retas,  herramientas  y  demás  aperos  de  la

branza.  Tal  es,  en  efecto,  la  significación  del  francés  angar,  hangar,  cuya
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última  forma  representa  el  latín  bárbaró  han gardium,  corrupción’  del  si
glo  xv,  y  que  actuahnente  sirve  para  designar  el  lugar  donde  se  cobijan
los  aeroplanos.

Chardin,  en  otro  texto,  dice  «que  las  angarias  han  arruinado  el  co
mercio  francés  en  Levante.

Tanto  la  palabra  originaria  avania  como  ‘la  derivada  angaria  las  po
demos.  encontrar  en  los  diccionarios  respectivos,  así,  la  primera  sólo  sufre
una  pequeña  variante  en  los  idiomas  italiano,  portugués  y  catalán,  es  de
cir,  que  en  ellos  figura  la  voz  abania,  que  significa  carga,  pecho  o  gabela.
En  francés  es  avanie  y  angárie,  con  los  mismos  significados;  en  italiano
resulta  angheria;  en  inglés,  angary,  y  en  alemán,  angarien.

No  es  posible  soslayar  tampoco  la  proximidad  de  estos  vocablos  con  la
palabra  española  angarillas,  medio  de  transporte,  de  acarreo  o  carga,  que
en  catalán  es  sinónima  de  jamugas  (sella  pera  anar  las  donas  al  comodi
tat  en  las  cabalgaduras))).                         /

Hemos  reseñado,  por  tanto,  los  antecedentes  etimológicos  del  derecho
de  angaria.  La  mayoría  de  los  tratadistas  modernos  citan  estas  fuentes
persas,  griegas  y  latinas  basándose  en  los  textos  de  Herodoto,  Jenofonte,
que  dan,  también,  el  nombre  de  angareion  a  una  especie  de  servicio  oficial
de  correos  organizado  por  Ciro,  con  el  fin  de  transmitir  sus  6rdenes  a
todos  sus  súbditos.  Las  etapas  eran  denominadas  angara.  Los  mensajeros
a  caballo  y  sus  monturas  eran  requisadas.  Esta  institución  implicaba,  pues,
una  incautación  no  sólo  de  cosas,  sino  incluso  de  prestaciones  personales.
Massé—en  su  obra  «Le  Droit  comercial  dans  ses  rapports  avec  le  droit  des
gens»—hace  notar,  con, razón  que  no  es  preciso  remontarse  tan  lejos  y  que
en  Grecia  se  empleaba  la  angaria  para  expresar,  primeramente,  el  servicio
de  la  mano  de  obra  que  se exige  a  cualquiera,  incluso  a  su  pesar,  y  más  tar.
de  por  extensión  sin  duda,  al  paso  y  transporte  por  un  camino  público.  Y

en  Roma,  tanto  la  «Ley  Veteranis»  (4xnavis corum  angariari  posse»)  como
la  ((de  Fabricensis»  (4xnaves de  angari  confestio  de  público  praebiantur»),
emplean  esta  palabra  de  cuya  génesis,  etimológica  hemos, tratado.

a

B)  CONCEPTO.  SU  FUNDAMENTO  Y  NATURALEZA  JURrDICÁ.

Las  lineas  precedentes  nos  han  servido,  al  mismo  tiempo  ‘que para  se
ñalar  el  origen  de  la  palabra  «angaria»,  para  fijar  una  previa  noción  de  su
concepto.

En  términos  generales,  la  angaria  no  es  otra,  cosa  que  la  incautación  por
un  beligerante  de  la  propiedad  mueble  enemiga  o  neutral,  para  servirse
de  ella  en  su  lucha  contra  el  adversario.  Este  aspecto  primero  de  la  incau
tación  le  hace  diferenciarse  netamente  del  embargo  (como  en  el  apartado
e)  veremos),  puesto  que  éste  significa  solamente  una  simple  retencun.
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En  esta  definición  del  derecho  de  angaria,  formulada  de  modo  genéri
co,  abarca  la  incautación  de  todas  las  cosas  muebles  situadas  en  el  territo
rio  de  un  beligerante  o  en  el  de! un  enemigo  ocupado  por  él.  Por  lo  tanto,
la  incautación  de  material  ferroviario  o  aeronáutico  (por  ejemplo  y  como
en  otro  apartado  veremos)  encaja  perfeetatnente  dentro  de  este  derecho.
No  obstante,  de  manera  especial,  el  sentido  de  la  angaria  está  reducido
principalmente  a  la  esfera  marítima,  es  decir,  referida  a  la  incautación  de
buques.  Quiero  hacer  notar  que  empleo  siempre  la  palabra  «incautación»,
aunque  pudiera  valerme  del  término  semejante  «requisa».  Pierantoni  qui
so  distinguirlos  ante  el  Instituto  dé  Derecho  Internacional,  diciendo  que  la
requisa  se  hace  en  territorio  enemigo,  mientras  que  la  angaria  tiené  lugar
en  la  propja  nación  del  beligerante  que  la  ejerce.  Esto  no  es  exacto,  pues
la  requisa  también  se  puede  efectuar  fuera  del  territorio  enemigo;  sería
más  correcto—a  mi  juicio—decir  que  la  angaria  es  una  forma  específica
de  la  requisa  aplicada  a  las  cosas  que  no  se  asocian  de  modo  permanente
a  un  territorio,  es  decir,  a  aquellas  que  se  encuentran  esporádicamente  o  en
un  momento  determinado.  Debemos  reservar  el  vocablo  «requisa»,  por  .0
tanto,  para  designar  aquellos  casos  en  que  los  bienes  extraños  están  ligados
al  país  úon  un  lazo  duradero  y  estrecho.

Ahora  bien,  para  a’clarar  su  fundamento  y  alcance  substancial  es  pre
cÍso  formularse  una  pregunta  con  carácter  urgente.  ¿Pueden  ser  incauta
dos  todos  los  barcos  que  e  encuentren  en  los  puertos  o  aguas  jurisdiccio.
nales  por  el  correspondiente  estado  beligerante,  con  objeto  de  utilizar.
los  o  destruirlos,  incluso  con  ffnes  militares  o  de  comercio?  Para  admItir
esta  situación  de  viole1ncia  habría  que  invocar  el  hecho  de  que  existe  un

•  parecido  derecho  entre  el  Estado  y  sus  nacionales,  y  por  lo  tanto,  los  ex
tranjeros  que  en  él  se  encuentren  deben  ser  sometidos  a  las  mismas  cargas,
puesto  que  aquí  los  barcos  en  cuestión  les  pertenecen.  Es  necesario  acudir
a  otra  serie  de  ideas  para  justificar  en  este  caso  la  incautación.  Y  puede
explicarse,  bien  por  las  necesidades  de  la  guerra,  bieji  por  un  derecho  de

•  dominio  propio.  del  Estado  beligerante,  bien  por  una  soberanía  territorial
del  mismo  ante  las  cosas  que.  se  encuentran  bajo  su  férula.

Entremos,  pues,  en  su  naturaleza  . jurídica  haciendo  el  estudio  perti
nente  de  un  modo  paralelo  y  análogó  al  que  los  teóricos  del  Derecho  penal
dedican  al  «est.adosje  necesidad».

Dos  bienes,  dos  propiedades  están  jurídicamente  protegidos.  Uno  de
ellos  bajo  la  amenaza  inminente,  grave  e  injusta.  Entonces  el  titular  de

este  bien,  propietario  de  este  derecho,  para  evitar  aquel  perjuicio  que  se  le
presenta—al  no  encontrar  otro  medio  mü  factible—,  lesiona  el  derecho
ajeno  y  así  frustra  el  perjuicio  que  le  amenazaba.  Pondremos  un  ejem
plo  clásico  para  eliminar  confusionismos;  es  el  caso  que  e  vió  ante  «el

Juez  Magnaud»  de  Francia  ((una  pobre  mujer  sin-  recursos  tiene  a  su
hijo,  de  corta  edad,  hambriento.  Al  iiasar,  alocada  con  sus  penas,  junto
a  una  panadería  roba  un  panecillo,  y  con  él  sacia  el  hambre  de  su  hijito».
No  hay  duda  que  los  requisitos  del  estado  de  necesidad  están  completos:
amenaza  de  un  mal,  imposibilidad  de  obviarlo  por  vías  legaIS,  comisión
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de  la  infracción.  Notemos,  por  otra  parte,  que  el  mal  ejócutado  es  de  me
nos  categoría  que  el  que  se  trata  de  evitar.

Justifiquemos  ahora  la  angaria  haciéndola  coincidir,  con  el  citado  esta
do  de  necesidad.  No  pretendo  con  ello—es  urgente  advertirlo—sentar  una
teoría  incontrastable  ;  aspiro  tan  sólo  en  un  amplio  orden  traspositivo  de
ideas,  a  señalar  cierto  parentescp  entre  ambos  derechos.

Me  valdré,  también,  de  otro  ejemplo  sencillo:  una  nación  en  guerra
bajo  la  amenaza  inmediata  de  la  derrota  (nadie  sabe  durante  el  cnrso  de
la  lucha  quién  ha  de  vence),  y  ante  las  constantes  pérdidas  de  sus  pro
piedades  y  las  dificultades  que  sufre  y  experimenta  su  comercio,  lesiona
otro  bien  ajeno  al  incautarse  de  equellos  buques  mercantes  que  se  encuen
tran  •en  sui  aguas  y  puertos.

No  hay  duda  que  el  perjuicio  causado  es  inferior  al  que  se  cernía  ame
nazante.  Máxime  teniendo  en  cuenta  que  al  final  de  las  hostilidades,  un
Tribunal  internacional  ha  de  decidir  la  indemnización  que  al  propietario
del  bien  lesionado  sé  ha  de  dar.

Como  acabamos  de  ver,  hasta  ahora  siempre  nos  hemos  referido  -a  la
Incautación  de  bienes  neutrales  por  un  beligerante.  La  incautación  de  bie
nes  enemigos  por  el  misrpo  beligerante  se  convierte  fácilmente  en  ún  he
cho  de  guerra,  y  sencillo,  naturalmente,  encontrar  otra  justificación  sin
echar  mano  «del  estado  de  necesidad».

Pero  no  obstante,  cuando  se  trata  de  buques  neutrales,  la  naturaleza
jurídica  se  eriza  de  espinosas  discusiones.  Así  lo  veremos  en  el  apartado  F).

C)  SEMEJANZA  DE  ESTE  DERECHO’  CON  OTRAS  INSTITUCIONES
D

Muchos  autores  lo  relacionan  con  la  captura,  expresando  simplemente
que  se  trata  de  nna  faceta  del  detecho  de  presas.  Sin  embargo,  su  mayor
semejanza  radica  en  su  proximidad  con  el  derecho  de  embargo.

El  wnbargo  difiere  de  la  angaria  en  que  el  que  lo  ejrce  eaptura  io
barcos  extranjeros,  no  para  servirse  de  ellos,  sino  simplemente  para  inmo
vilizarlos  en  las  aguas  donde  se  encuentren.  El  objeto  de  este  procedimien
to  es  poner  obstáculos  a  la  divulgación  de  hechos  que  se  quieren  tener  se
cretos,  singularmente  operaciones  marítimas.

Tratemos  ahora  de  su  legitimidad.  Si  se  adinité  la  existencia  de  la•  anga
ria,  deduciéndola  de  la  soberanía  territorial  y  de  las  neesidads  bélicas

-  que  obligan  a  requisar  barcos  neutrales  con  fines  militares  o  éomerciales,
parece  lógico  considerar  legítimo  el  derecho  de  embargo,  que  es  una  sim
ple  detención,  sin  empleo  bélico  o  mercantil.  No  obstante,  esta  posición
no  sería  muy  exacta.                -

Mientras  que  la  angaria  es  el  único  medio  que  un  Esvadóposee  para  sa
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tisfacer  ciertas  necesidades  producidas  por  la  guerra  o  nacidas  de  elIa—co
mo  hemos  visto  en  el  epígrafe  anterior—y  no  bastándole  el  embargo,  cuya
suficiencia  y  regularidad  no  llena  sus  exigencias,’  existe  otro  medio  más
practicable,  es  decii,  nos  referimos  a  lo  que  en  doctrina  francesa  se  llama
«arrét  de  prince»,  que  consiste  en  la  obligación  impuesta  a  los  barcos  (sin
proceder  a  su  incautación)  de  salir  de  las  aguas  donde  se  encuentran;

-  esta  obligación  se  deriva  del  ejercicio  regular  del  derecho  de  policía  inte
rior,  que  es  uno  de  los  atributos  de  la  independencia  y  soberanía  de  los
Estados.  Es  preciso  señalar  que  ante  las  facilidades  que  la  radio  y  la  tele.
grafía  de  hoy  tienen  para  esparcir  noticias,  esta  medida  llenará  el  objeto
que  se  propone:  nuevo  motivo  para  desestimar  el  embargo.  La  llamada
«arrét  de  prince»,  si  no  es  como  el  embargo  una  infracción  del  derecho

•  de  propiedad,  tiene  no  obstante,  como  él,  el  grave  inconveniente  de  oca
sionar  una  profunda  perturbación  al  comercio  inofensivo  de  los  neutra

les.  El  beligerante  que  quiera  llevar  en  secreto  sus  operaciones  militares,
en  lugar  de  retener  en  sus  puertos  a  los  buques  neutrales,  deberá,  pues,
oponerles  su  veto  para  que  no  entren  u  obligarles  a  que  leven  anclas  sf
habían  entrado  ya.

El  derecho  de  embargo  que  se  rechaza  a  los  beligerantes  respecto  a  los
neutrales,  no  deberá  ser  reconocido  ((a fortiori))  a  los neutrales  respecto  a  los
beligerantes,  pues  no  existe  en  definitiva  para  ellos  ninguna  razón  de  ser;
no  vemos,  por  lo  tanto,  el’ interés  que  pueden  tener  dichos  neutrales  para
pronunciar  esa  orden.

D)  EL  «JUS  ANGARJ]E» EN  LA  GUERRA  MARITIMA:  TIEMPO  Y
LUGAR  DE  SU  EJERCICIO.

Este  derecho,  que  comentamos,  se  pone  en  plan  de  realización,  sobre
•  los  espacios  marítimos  y  en  tiempo  de  guerra.

Dividiremos  los  espacios  marítimos  así:  Aguas  jurisdiccionales  y  alta
mar.  (Nada  ampliamos  sobre  los  sistemas  de  mensuración  elegidos  por  los
distintos  países  ¶ara  determinar  el  límite  de  sus  zonas  marítimas  de  do
minio,  y  silenciaremos  también  ese  espacio  intermedio  llamado  «zona  con
tigua».)

La  angaria  de  un  beligerante  podrá  ejercerie  en  Sus  aguas  territoria
les  y  en  las  de  un  país  dominado  u  ocupado  por  él,  respecto  de  todo  bar.
co  enemigo  o  neutral.

Y,  como  es  natural,  podrá  ejercitar  este  derecho,  asimismo,  en  alta
mar,  donde  todos  son  propietarios,  y  lo  es  con  mayor  razón..,  el  pie  más
fuerza  posea.

Háblemos  ahora  del  tiempo  oportuno  para  su  práctica.
Corno  sefialamos  anteriormente,  sólo  durante  las  hostilidades  parece  jus.
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tificado  que  se  ejerza  este  derecho.  Sin  embargo,  algunos  autores,  al  negar
su  legalidad,  citan  que  «flO se  debe  emplear  ni  en  tiempo.  de  guerra  ni  en
la  paz»,  basándose,  por  lo  visto,  en  el  fundado  temor  de  que  se  emplease
en  el  confuso  tiempo  de  una  paz—más  o  menos  armada—  durante  un  ar
misticio  o  en  los  preliminares  de  una  ruptura  cruenta.

La  Convención  VII  de  La  Haya  de  1907,  decide  que  en  el  caso  de  que—al
romperse  las  hostilidades—Se  encuentren  en  los  puertos  o  aguas  beligeran
tes  .barcos  enemigos,  debe  autorizárseles  a  salir  libremente  mediante  el
aviso  y  concesión  de  un  plazo  prudencial  (sdays  of  graCe)),  ((délai ‘de  fa
Veur»).

Vemos,  pue,  que  en  virtud  de  ‘este  principio  son  considerados  como
verdaderos  barcos  neutrales.  Y  asemejados  a  ellos  ¿podría  ejercerse  tam.
bién  la  angaria  por  ‘ei  soberano  del  ferritorio?  Creemos—Con  Fauchille  y
otros—que  no.  No  debe  admitirse  contra  ellos  la  angaria;  si bien  pasado  el
tiempo  de  favor  se  convertirán  sin  duda  en  sujetos  pasivos  del  derecho  de
captura.  (Así  respondió  M.  Clunet  ante  una  observación  de  Piliet  en  la
Sesión  del  Instituto  de  Derecho  Internacional  de  La  Haya  en  1898.)

Supongamos  ahora  que  junto  a  estos  barcos  beligerantes  existan  en  el
puerto  otros  barcos  realmente  neutrales:  ¿Podría  ejercerse  contra  estos
últimos  la  angaria  durante  ése  plazo  o  indulto  de  que  gozan  los  beligeran
tes?  Estimamos  que  la  angaria  no  deberá  ponerse  en  práctica  mientras
exista  ese  plazo  de  gracia,  porque  no  sería  .correcto  que  tuvieran  una  Con
dición  menos  favorable  que  los  enemigos.

Sálvo  en  el  caso  de  que  los  barcos  neutrales  cometan  actos  contrarios
a  las  obligaciones  de  la  neutralidad,  no  podrán  ser  requisados  en  alta  mar
como  sucede,  como  es  lógico,  con  los  enemigos.  Unicamente  pueden  ser
objeto  del  derecho  de  visita  como  se  ha,  implícitamente,  reconocido  en  la
Conferencia  Naval  de  Londres  de  1909,  por  el  relator  de  la  misma,  M.
Louis  Renault,  que  hizo  notar  la  comprobación  necesaria  de  objetos  y  ma
teriales  que  se  encuentren  a  bordo  para  dictaminar  en .  cuanto  a  su  em
pico  y  destino.  Anteriormente  ya  .hemos  citado  la  opinión  a  este  respecto
de  Oppenheim,  que  admite  la  angaria  en  alta  mar  para  ejercerla  sobre
los  neutrales.

E)  ELJUS  ANGARIJE»  EN  LA  GUERRA  TERRESTRE  Y  EN  LA

La  guerra  moderna,  por  ser  total  y  desarrollarse  en  todos  los  espacIos
fisicos  asi  como  en  las  esferas  moral,  diplomática  y  económica,  no  impide
que  se  emplee  este  derecho  de  angaria  sobre  el  territorio  de  un  beligeran
te  y  sobre  el  ocupado  por  él,  momentáneaS  o  definitivamente.  Son  cape..
cialniente  los  ferrocarriles  y  demás  medios  de  transporte  los  afectados  por
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el  ejercicio  de  dicho  «jus»,  como  luego  veremos  al  tratar  en  el  apartado
siguiente  de  las  Convenciones  celebradas  en  La  Haya.

Existe  también  la  cuestión  de  si  el  derecho  de  angaria  es  aplicable
en  la  atmósfera.

Parece  que  la  solución  del  problema  presente  depende  del  derecho
que  es  preciso  reconocer  al  Estado  subyacente  sobre  el  aire  que  lo  cubre.

Si  el  espacio  aéreo  está  bajo  su  jurisdicción,  no  se  debe  rechazar  la  an
gana.  Así  lo  han  considerado  varios  tratadistas  de  Derecho  Internacional.

F)  REALIDAD  HISTORICA  DE  ESTE  DERECHO..

La  angaria  en  el  derecho  positivo.  Partidarios  y  dctractores.—Ya  he

mos  visto  anteriormente  que  el  derecho  de  angaria  tiene  orígenes  remo,
tísimos.  Hay  autores  que  ven  su  aparición  en  Persia,  otros  designan  Gre
cia  o  Roma,  y  algunos—como  Azuni—ven  sus  huellas  en  el  Evangelio  de
San  Mateo,  cuando  en  uno  de  sus  párrafos  describe  la  ayuda  que  Simón
Cirineo  prestó  a  Jesús.  (Vid.  notas  al  final  de  este  trabajo.)

En  el  siglo  xvii  tuvo  frecuentes  aplicaciones,  y  en  todos  los  conflictos
bélicos—como  ‘luego  veremos—se  practica  por  unos  y  otros.  Duránte  este
siglo,  y  singularmente  bajo  Luis  XIV,  no  fué  una  simple  captura  de  naves
para  emplearlas,  era  un  acto  por  el  cual  se  obligaba  a  sus  propietarios
y  sus  tripulaciones  a  prestar  un  servicio  personal  al  autor  de  la  captura.
Surgió  necesariamente  la  reacción:  varios  Tratados  no  permitían  el  uso  de
los  barcos  extranjeros  sin  el  consentimiento  de  su  soberano  y  de  sus  due
ños,  e  incluso  pçohibieron  absolutamente  el  derecho  de  angaria  (1645,
Dinamarca  y  Francia;  .  1654,  Inglaterra  y  Portugal;  1742,  Dinamarca  y
Francia:  1753,  Holanda  y  Nápoles;  1783,  Estados  Unidos  y  Holanda;
1785,  Estados  Unidos  y  Rusia;  1787,  Estados  Unidos  y  Marruecos;  1787,
Francia  y  Rusia;  1796,  Estados  Unidos  y  España).

En  1798  Bonaparte  ordenó  a  los  Comandantes  de  los  puertos  de  Anco.
na,  Tolón,  Mrsella,.  Civitta  Veechia,  Génova,  etc.,  emplear—asegurando
una  indemnización  o  compensación—los  barcos  tuayores,  y  si  fuera  nece
sari?,  las  embarcaciones  neutrales  para  el  transportç  del  ejército  .0  la
tillería  a  Egipto.  El  Tratado  de  11  de  julio  de  1799  entre  los,  Estados  ljni.
dos  y  Persia,  reconocía  la  existencia  del  derecho  de  añgaria  para  el  caso
de  urgente  necesidad,  y  mediando  el  pago  de  una  indemnización.

Es  esta  concepción  de  la  angaria,  la  que  ya  se  admite  por  los  sucesivos
tratados  ‘de  Tos siglos  xix  y  xx,  excepción  hecha  por  tres  Convenciones  que.
se  han  opuesto  al  ejercicio  de  este  derecho  (1818,  Dinamarca  y  Prusia;
1866,  Italia  y  Santo  Domingo;  1906,  Italia  y  Nicaragua).
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En  1870  los  alemanes  hundieron  en  Duclair,  donde  el  Sena  desembo
ca,  unos  barcos  ingleses,  con  el  fin  de  entorpecer  la  navegación  a  lo  bu
ques  de  guerra  franceses;  Prusia  invocó  este  derecho  impuesto  por  las  ne
cesidades  de  la  guerra,  y  sostuvo  que  no  tenía  que  pagar  ninguna  indeni
nización.  Inglaterra  no  se  opuso  en  lo  relativo  a  la  legitimidad  del  dere
cho,  pero  sí  sostuvo  que-  implicaba  siempre  su  práctica  una  compensación

•  económica;  el  Gobierno  alemán  mantuvo  algún  tiempo  su  postura,  peru
—aen  atención  a  Inglaterra»—acabó  por  pagar  la  indemnización  pedida.

El  Código  Naval  de  Estados  Unidos  de  1900  ha  declarádo  en  su  ar
tículo  6.°:  ((si  las  necesidades  militares  lo  exigen,  los  barcos  neutrales  en
contrados  en  los  -limites  de  la  autoridad  del  beligerante,  pueden  er  -re
quisados  y  destruidos  o  utilizados  con  un  objeto  militar,  pero  en  caso  se
mejante,  los  propietarios  de  barcos  neutrales  deben  ser  indemnizados  com
pletamente.  La  cuantía  de  la  indemnización  debe  ser—si  ello  es  posible—
convenida  de  antemano  con  el  propietario  o  capitán  del  barco.  Y  es  pré

•    ciso  tener  en  cuenta,  por  otra  parte,  lo  que  hay  estipulado  sobre  esta  ma-
•  tena  en  los  Tratados.  ((Si  el  (cjus  angari))  ha  sido  reconocido  en  definiti

va  por  la  costumbre  intérnacional,  no  ha  merecido,  sin  embargo,  la  opi
nión  favorable  de  todos  los  autores.  La  mayoría  lo  admite:  Hefter  lo  coú
sidera  legítimo  en  caso  de  necesidad;  Geffeken  dice  que  al  no  existir  tra
tados  no  se  puede  oponer  al  ejercicio  de  este  derecho;  pero  algunos  otroa
lo  rechazan,  entre  los  cuales  destaca  sobre  todo  Hautefenille  y  Ricen:
¿el  derecho  de  angaria  no  es  pura  violacIón  de  las  reglas  neutrales,  come
tida  por  el  beligerante,  que  fuerza  al  neutral  a  participar  indirectamen
te  en  las  operaciones  de  guerra?  El  Instituto  de  Derecho  Internacional,
en  su  Sesión  de  La  Haya  de  1898,  afirma  : -  ((El  derecho  de  angaria  se  supri
me,  en  paz  o  en  guerra,  para  los  navíos  neutrales»  ;  en  1906  se  mostraba

•   menos  rígido  en  la  condenación  de  este  derecho.  iNi  las  Conferencias  de  La
Haya  de  1899  y  de  1907,  ni  la  Conferencia  de  Londres  de  1908-09,  han  Ira
tádo  dircctaffiente  de  la  angaria:  es  imposible  encontrar  una  aprobación
expresa  o  una  oposición  formal  del  procedimiento;  parece,  sin  embargo,
que  hay  una  influyente  tendencia  hacia  su  reconocimiento,  pucstb  que  en
dichas  fechas  se  han  admitido  el  derecho  de  requisa  y  utilización  de  mate
rial  ferroviario  neutral  en  territorio  beligerante  o  eneffligo,  y  en  1907,  las
Potencias  han  rehusado  adoptar  una  propuesta  que  autorizaba  la  requisa
de  barcos  neutrales  al  servicio  de  la  navegación  fluvial  o  la  exclusión  de  los
que  servían  a  la  navegación  marítima.  De  todoÑ  modos,  lo  mismo  antes
que  después  de  las  citadas  Conferencias,  el  dei-echo  de  angaria  ha  sido
consagrado  por  el  Derecho  Internacional  positivo.  El  tratado  de  comer
cio  entre  Alemáñia  y.  Portugal  de  30  de  noviembre  de  1908  (artículo  2.°)-
lo  admite.  Ha  sido  practicado  de  hecho  por  los  beligerantes,  durante  la
guerra  Europea  número  1.  En  agosto  de  1914,  Inglaterra  se  apoderó  de  dosbarcos  turcos  (Turquía  aun  era  neutral)  que’  estaban  construyéndose  en

sus  astilleros.  Por  un  Decreto  de  11  de  noviembre  de  l915  Italia,  en  guerra
con  Austria-Hungría,  requisó  los  barcos  mercantes  y  de  recreo  con  pibe
llón  extranjero  que  se  hallaban  atracados  en  sus  puertos  o  fondeados  en
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sus  aguas  teiritoriaJes.  En  el  mes  de  marzo  de  1918,  los  Estados  Unidos,
ya  en  guerra,  se  apoderaron  de  los  barcos  neutrales  (singularmente  los
Holandeses)  que  se  hallaban  en  sus  águas,  para  utilizarlos  como  transpor.
tes  de  tropas  y  municiones  a  Francia,  con  la  obligación  de  indemnizar  a  los
propietarios  y  reparar  los  daños  que  se  ocasionasen.  En  1917,  Gran  Bre
taña  había  ejercido  también  este  derecho  s.obre  barcos  holandeses,  con  el
fin  de  aumentar  su  tonelaje  mercante,  disminuído  como  consecuencia  de
los  submarinos  alémanes.  Pero  los  Países  Bajos  elevaron  vivas  quejas  con
tra  este  proceder  de  los  aliadus,  sosteniendo  que  el  derecho  de  angaria  se
puede  aplicar  excepcionalmente  en  el  caso  de  una  absoluta  necesidad  mI
litar  ‘a  un  barco  aislado,  pero  no  a  una  flota  entera  (notas  holandesas  de
11  de,.junio  de  1917).

El  derecho  de  angaria  ha  dado  lugar  en  diversas  épocas  a  diversas  de.
cisIones  judiciales..  Citemos  las  sentencias  rendidas  por  el  Almirantazgó  bri
tánico  cts  1802 con  ocasión  del  caso  del  «Carolina»,  y  en  1916 con  el  asunto
del  «Zamora».

Y  si  existe,  como  acabamos  dé  ver,  un  derecho  de  angaria  ejercido  por
el.  Estado  beligerante  respecto  de  los  barcos  neutrales  que  se  hallan  en  sus
aguas,  y  puertos,  ¿sería  posible,  asimismo  a  la  recíproca,  un  derecho  de
ángaria  para  el  Estado  neutral  respecto  de  Tos beligerántes?  Indudable
mente,  este  próblema  ofrece  interesantes  consecuencias,  puesto  que  con
propiedad  no  se  puede  hablar  de  «necesidades  de  la  guerra»,  ya  que  el

neutral  se  encuentra  en  paz  con  los  Estados  de  quienes  dependen  los  bar
cos;  sin  embargo,  se  puede  decir  que  son  necesidades  «nacidas  o. derivadas
de  la  guerra)),  como  por  ejemplo  el  hecho  de  disminuir  su  flota  mercante
por  las  inevitables  capturas  o  por  otro  motivo  especial  con  la  dirección  y
marcha  de  la  guerra.  Por  lii  tanto,  sobre  la  base  de  la  existencia  del  dere
cho  de  angaria,  que  se  asienta  a  su  vez  en  la  idea  de  la  soberanía  territorial.
De.  hecho,  y  a  lo  ‘lárgo  de  la  historia  béTica  de  los  últimos  tiempos,  los
neutrales  han  practicado  este  derecho.  En  febrero  de  1916,  Portugal—en-’
tonces  neutral—requisó  Tos barcos  de  la  Alemania  beligerante  que’ se  en
contraban  en  sus  puertos.  Este  fué  el  motivo  que  indujo  a  Alemania  a  de
clararle  la  guerra.  Italia  en  1916 y  Perú  .en su  Ley  de  29  de  enero  de  1918,
autorizó  la  expropiación  mediante  indemnización  de  los  medios  de  trans
portes  marítimo  o  fluvial,  necesarios  para  enjugar  las  pérdidas  produci
das  en  la  alimentacióñ  y  en  la  industria  peruana.  En  virtud  de  dicha  Ley,
Perú  rompió,  sus  relaciones  diplomáticas  con  Alemania  el  6  de  octubre  del
mismo  año,  y  se  ap6derór  de  los  barcos  germanos,  que  se  hallaban  bajo  su
jurisdicción.  E  incluso  España,  para  compensar  la  falta  de  tonelaje  oca
sionada  por  la  guerra  submarina  alemana,  se  apoderó  el  31  de  gosto  de
1918  de ,los  barcos  del  II  Reich  que  se  hallaban;en  sus  aguas.
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•  B)  NOTAS  Y  BIBLIOGRÁFIA

Citemos  primeramente  un  texto  de  Hugo  Grocio  en  su  clásica  obra  «De
jure  belli  ac  pacis»  (t.  XII,  2.°.lO):

«Graeci  qui  cum  Xenophonte  erant,  cun  navibus  omnino  opus  haberent,
ipsius  Xenophontis  consilio  cepcrunt  transeuntes,  sed  .ita  ut  merces  do
ininis  intactas  conservarent.  Nautis  vero  et  alimenta  darent  et  pretium
persolverent,  jus  quod  jam  diximus  necessitatis..  .»

(Los  griegos  que•  iban  con  Jenofonte,  como  tuviesen  absoluta  necesi
dad  de  naves,  cogieron  las  que  por  allí  pasaban,  por  consejo  del  mismo
Jenofonte,  pero  de  tal  modos  que  conservasen  intactas’  las  mercaderías
para  sus  propietarios;  y.  a  los  navegantes  les  dieran,  los  alimentos  y  les
pagasen  el  salario,  derecho  que  ya  hemos  llamado  de  necesidad...)

El  texto  citado  por  Azuni—muy  aficionado  a  investigar  en  la  BiblIa—
figura  en  el  Evangelio  de  San  Mateo  de  esta  manera:

«Exéuntes  autem,  invenérunt  hominem  Cyrinaeum,  nómine  Simonem:’
hune  anga?iaverunt,  ut  tólleret  crucen  ejus...»  (Matth,  26,  1-75  y  27,  1.66).

(Al  salir  de  la  ciudad  encontraron  un  hombre  natural  de  Cirene,  lla
mado  Simón,  al  cual  obligaron  a  que  cargase  con  la  cruz...)

JOSE  LUIS  DE  AZCARRAGA
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Algunos  antecedentes  sobre  Trafalgar
/

r.  terminar  de  leer  el  articulo  publicado  en  nuestra
REVISTA  GENERAL DE MARINA-de octubre  delpa
sado  año,  bajo  el  título  que  antecede,  deseé  tener
más  tiempo  libre  en  mi  cotidiana  tarea  para  con
testar  rápida  y  extensamente.  a  las  inexactitudes
que  lo rellenan.  Me debo contentar  con  pergeñar  es
tos  párrafos  de  negación  rotunda  a  varias  asevera

ciones  de  su: autor,  y  más  adelante,  si  Dios  quiere,  demostraremos  en
otros  artículos  los  puntos  que  en  éste  pudieran  quedar  en  la  penumbra
o.  tal  vez, en la  oscuridad.

Considero  el  dicho  artículo  dividido  en  catorce  puntos,  a  lo  que  con
testo  uno  a  uno  en  la  forma  anteriormente  éXPueSta. El  lector  sabrá,  si
así  lo  desea,  dividirlo  personalmente  ante  el  contenido  de  las  contes
taciones.  -

1.0  Niego  que  a• fines  del, siglo  xvm  las  Marinas  de  España  e  In
glaterra  se  encontraran  mal  instruIdas  y. disciplinadas.  Opongo  a  esta
afirmación,  por  lo  quG atañe  a  nuestra.  Marina,  dos  nombres  sólo:  Ma
zarredo  y  Escaño.  Los conatos  de  indisciplina  en buques  ingleses  fueron
cortados  sangrientamente  por  Jervis.                       -

2.°  Cuando  se  encontraron  ambas  Marinas  en  San  Vicente,  la  fata
lidad  nuestra  y  la  buena  suerte  inglesa  resolvieron  el  combate  a  favor
de  la  última.  Encuentro  casual  por  enmararse  Cirdova  durante  la  no
che  en  vez de tomar  Cádiz,  pero  cuán  admirable  la  maniobra  del  Prín
cipe  y  sus  seguidores.  Los  ingleses  admiraron  la  destreza  de  los  man
19461
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nos  españoles  en  aquella  escaramuza  sin  importancia,  agrandada  por  os
ingieses  con  fines  políticos.

3°  1nguna  lección  del  enemigo  fué  estéril  para  nuestros  marinos;
las  causas  de  nuestro  declinar  son  más complejas:  Falta  de  material
y  personal  por  escasez en  el erario,  etc.,  etc.Los  piarinos  españoles  siguie
ron  estudiando  y  conociendo  las  tácticas  extranjeras,  organizando  y  es
tableciendo  las  nacionales,  mejorando  el  armamento  y  luchando  co•
tra  la  escasez  e  incomprensión  de  los  mandos  centrales.  No  eran,  no,
unos  científicos  puros,  todo  el  día  mirando  el  sol  o  la  luna  y  abstraídos
en  meditaciones  elucubradoras.

4.°  En  Inglaterra  tomó  NeLson el  mando:  el  General  de  la  buena
estrella;  el  hombre  célebre  por  su  pasión  malsana,  alma  vanidosa,  co
razón  apasionado,  carácter  audaz  y  gesto  rebelde.  Nelson,  bueno,  tal  vez,
con  sus  inferiores  y  con  sus  amigos,  no  sé  si  lo  sería  tanto  como Ma
zarredo,  muy  querido  por  sus  oficiales;  como  Gravina,  quien  luchó  enér
gicamente  con  Godoy  por  las  soldadas  de  sus  dotaciones;  como  Alcalá
Galiano,  a  quien  siguió  toda  su  dotación  en  un  cambio  de  buque;  corno
tantos  otros  marinos  españoles.  Y  Nelson  podía  también  decir  cuanto
quisiera  de  la  Escuadra  combinada,  sobre  todo  tratándose  de  animar  a
las  propias  dotaciones.

La  problemática  y  discutible  táctica  de  Nelson  y  su  elevada  mor-ti
eran  fáciles  ante  un  Villeneuve  temeroso  e  inepto.

«‘Nosotros»  no  mandamos  escuadra  alguna  a  la  Martinica:
envió  Napoleón.  La  escuadra  española  estaba  prestada  por  Carlos  IV  y
‘Godoy  al  «corso», quien  trató  de  atraer,  como  lo  consiguió,  alAlmiran
te  inglés.  Si  Villeneuve  se  hubiera  atrevido  a  avanzar  rápidamente  so
bre  el  Canal  en  vez  de huir  hacia  Cádiz, tal  vez hubiera  Napoleón  des
embarcado  en  Inglaterra  según  sus  deseos.

6.°  Si  armamos  barcos  con  gente  que  no  sabia  navegar,  culpa  fué
de  una  situación  política  más  que  otra  cosa.  Las  epidemias,  los  senten

ciados  a  bajeles,  el  voluntariado  y  las  matrículas  no  producían  los  re
:sultados  apetecibles  respecto  a  cantidad  y  calidad  ¿hubieran  dado  re
sultado  mejor  los  brutales  «press»  ingleses?  Se  pagaba  tarde  y  mal,
nuestros  generales  debieron  intervenirt  con  Madrid  interesando  las  pa
gas  de  sus  dotaciones.                      -

7°  La  Marina  francesa  había  conocido  varias  veces  la  derrota,  pero
su  moral  ni  estaba  tan  baja  nl  el jefe,  el  oficial y  el marinero  dejaban  de
ser  buenos  marinos  y guerrerós.

8.°  Jamás  hubiera  sido ‘posible a  dos  hombres  mandar  una  misma
escuadra  e. interpretar  en  dicho  puesto  los  pensainiéntos  de  Napoleón.
Siempre  uno  de  ellos  hubiera  quedado  Subordinado  como  por  orden  de
los  gobiernos  francés  y  español  quedó  Gravina  a  Villaneuve.  ¿Era  acon
sejable  un  Gravina  menos  disciplinado?  Así lo  hubiera  sido,  puede’ ser.
el  decidido  y  rebelde  Almirante  inglés;  mas  se  ocurre  preguntar:  ¿qué

hubiera  sido  la  Marina  inglesa  si todos  los  Almirantes  hubieran  obra-
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do  tan  anárquicamente  como Nelson?  Cuanto  debió sufrir  aquel  cerebro,
verdadero  autor  y  clave  de  los  éxitos navales,  el  Almirantazgo,  para  do
neñar  aquella  flerecilla  tan  útil  e  ingenua  para  sus  planes.  Por  suerte
para  Inglaterra,  Nelson sólo hubo  uno  y murió  en  Trafalgar.

90  No  creemos  necesario  nl  inte.resante  dar  la- biografía  del  Gene
ral  francés  Latouche-Treville.

10.  El  General  Grandallana  es  biografiado  por  don  Francisco  de
P.  Pavía  entre  otros  y  también  habla  de  él  don  Martín  F.  de  Navarrete
en  ‘su «Biblioteca  Marítima  Española».  Nació  en  Jerez  de  la  Frontera,
patria  de  célebres  marinos,  y  sentó  plaza  de  guardia  marina  en  el  De
partamento  de  Cádiz  el  13 de  octubre  de  1766. Hizo un  viaje  redondo  a
Lima  y  Manila  dando  la  vuelta  al  mundo.  De Teniente  de  Navio  mandó
la  balandra  San  Juan  Nepomuceno  y  los  jabeques  MaUorqumn y  Gamo
Tuvo  varios  encuentros  con  los berLeriscos,  siendo  felicitado  por  el  céle—
bre  Barcelo,  su  general.  Por  distinción  en  combate  al  mando  del  Gamo
fué  ascendido  a  Capitán  de  Fragata,  tornando  el mando  de  la  Santa  Ce
cilia.  Por  la  cciÓn  de’ enero  de  1780 es  ascendido  a  Capitán  de  Navío, y
en  esta  clase  y  en  la  de  Brigadier  desempeñé  los  mandos  de  los  navíos’
San  Francisco  de  Paula,  Magnánimo,  San  Agustín,  San  Eugenio,  San.
Leandro  y  Mejicano.

Expedición  a  Brasil,  toma  de  Santa  Catalina,  socorro  a  Melilla,  blo
queo  de Gibraltar,  combate  de octubre  de  1782 contra  Howe, tóma  de  laa
Islas  de  San  Pedro  y  San  Antioco,  apresamiento  de  la  fragata  Elena  y’
quema  de  la  Rigchout,  operaciones  sobre  las  costas  de Italia  y Francia,  a.
las  órdenes  de Lngara  entra  en Tolón  dando  pruebas  de  bravura  en  su’
defensa;  ésta  es la  hoja  de servicios hasta  su  asenso  a 3efe  de escuadra,.
por  lo  que  transborda  su  insignia  al  Vencedor.  A las  Órdenes de  Gravina.
toma  parte  en  l  sitio  y  defensa  de Rosas, mandañdo  en  este  tiempo  una
división  de  cuatro  navíos  en  operaciones  sobre  Santa  Margarita,  Tolófl
Islas  Hieres.  etc.,  siendo  desembarcado  y  ascendido  a  Teniente  General’
de  la  Armada  con  la  paz  de  Basilea.  Mandó  las  compañías  de  guardias
marinas  de Ferrol  y  CartagenL  «infundiendo  en  su  juventud  aquel  ardor
y  entusiasmo  propios  de su  condición».  En  1797 fué  nombrado  tercer  Jefe
de  la  Escuadra  del’ Océano,  que  regía  Mazarredo  y  se  organizaba  en  Cá
diz  y  arboló  su insignia  en  el  tres  puentes  Santa  Ana.  Es  actor  en  todas
las  incidencias  del bloqueo,  persecución  de  la  escuadra  Inglesa,  etc.,  has—
t  ser  nornbradd  mieMbro  del Estado  Mayor que formé  Godoy. Desempe
ñó  el  cargo  de  Secretario  de  Estado  hasta  salir  para  Ferrol,  una  vez de
clarada  la  guerra  á  Inglaterra,  donde  consiguió  ‘armar,  tripular  y  poner
en  buena  ordenanza  diez navíos  que  con  algunas  fragatas  y  buques  me
nores  componían  la  escuadra  de  su  mando.

En  la  ría  de  Ares  se  unió  con  la  combinada  de Francia  y  spañ’a  al
mando  de Villeneuve,  entrando  ei  16 de  agosto  en  Cádiz.

A  fines  de este  mes  desembarcó  el  General  Grandallana  del  Principe
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d  Asturias,  donde  arbolaba  su  insignia  por  habérsele  nombrado  Conse
jero  de  Estado,  trasladándose.  a  Madrid,  donde  desempeñó  su  destino
hasta  el  10 de  agosto  de  1807, en  que  faileció  como  buen  cristiano,  con
particular  sentimiento  de  la  Marina  Española.

11.  «Si él, sólo  o unido  con  Latouche,  hubiese  mandado  la  escuadra
combinada,  es  indudable  que  ésta  hubiera  llegado  oportunamente  a  pro
teger  él  desembarco  de  Inglaterra».  Conforme,  pero  no  por  las  razones
que  da  el  autor  del  párrafo,  sino porque  mejor  que  Villeneuve  ,o hubiera
hecho  cualquier  general  de la  Armada  Francesa  y porque  Grandallana,  al
seguir  disciplinadamente  al  tal  almirante  francés,  como  se vió  obligado
Gravina  con  Villeneuve,  se  habría  laureado  con  sus  posibles  éxitos.

12.  Latouche  murió,  y  Grandallana,  el  ilustre  General  jerezano,  no
murió  cuando  armaba  e  instruía  una  división  en  Galicia,  división  capaz
de  hacer  tanto  honor  al  mismo Nelson  como la  organizada  en  Cádiz  por
Gravina  y Escaño  y como la  que  luchó   las  órdenes  de estos  últimos  en
el  combate  de Finisterre;  baldón  de Calder  y Villenueve  y gloria  de Gra

vina.  Como  hemos  diho  anteriormente,  Grandallana  desembarcó  para
Madrid  antes  del  combate  de  Trafalgar  y  allí  murió  en  1807.

‘13.  Se  salen  de  este  artículo  las  causas  políticas  de  nuestrás  luchas
de  entonces;  con  más  calma  hablaremos  otro  día  de  Napoleón,  PItt  y
Carlos  IV.

14.  Los hombres  que  mandaron  en  Trafalgar  la  escuadra  y  buques
españoles  eran  geniales  en  sus  concepciones,  en  sus  inteligencias,  en sus
palabras  y en  sus  heroísmos.  Con pobres medios  y  escasa  tripulación  su
pieron  organizar  una  escuadra;  aconsejar,  después,  al  mando,  sabia,  va
liente  y  prudentemente  y  acatar  las  órdenes  superiores  con  una  disci
plina  casi  suicida,  aunque  honrosa.  Napoleón  dijo  de los  marinos  españo
les  en  Finisterre:  «Se han  batido  como  leones».  Rompamos  de  una  vez
ese  tópico  de  la  Escuadra  Española  de  los  siglos  XVIII-XIX  por  el  cual,
aquélla  era  un  desastre:  No;  vuelvo a  repetir  que  era  escasa  en  cantidad

y  calidad  de medios,  pero  dotada  por  generales,  jefes  y  oficiales navega
dos,  instrufdos,  aptos  y  valientes.

En  Trafalgar,  los Gravinas,  los Churrucas,  los  Valdés y los Escaños  no
necesitaron  a  GrandaJ.lana,  aunque  no  dudamos  que  dada  su  atividad,
inteligencia  y valor  se  hubleracompoitado  a  la  altura  de  los ‘anteriores.

A  nuestros  marinos  de  entonces  les hubiera  bastado  con,, en  vez  de•
un  general  ya  destituido  por  inepto,  verse  mandados  por  cualquiera  de
ellos  mismos. Si Villeneuve deja  a  Gravina  maniobrar  inclependientemen

te  con’ su escuadra  de  reservacomo  éste  le  pidió, ¿c’uál habria  sidoel  re
sultado  del combate?

Después  de  Trafalgar  fueron  nuchas  las  ensefianzas  recogidas  por
nuestros  marinos,  pues  aún  quedaron  hombres  activos  e  Inteligentes.  El
glorioso  cambio  de frente  causado  por  la  gloriosa  guerra  de  la  Indepen
dencla,  nos  obligó a  mirar  hacia  dentro  al  ‘aliamos  con  nuestro  antiguo
enemigo.  La  situación  de  fliha  Interior  dió  al  traste  con  los  propósi
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tos  de  resurgimiento  naval.  Y  volvieron  los  marilios  de  España  a  com
batir  en  tierra  porsu  patria  con  el mismo  ardor  que  en los  mares,  don-  -

de  (y en  este  prraXo  sí  estoy íntegramente  compenetrado  con  el  autor)
mezclándolos  con  su  sangre  salvaron  el  honor  de  una  zaza,  purificando
toda  una  época  con  el  derroche  de  su  heroísmo,  y,  permitidtne  agregar,
pericia  e Inteligencia.

EDUARDO  GENER

flB
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Con  sus  colinas  de  caliza,  sembradas  de  matorrales  y  salientes,  y  llena  de  torttns  dispuéstos
en  cavernas,  Qkjna*a  fué  un  hueso  duro  de  roer—Tropas  de  combate  norteamericanas  avan

zando  contra  una  fortaleza  emplazada  en  la  roca,  durante  su  invasión  de  la  isla.



a

1
.   .,

1.a  ExposiclOfl’ Ç    pranc4
de  .Fiiipiflas

L  descubrimiçntO,  la  conquista  y  la  colonización  del
archipiélago  filipino  fueron  para  España  algo  más
significativo  que  unos  capítulos  de  su  historia,  aun
que  ciertamente,  cual  los  respectivos  del  Nuevo
Mundo,  resulten  maravillosamente  llenos  de  ab
negación,  de  afán  evangelizador,  de  apaeidad
profesional,  de  espíritu  cultural  y,  a  la  postre,

sangre  generosa;  porque  las  Filipinas,  consideradas  en  el  ámbito
enorme  del,  globo,  casi  en  nuestros  antípodas,  constituye  un  símbolo,
como  broche,  del  abrazo  marinero  que  con  la  ‘valerosa Portugal  dimos
a  la  Tierra  comprendiendo  todos  sus  meridianos,  justamente  ‘al ir  rea
lizándose  ‘el viaje  de  Magallanes  y  que  rindió  E1c.no,  con  un  mismo
ideal  y  una  misma  fe:  aquéllos  por  la  ‘ruta  de  Oriente,  que  dobla  el
cabo  que  llamaron  de  Bona  Esperança,  nosotros,  más  tercós,  tras  de
haber  tropezado  con  el  inmenso  valladar  de  Norte  a  Sur,  que  fueron
,las  Indias,  y  de  descubrir  y  surcar  el  Pacífico,  el  océano  mayor  del
mundo;  aquéllos  con  la  cruz  de  la  orden  del  Cristo  pintada  en  sus  ve
las;  nosotros,  con’ igual  rojo  en  el  áparejo,  bajo  la  forma  de  Santiago,
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que  lució  en  el  suyo  la  nao  Victoria,  çono  rezaba  una  leyenda,  bajo
de  ella:

In  hoc  signo  bona  vic.

Apenas  conocido  el  error  en  que  murió  Colón  de  haber  alcanzado
Asia  y  comprobar  que  el  Nuevo  Mundo  era  todo  un  énorme  Continente
que  se  cruzaba  por  entero  en  el  camino  ansiado  de  ras  ricas  islas  de  la
Especiería,  menudearon  las  expediciones  buscadoras  del  paso  o  estrecho
que  permitiese  lá  navegación  a  ellas,  y  así,  como  el  mosquito  que  con
su  terquedad  consigue  hallar  el  orificio  del  mosquitero,  lo  españoles,
después  de  haber  dibujado  con  la  máxima  perfección  de  aquellos  años
el  perfil  de  casi. todo  el  continente  americano,  con  exáctitud  que  hoy
nos  maravilla,  Magallanes  lo  halla  al  fin  (1520),   desmbocando  por
el  Pacífico,  prosigue  su  navegación  famosa,  que  tan  sólo para  18 de  los
230  argonautas  sería  de  circunnavegación,  en  las  naos  Trinidad,  Con
cepción  y  Victoria;  por  marzo  del  siguiente  año  de  1521, euparejaron
con  las  islas  que  denominaron  de  las  Velas  Latinas,  y  blás  tarde  lla

mamos  Marianas,  y  el  16  ayistaron,  comenzando  por  la  isja  de  Yuna
gan,  el  archipiélago  que  denominaron  de  San  Lázaro,  en  donde  a  los
pocos  días,  por  ser  de  Pascua  de  Resurrección,  se  dijo  la  primera  Misa
que  oyeron  aquellos  meridianos,  y no  ihucho  más  tarde—el  27 de  abril—,
y  en  Mactan,  se  derramaba  la  primera,  sangre  española,  que  mezció  la
portuguesa  de  Magallanes  en  el  más  grande  y  hermoso  rubí  del  broche
aludido,  al  morir  por  Dios  y  por  la  civilización  junto,  a  media  docena
de  su  hombres,  a  los  que  seguirían  otras  36 víctimas  de  la  traición.

•El  descubrimiento  de  la  Especiería,  cuyos  anhelados  frutos  llenaron
la  bodega  de  la  Victoria,  despertó  gran  interés  en  D.  Carlos,  que  in
cluso  instituyó  Casa  de  Contratación  especial  para  aquellas  islas  en
La.Coruña  (1522), estilnuló  la  navegación  a  éstas  y hasta  órganizó  una
flota  para  su  carrera.

Esta  fué  (1525)  la  desgraciada  de Loaysa,  que  a  su  muerte  mandaría
Elcano,  quien,  a  su  vez,  halló  cementerio  adecuado  a  su  gloria  en  el
fondo  del  Océano  Pacífico,  que  engolfó  y  cruzó  por  primera  vez;  de  las
cinco  naves;  tan  sólo arribó  una  al  Maluco, y  de  dos no  se  volvió a  Sa
ber,  siendo  tal  vez de  una,  la  San  Lesmes,  la  cruz  de  palo  que  se  halló
arbolada  en  las  Islas  Marquesas  al  ser  déscubiertas  éstas.

Prosiguieron  las  de  Caboto  y  Diego  García  (1526), que  no  pasaron
218     ,‘                                                      [Agosto



LA  EXPOSICION  CARTOGRAFICA  DE  FILIPINAS

del  Plata;  la  de  Esteban1 Gómez  (1525),  que  intentó  hallar  paso  por
el  NW, y  descubrió  gran  parte  de  las  costas  norteameriçaflaS  otra,
al  mando  de  Saavedra,  partió  (1527) de  las  de  Méjico  en  busca. de  las
naos  de  Loaysa,  sin  contar  las  de  González  Dávila,  Nifio,  Hernández
de  Córdoba,  Alvarez  de  Pineda,  Cereceda  y  otros,  despachadas  para
investigar  la  posibilidad  de  un  paso  entre  ambos  mares  harto  menos
ifihóspito  que  el  de  Magallanes.  Saavedra,  con  no  pocos  sufrimientos,
pudo  alcanzar  y  aun  rebasar  las  Filipinas,  a  las  que  tomó  para  inten
tar  (1529) el  tornaviaje,  en  el  que  falleció,  y  que  no  pudo  realizarse,
porque  sólo  a  costa  de  estos  fracasos  fueron  conociéndose  el  régimen
variable  de  los  vientos  monzones  y  de  cuanto  precisaba  la  mejor  de
rrota.

En  1542 navegó  de  nuevo  hacia  eJ  Maluco  con  seis,  velas  Lope  de

Villalobos,  y  pór  las  Palaos  arribaron  al  archipiélago  de  San  Lázaro,
que  desde  entonces  (1543) bautizaron  FELIPINAs; sin  más  provecho  qtie
las  anteriores  expediciones  y  aun  con.. la  rutina  escalofriante  de  la
muerte  de su  jefe  en  ellas.

Años  más  tarde,  sin  apagarse  la  inquietud  por  aquellas  tierras  in
sulares  tan.  remotas,  tuvieron  de  nuevo  actualidad  las  Molucas,  cuya
cuestión  sobre  si  caían  o  no  en  la  demarcación  de  los  descubrimientos
españoles  habían  originado  tanta  discusión  científica  y  tanta  actividad
en  las  cancillerías;  de  nada  sirvió  la  trágica  hitoria  de  su  derrota  y

.
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no  faltó  quien  la  creyese  tan  segura  de  navegar,  que  era  capaz  de  ha
cerla,  no  ya  con  un  bajel,  sino  en  una  carreta.  Fué  éste  el  P.  Andrés
de  Urdaneta,  que  en  jos  tiempos  de  clérigos-militares,  capitanes-poe
tas,  literatos-soldados  y  misioneros-conquistadores,  había  de  demos
trar  que  también  los  había  frailes  auténticamente  marinos;  guipuz
coano  que  había  cursado  Filosofía,  Matemáticas  y  Astronomía,  rué  uno
de  los  de  la  expediciÓn de  Loaysa,  en  donde  mostró  grandes  conoci-.
mientos  de  navegación  y  prestó  buenos  serviciés  en  las  Mo1ucas  Desig
nado  para  mandar  ja  Armada  de  Alvarado  para  descubrir  por  el  Sur,
prefirió  vestir  el  hábito  agustino  (1553) en  el  çonvento  de  Méjico,  en  el
que  prosiguió,  por  lo  visto,  estudios  del  arte  de  marear  que  le  llevaron
a  proponer  nueva  expedición  que  tratase,  más  que  de  rescatar  especias,.
de  averiguar  la  vuelta  de  aquellas  islas  de  Poniente,  pues  la  ida  era
sabido  que  se  li,acia en  breve  tiempo,  verdadero  busilis  de  su  tráfico  y
conocimiento,  pües  hasta  entonces,  por  desconocer  el  cómo  de  torna
viaje,  las  ya  denominadas  Felipinas  con  sus  tiempos  punteros  y  venta
rrones,  constituían  un  verdadeto  cementerio  de  barcos  y  de  marineros.

Aceptó  Urdaneta  el  cargo  de  cosmógrafo  y  Piloto  Mayor  de  la  jor
nada,  que  tuvo  a  Cárrión  por  Almirante  y  a  Legazpi  por  Capitán  Ge
neral;  organizóse  ésta  en  Acapuco  y  en  las  naos  San  Pedro,  de  500 to
neladas,  y  San  Pablo,  de  300;  galeoncete  San  Juan,  de  80, y  patache
San  Lucas,  de  no  más  de  80,  montaron  380 hombres  entre  marineros
y  soldados,  que  se  engolfaron  en  el  ?acífico  a  la  prima  noche  del  20  de
noviembre  de  1564.

A  los  sesenta  y  cuatro  días  avistaron  las  islas  de  los  Lad rones,  y  el
13  de  febrero  de  1565 fondearon  en  una  bahía  de  la  isla  de  Samar, una
de  las  Felipinas,  día  según  la  cuenta  retrasada  de  Urdaneta  que  no
cayó  en  la  de haber  navegado  tan  al  Oeste  que  modificase  en  una  fecha
el,  calendario,  y  que  oríginó  el  error  que  perduró  en  la  cronología  del
Archipiélago  hasta  que  el  General  Clayería,  de  acuerdo  con  el  Arzobis
po  la  restauró,  haciendo  que  se  suprimiese  el  martes  31  de  diciembre
de  1844, y que al  lunes  30 siguiese  el  miércoles  1.0  de  enero  de  1845.

Después  de  la  de  Samar,  desfijaron  ante  los  españoles  las  islas  de•
Leite,  Bohol,  Negros,  Masbate,  Can.iguín,  Panay  y  Cebú,  fundando  la
primera  población,  que  nombró  villa  de  San. Miguel,  en  donde  encontró
la  talla  flamenca  dé  un  Niño  Jesús,  de  fijo  procedente  de  las  naos  de
Magallanes.

Urdaneta  né  tardó  en pretender  regresar  con  el  galeón San  Pedro, que
había  ido  por  «capitana»,  y  enderezó  su  derrota  tan  propiamente  al
Norte,  que,  encontrando  vientos  largos  por  los  370  de  esta  latitud,  pu
dieron  apostar  en  Acapulco,  tras  de  navegar  129 singladuras.  Sólo  en
tonces  estaba  asegurada  lo  que  hoy  denominados  cabeza  de  desem
barco,  y desde  entonces  tan  sólo pudo  procederse  a  la  conquista  y  evan
gelización  de  las  islas  que  pisaban  los hombres  de  Legapi.

Este  tuvo  que  luchar,  además,  con  la  natural  hostilidad  de  los  por
tugueses,  vecinos  por  el  ansiado  Maluco;  los  naturales  mahometanos,
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antiguos  pendatarios  del  califato  de  Damasco,  hicieron  guerra,  dieron
guerra,  que  había  de  durar  siglos, principalmente  los, de  Joló,  dedicados
en  grande  a  la  piratería,  defendidos  en  castillos  con  artillería,  mex

pugnables.  Primero  se.  pacificó  Pahay;  en  1570, Legazpi,  con  flotilla
construída  allí,  asaltó  con  120 hombres  la  fortaleza  de  Luzón,  y  en  esta
Isla  fundó,  en  19 de  mayo  de  1571, la  capital  que  fué ‘del  Archipiélago,
y  que llamó  Manila,  aceptando  el  nombre  que le. daban  los indígenas.

La  relativa  pobreza  de  las  islas,  sil enorme  distancia,  como  el  chorro
de  sangre  que  costaban,  así  como  las  naves  que  engullían  sus’ bajios,
tuyo  indecisa  a  la  corte  sobre  el  deczetar  su  total  ocupación,  mas  la
alentó  Felipe  II  al  exclamar:  ¿Qué  dirtan  los  enemigos  de  España  si,
por  no  rendir  metales  ni  riquezas,  se  privara  a  esas  islas  de  Za Luz y
de  ministros  que  la  prediquen?

Poco  después—un  año—murió  Legazpl,  cuando  Urdaneta-  llevaba
ya  cuatro  años  de  Cielo;  las  Felipinas  eran  ya  una  Capitanía  Gene
ral;  prónto  vendría  la  Audiencia,  la  Universidad,  la  imprenta  y,  sobre
todo,  la  acción  misionera  de  PP.  Agustinos,  Jesuítas  y  Dominicos;  de
ésta,  corno  de  la  crónica  dé  sus  hechos  marciales  y  marineros,  se  hi
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cleron  lengua  Argensola,  Mona,  Murillo  Velarde  y  tantos  otros.  Nos
basta  haber  relatado  cómo  llegamos  allí  los  españoles  y  por  qué  que
damos  en  ellas  hasta  imprimir  con  nuestros  Corregimientos,  en  medi&
de  aquellos  pueblos  de  régimen  feudal  y  bárbaro  que  los  españoles
hicierón  progresar  desde  su  salvaje  edad  de  piedra  a  la  de  la  libertad
de  ciudadanos  de  concejos  por  ellos  gobernados,  adoptando  una  fiso
nomia  propia  entre  las  naciones  cultas,  al  incorporarlos  a  la  civiliza
ción  cristiana,  que  ahora  les  permite  poder  lograr  una  independencia
a  la  que  España  saluda  alborozada,  mientras  arbola  su  nueva  bandera
junto  a  la de  los Castillos  y Leones  que  al dar  la  primera  yuelta  ál  Mundo
descubrieron  aquel  archipiélago  que  fué  de  San  Lázaro  y  en  el  altar
en  que  al  correr  de  los  años,  para  gloria  nuestra,  es  sin  . igual  parto
de  naciones,  figuran  ya  las  de  Jas  americanas,  que  rezan  el  Credo  en
castellano.  .

—  Ninguna  labor  ultura1  entra  más  por  los  ojos  que  la  cartográfica;
ninguna  otra  supone  mejor  íñdice  de  ciencia,  tesón,  capacidad  y  hasta
espíritu  de  sacrificio,  puesto  a.  contribución,  si,  adenás,  consideramos
que  esta  ciencia  viene  a  ser  como  Ja del  gran  retrato  de  la  nación,  ymás  que  símbolo,  como  la  bandera,  es  su  misma  realidad  física,  a.i fin

y  al  cabo,  con  las  leyes  de  la  naturaleza  forjadoras  del  medio  geográ
ficó  modelador  de  las  razas  en  lo  étnico,  ya  que  no  en  lo  espiritual  y
permanente,  que  es  Jo  que  allí  dejamos,  se  comprenderá  con  qué  ma
tices  de  afecto  se  ha  proyectado  esta  exposición  de  Cartografía  y  Di-
bulos  de  Filipinas.  .  .

En  ella  figura  lo  más  representativo  y  •atrayente  de  nuestra  pro
ducción  cartográfica,  ambientado  con  dibujos  de  paisajes  y  tipos  del
tiempo  que  nosotros  jamás  denominamos  «colonial»  porque  .este  régi
men  no  cua.dra  a  lo  due  siempre,  en  la  conciencia  y  en  el  derecho,
consideramos  auténticas  provincia,s  ultramarinas,  limitándolos  princi
palmente  a  los  siglos  xvi,  xvii  y  xvii,  porqüe,  por  ms  distantes,  tienen
más  encánto  y  sugestión.    .

La  cartografía  hispanoamericana  puede  dividirse  en  las  tres  épo
cas  de:  descubrimiento,  penetración  o  conquista—con  la  espada  o  con
la  cruz  en  alto—y  colonización.  La  primera  es  esencialmente  marítima;
la  segunda,  terrestre  ya,  militar  o  misionera,  va  rellenando  a  grandes
rasgos  los  espacios  continentales  de  aquélla  y  con  lás  fundaciones  de
gobernaciones,  obispados  y  demás  jurisdicciones  va  tomándose  en  «po
lítica»,  para  dar  paso  a  la  última,  en  la  que  interesah  ya  los  auténticos
límites  y  accidentes  que interesan  a  la  explotación  del  país.  y cuyo origen
se  remonta  a  las  célebres  Relaciones  de  Indias  que  obligó a  redactar  a
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cada  corregimiento  (1577)  el  mismo  Felipe  II,  a  cuyo  recuerdo  cons-.
tituyen  el  más  preciado  monumento  las  islas  Filipinas.  Colofón  de
estas  épocas,  qu  sólo  el  progréso  de  la  ciencia,  del  cálculo  y  de  los.
instrumentos  pudo  inaugurar  a  fines  del  siglo  xvrn,  es  la  que  pudiera.
decirse  científica,  que  llega  hasta  nuestros  días.

En  las  Filipinas,  por  su  misma  configuración,  con  sus  varios  archi
piélagos  sufragáneos  y  sus  cientos  de  Islas  e  islotes,  cuyo  señorío  en.
una  sola  mano  y  una  sola  Fe  costó  una  lucha  que  en  realiØa.  no  cesó
jamás,  las  dos.  épocas  extremas  anteriores  se  confundieron,  y  en  la
maraña  de  sus  accidentes  hidrográficos,  bañados  por  mares  brayas,  ba
rridos  por  ventarrones  de  la  máxima  violencia,  y  en  medio  de  corrien
tes  traidoras,  aún  tienen  bastante  tarea  por  hacer  losbuques  planeros.’
actuales  que  de  continuo  desentrañan  los  secretos.  que  guarda  la  costa.

en  sus  más  insospechados  rincones  o esconde  la  mr  bajo  los  más  ma
ravillosos  verdes  y  azules.

En  los  primeros  mapas,  más  que  apreciarse,  se  presienten  las  FUi-
pinas,  y  las  expediciones,  como  abrumadas  por  tantas  islas,  apenas  on
siguen  enumerarlas;  el siglo  xviii,  erizado  de  piratas  eurdpeos,  aumenta
las  yá  enormes  dificultades  de  reconocimientos,  útiles  a  la  geografía,.
pero  no  indispensables  a  la  navegación,  reducida  por  entonces  a  la  de
la  llamada  nao  de  Acapulco  o de  Manila,  según  su  escala  de  origen,  que
periódicamente,  para  enlazar  con  las  Flotas  de  Nueva  España,  consti
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tufa  el nexo  con  la  Metrópoli,  a  través  del  istmo  de Panam:á.  Los Padres
Jesuitas,  de  tan  alto  abolengo  cartográfico  en  eJ  continente  americano,
fo  desmintieron  éste  en  las  Filipinas,  y hasta  con  el  P.  Murillo  Velarde
tuvieron  piedra  angular.  de  ella,  como  lo  fueron  los  PP.  Quiroga,  Ova
ile,  Fritz  y  Kino,  respectivamente,  por  la  Argentina,  Chile,  la  región
alna.zónlca  y  Cajifornla.

Las  dos  cartas  del  P.  Murillo,  en  efecto,  estampadas  además  en  Ma
nila,  constituyen  esa  maravilla,  que  por  su  feliz  resultado  se  destacan
de  su  época, y  cientificainente  hay  que  catalogar  como  glorioso  rece
dente  de  la  más  moderna  que  le  sigue.

Con  la  expedición  de  las  corbetas  Descubierta  y  Atrevida,  de  Malas
pina  y  Valdés  (1792) se  inicia  ésta,  proseguida  ya  con  empeño  y  mé
todo  apenas  creado  el  Apostadero  de  Marina  de  Manila  (1802), cuando
nuestra  Armada  tuvo  ya  asiento  permanente  en  las  islas  y  pudo  des
pués  erigir  la  Comisión  Hidrográfica  de  Filipinas,  cuyá  labor  abnegada,
tan  plena  de  aciertos  científicos,  corno  erizada  de  peligros,  fué  pronto
aceptada  por  los  institutos  similares  del  extranjero,  que  utilizaron  sus
datos  y  trabajos,  ganando  una  reputación  que  ya  tenia  precedentes  en
los  tiempos  del  famoso  Cook, que  sacó provecho  y  alabó  os  de  nuestro.
Maurelle,  divulgando  su  nombre  por  Europa  cuando  aquí  en  España
tan  sólo  era  popular  entre  sus  más  conspicuos  compañeros  de  la  Ar
inada.

Algunos  libros,  modelos  de  enbarcaciones,  armas  y  banderas,  otros
elementbs  étnicos,  complementan  la  exposición;  entre  los  primeros,  las
obras  de  Argensola  y  de  Mona,  con  otras  crónicas,  representan  nuestra
producción  en  punto  a  historia  y  geografía;  como  algunas  gramáticas
y  vocabu1arios  así  como  catecismos  en  lenguas  Indígenas,  mientras
nuestra  gran  labor  de  penetración  en  las  almas  de  aquellos  supersti
ciosos  pueblos  bárbaros  que  abrimos  a  la  dulce  esperanza  de  la  fe en
el  Dios  del  Amor. Labor  ésta  que  motivó  la  sin  par  de  estudiar  previa
mente  las  lenguas  autóctonas  dejando  un  rastro  bibliográftco  de  volu
men  ingente  que  había  de  permitir  a  nuestro  Hervás  y  Panduro,  al  re
dactar  su  tesoro  de  las Lenguas  (1780), crear  en  realidad  la  ciencia  mo
dernísima  de  la  filología comparada;  porque  si  a  un  pueblo  mercantil
y  práctico  le basta  con que  el  indígena  aprenda  la  lengua  Jorastera  para
lá  contratación  de  productos,  al  misionero,  en  cambio,  le  es  preciso,
por  el  contrario,  dominar  la  de  aquellos  a  quienes  tieñe  que  evangelizar,
para  hacerles  comprender  su  error,  como  los  tesoros  y  promesas  de  la
nueva  religión;  y  hasta  tal  punto  acometieron  los  nuestros  esta  tarea
auxiliar  de  su  misión,  que  hasta  comienzos  del  siglo  xxx;  cerca  de  dos
tercios’  de  las  lenguas  y  dialectos  exóticos,  que  suman  muchos  cente
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nares,  hablan  sido  estudiados  y  divulgados  en  libritos,  en  ocasiones
gruesos  volúmenes  IpipresOS, por  misioneros  españoles.

La  Exposición  ha  sido  organizada  a  base  de  las  colecciones  del  Mu
seo  Naval,  con  valiosls.maS  aportaciones  del  Archivo  deIndias,  Palacia
Real,  Servicio  Geográfico  del Ejército,  señor  Dulue  de  Alba y  Biblioteca
Nacional;  como  los  Atlas  de  Oliva,  de  1591 y  1596;  Sgrottenlus,  1588;
Santa.  Cruz,  1542;  yaz  Dourado,  1568;  Martínez,  1588;  y  planós  y  dia
rios  de  la  expedición  de  Legazpi,  (1565).
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Para  los  japoneses,  Okinaçya  fué  l  principio  del  hn.  En  la  fotografía  se  ve  parte  de  la  flota  de
Invasión  de  Okinawa  el  día  D +  1.



N, o tas prof esionaleS

o

Declaración  sobre  la  defensa  nacional  de  la  Gran
Bretaña.  Presentada  por  el Primer  Ministro y  Mi
nistro  de  Defensa  al  Parlamento  de la  GranBreta

ña  por  mandato  de S.  M. en  febrero  de  1946

1.—PREAMBULO

j.—Es  intención  del  Gobierno  de  Su Majestad
restaurar  la  práctica—habitual  es.  la  antegue
rra—de  presentar  regularmente  al  Parlamento
urs  Libro  Blanco  ,obre  Política  de  Defensa  Na
cional.  Durante  los  seis  años  de  guerra  hubo
gran  desarrollo  de  los  mecanismos  encargados
.del  estudio  y  gobierno  centralizados  de  los
asuntos  militares  en  su  ms  amplio  sentido,
•evokción.  sin  la  cual  no  hubitra  podido  reali
zarse  la  afortunada  dirección  de  operaciones

-  de  envergadura  mundial,  ni  la  movilizaci6n  de
los  recursos  nacionales  hacia  una  finalidad  co
tisón.  El  Gobierno  dç.Su  Majestad  piensa  con
solidar  y  expandir  tal  desarrollo,  de  modo  que
la  amplia  política  directora  del  volumen  y  com
posición  de  nuestras  fuerzas  de  defensa,  de  los
adelantos  de  la  investigación   la  creación,  y
de  la  producci6n  e  equipos  y  restrvas  milita
res,  pueda  ser  formulada  y  presentada  al  Par-

lamento  como  conjunto  coordinado.  El  presente
Libro  es  el  primero  de  la  serie  de  postguerra:
describe  la  política  que  el  Gobierno  de  Su  Ma
jestad  piensa  desarrollar  durante  el  año  1946,
y  tendrá  que  ser  encuadrada  en  médio  de  las
incertidumbres  inevitables  en  la  estela  de  un
gran  conflicto armado.  Para  una  auténtica  com
prensióh  de  esta  política  es  necesario  pasar  re
vista  al  rumbo  de  br  acontecimientos  desde  el
término  de  la  guerra  con  Alemania,  y  exami
nar  la  situación  que  se  nos  presenta  en  los  mo
mentos  actuales.        -

IL_-OJEADA  RETROSPECTIVA• AL  i

2.  El  desplome  de  Alemania  nos  cncontró
con  nuestras  fuerzas  armadas  en  la  cóspide  de
su  potencia:  unos  5.100.000  hombres  y  mujeres
estaban  desplegados  en  Europa,  en  el  Medite
rráneo  y  en  Extremo  Oriente,  asi  como  en  los
océanos  mundiales.  Detrás  de  estas  fuerzas  se
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hallaban  hombres  y  mujeres  prpduciendo  equi
pos  y  avituallamientos  para  aquéllas,  llegando
estas  últimas  personas—en  la  misma  fecha—al
total  de  3.900.000.  Así  pues,  teníamos  un  total.
general  de  9.000.000  de  hombres  y  mujeres
de  las  Islas  Británicas  que  estaban  encuadrados
en  las  fueizas  o  atendía  directamente  a  las  ne
cesidades  de  éstas.  Se  mis  presentaban  tres  ta
reas.  La  primera,  redesplegar  con  la  mayor  ra
pidez  posible  todas  las  fuerzas  que  pudiesan
llevarse  a  combatir  contra  el  Japón.  La  segun
da,  participar,  según  lo  acordado,  en  la  ocu
pación  de  los  países de  nuestros  derrotados  ene
migos  y  en  la  rehabilitación  de  Europa.  La
tercera  radicaba  en  reintegrar  a  la  industria  ci
vil  tan  velozmente  como  fuese  posible  a
hombres  y  mujeres  que  no  se  necesitasen  para
las  dos  primeras  tareas.  Antes  de  la  derrota  de
Alemania  se  habían  esbozado  planes  a  estos
efectos,  poniéndolos  en  acción  inmediatamen
te.  U  nuevo  despliegue  de  fuçrzas  se  i’llab
en  su  apogeo  cuando,  tres  ‘neses  más  taide,  el
Jaón  se  rendía  a  su  vez.

3.   El  fin  de  la  guerra  con  el  Jsoón  corte,
a  poco ,de  empezar,  este  proceso  de  nuevo  des
pliegue  de  fuerzas,  pero  nos  enfren6  con  pio
blemas  formidables  en  la  agrupación  y  devol’ti
ci6n  de  prisioneros  británicos  en  poder  de  los
nipones  co  el  apresamiento  de  las  poderosa
fuerzas  japonesas  distribuídas  en  la  inmensa
zona  que  recientemente  había  tomado  a  su  car
go  el  generalísimo  del  Sudeste  asiático  y  en
la  labor  de  rehabilitar  los  devastados  territo
rios  del  Extremo  Oriente.  Al  mismo  tiempo,
el  fin  de  la  vigencia  de  Préstamos  y  Arriendos
resaltaba  mucho  la  urgencia  de  restaurar  el
equilibrio  de  nuesfra  vida  económica.  En  tal
situación,  el  Gobierno  de.  Su  Majestad  émpren
dió  un  censo  inmediato  de  las  muchas  y  anta
gónicas  demandas  referentes  a  nuestro  poten
cial  humano  para  que  pudiera  iniciaras  sin
pérdida  de  tiempo  una  redistribución  rápida  y
ordenada.  Para  los  fines  de  dicho  censo  se  eli
gieron  dos  fechas:  el  35  de  diciembre  de  5945
y  el  30  de  junio  de  1946.  La  maquinaria  des
arrollada  en  guerra  para  eliminar  todo  esfuer
zo  no  bélico,  de  modo  que  cayera’ sobre  el
enemigo  el  máximo  de  nuestro  peso,  pasó  a
funcionar  en  sentido  opuesto.  El  Gobierno  de
Su  Msjestad  se  enfrentaba  con  un  conflicto  di
recto  de  pcricióncs.  Por  una  parte,  no  podía
mos  abandonar  nuestras  responsabilidades  en
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muchos  puntos  del  mundo;  hacerlo  así  hubiera
sido  tirar  por  el  balcón  los  frutos  de  la  victo
ria,  y  traicionar  a  los  que  pelearon  y  murieroi
por  la  causa  común.  ‘Por  otro  lado,  era  impe
rativa  la  neocsidad  de  nuestra  rehabilitación
económica.  Existían,  sin  embargo,’  Ciertos  fac.
tores  que  fijaban  inevitables  limitaciones  a  nuca
tra  libertad  de  elección.

4.   El Gobierno  de  Su  Majestad  estaba  deci
dido  a  mantener  en  su  integridad  el  plan  de
desmovilización  trazado  por  el  Gobierno  de
Coalición  y  reconocido  unánimemente  como
justo.  No  podía  prescindirse  del  principio  &
licenciamiento  por  edad  y  servicio,  ni  podía
otorgarse  preferencia  a  quienes  servían  aquí  en
Ls  metrópoli.  Así,  el  ritmo  a  que  podía  ¿cc-
marie  el  licenciamiento  lo  determinó  la  pro
porción  en  que  podían  repatriarse  de  ultramar
hombres  y  mujeres.  Esto  dependía,  a  su  vez
de  los  medios  de  transporte.  En  octubre
de  1,945 se  fijó  como  uno  de  los  objetivos  la
desmovilización  d  millón  y  medio  d  hombres
y  mujeres  para  el  3!  de  diciembre  de  ¡945
(objetivo  que  excedía  en  mucho  a  lo  que  los
técnicos  del  transporte  estimaban  posible).  Si-’
multáneamente,  se  fijó  como  objetivo  para  es
misma  fecha  que  fuese  de  1.400.000  la  fuerza
de  hombres  y  mujeres  que  fabricaban  equipo  y
avituallabais  a  ‘las  fuerzas  militares.,  Si  ambos
objetivos  ‘podían  lograrse,  ello  se  traduciría  en
la  reducción—en  seis1 meses—de  3.74ó.000,  o
sea  el  42  por  ioo  del  potencial  humano  ocu
pado  en  actividades  bélicas.  En  realidad  se

consiguió  esta  reducción  de  fuerzas;  las  cifras
comunicadas  como  de  gentes  empleadas  en  la
manufactura  de  equipo  y  avitualLsmientos  para
la  fuerzas  excedían  de  lo  prefijado,  pero  esas
cifras  son  probablemente  exageradas,  debido  a
que  algunos  patronos  no  pudieron  o’ no  supie
ron  distinguir  entre  «trsbsjo  para  las  fuerzas
armadas»  y’  «trabajo  para  usos  de  exportación
y  civiles»,  cuyo  control  ejercitaban  todavía  los
Departamentos  de  Suministro.

.   El  censo  hecho  en  octubre  a  base  de  la
mejor  informaci6n  disponible  por  entonces,  de
mostró  que  debíamos  retener  en  las  fuerzas  el
30  de  junio  de  1946,  forzosamente,  2233.00G

hombres  y  mujeres  entrenados.  Esta  cifra,  que
fué  anunciada  el   de  octubre  de  sç45,  fué
aceptada  por  el  Gobierno  de  Su  Majestad d
moménto,  sujeta  a  revisión  al  término  de  1945.
Alterar  esa  cifra  hubiera  sido  inútil,  porque
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el  nono  de  licenciamientos  hasta  fines  de  1945

no  se  afectaba  por  ella.  Como  ya  se  ha  expli
cado,  este  licenciamiento  se  regía  por  hechos
físicos.  El  señalamiento  de  una  cifra  para  ju
nio  de  1946  permitió,  no  obstante,  a  las  in
dustrias  civiles  trazar  sus  planes  provisionales
de  expansión.

m.—LA  SITUACION ACTUAL

6.   Lcis meses  de  diciembre,  enero  y  febre
ro  se  han  empleado  en  una  completa  revista
d0  ‘la  situación,  de  manera  que,  en  calidad  de
guía  para  todos  los  interesados,  puede  enun
ciarse  una  política  firme  para  el  año  1946.  No
es  éste  el  moiisento  de  llegar, a  decisiones acer
ca  de  la  forma  eventual  de  nuestras  fuerzas  de
postguerra.,  Los  grandes  progresos  realizados  en
el  reino  de  la  ciencia  y  la  tecnología—inclu
yendo  la  producción  de  bombas  atómicas—sa-
podrán  menos  de  afectar  a  la  composición  de
nuestras  fuerzas.  Se  precisa  que  pase  tiempo
para  que  puedan  estimarse  los ‘plenos efcos  
tan  inquietantes  creaciones.  Pero  en  ci  entre
tanto,  y  para  el  año  1946,  no  surge  la  cues-,
tión  de  una  reorganización  básica.  Las  tareas
que  se  ofrecen  a  nuestras  fuerzas  armadas  (y
a  las  cuales  nos  referimos  más  abajo)  son  la
bores  de  reajuste  y  pacificación,  tareas  que  han
dc  llcnarae  acompañadas  de  una’  contracción
prudente,  pero £uertc.

7.   También  es  demasiado  pronto  para  se
fíalar  el  efecto  que  en  nuestras  necesidadcs  de
Defensa  Nacional  imprime  la  Organización  de
las  Naciones  Unidas.  El  Gobierno  de  Su  Ma
jestad  ha  expresado  repetidamente  su  intención
de  dar  el  máximo  apoyo  a  la  O.  N.  U.  n  to
das  sus  actividades.  Sobre  el  Reino  Unido,  en
su  calidad  de  uno  de  los  cinco  Miembros  per
manentes  del  Consejo  de  Seguridad,  recae  es
pecial  responsabilidad  en  el  mantenimiento
la  paz  y  seguridad  internacionales.  También
compete  al  Gobierno  de  Su  Majestad  concluir
un  convenio  ‘srgin  el  artículo  43  de  la  Carta
para  la  provisión  de  fuerzas,  facilidades  y  ayu
das  que  5pueda  requerir  el  Consejo  d  Seguri
dad,  y  que  han  ¿e  hallarse  en  el  prescrito  es
tado  de  aptitud  y  en  determinados  sitios  am
pliamente  delimitados.  La  preparaci6n  de  este
Acuerdo  regirá  cierto  tiempo.  Sobre  este  asun
to  se  mantendrá  estrecho  contacto  cun  los  Go
biernos  de  los  Dominios  y  de  la  India.  Con-

fiamos  en  que  la  contribución  de  la  Comrnon
wealth  y  el  Imperio  británicos  al  mantenimien
to  de  la  seguridad  mundial  será  digna  dr  la
gran  causa  que  se  juega.

8.   En  cualquier  hipótesis,  el  volumen  total
de  las  fuerzas  que  aún  se  requerirán  a  fines
de  1946  es  mayor  que  el  que  necesitaremos por
maneñtemente,  aunque  ei  modelo  de  su  dis
tribución  entre  los  Servicios  puede  diferir  del
que  se  adopte  en  la  definitiva  distribución  de
postguerra.  Así  que  tenemos  tiempo,  durante  ci
período  de  trabajos  anormales,  para  dar  forma
a  nuestros  planes  a  largo  plazo.  Por  ello,  el
Gobierno  de  Su  Majestad  se  ha  concentrado  en
una  cuidadosa  revista  de  las  fuerzas  de  mar,
tierra  y  aire  que  se  precisarán  para  asumir  las
tareas  de  1946,  y  acerca  de  la  escala  dl  equi
po  que  se  les  otorgará.’

9.   Los  trabajos  con  que  nos  enfrentamos
ahora,  y  que  hemos  de  emprender  por  fuerza,
pueden  resurnirse  como  sigue:

a)   Provisión  de  las  fueras  con  que  hemos
de  contribuir  a  garantizar  la  ejecución  de  las
condiciones  de  rendición  por  parte  de  alemanes
y  japoneses.

La  tarea  en  Alemania  implica  la  presencia
de  fuerzas  adecuadas  navales,  terrestres y  aéreas
para  ocupar  eficazmente  la  zona  británica  y  el
sector  británico  de  Berlín;  para  realizar  el  des-
arme  y  desmilitarización  de  Alemania  en  nues
tra  zona;  para  la  cuestión  de  los  prisioneros  de
guerra,  y  para  a)udar  a  la  repatriación  de  los
desplazados,  así  como  para  proporcionar  fuer
zas  de  choque  en  caso  de  perturbaciones.  El
volumen  de  estas  fuerzas  está  reduciéndo,
aunque  no  podrán  debilitarse  hasta-  un  punto
peligroso.  Y  la  organización  de  las  formacio
nes  del  Ejército  y  del  Aire  en  Alemania  está
siendo  objeto  de  ajuste  para  que  se  adapte  al
papel  .de  ocupación  que  han  de  llenar.

Los  problemas  del  Japón  han  sido  asumidos
casi  en  su  totalidad  por’ las  fuerzas  de  los  Es
tados  Unidos,  pero  estamos  proporcionando’  un
pequeño  contingente  que  forma  parte  de  una
fuerza  de  1a  Commonwealth  británica.

b)  Provisión  ‘de  las  fuerzas  con  que  nos
toca  contribuir  a  la  ocupación  de  Austria.

Es  nuestro  deseo  reducir  estas  fuerzas  lo  más
de  prisa  posible  a  proporciones  muy  pequeñas,
y  estamos  celebrando  consultas  a  este  fin  con
las  otras  tres  potencias  ocupantes.
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c)   Provisión  de  fuerzas  para  mantener  la
ley  y  el  orden  en  Venecia  Julia.

Esta  labor,  compartida  con  los  Ectados  Uni
dos,  finalizará  cuando  se  llegue  a  un  ajuste  fi
nal  en  el  Tratado  de  paz  con  Italia.

d)   Provisión  de  fuerzas  para  asistir  a  la  le
cuperación  de  la  nación  griega.

La  política  del  Gobierno  de  Su  Majestad  en
se  ha  hecho  ver  bien  claramente  al  mun

do.  Las  fuerzas  británicas  seguirán  en  GrecLé
hasta  que  se  hayan  celebrado  elecciones  y  aa
condicions  allí  reinantes  permitan  su  retiradi.

e)   Provisión  ¿e  fuerzas  que  nos  permitan
desempeñar  ñueStras  responsabilidades  en  Pa
lestina.

El  Gobierno  de  Su  Majestad  es  responsable
de  la  administración  de  Palestina.  Se  espera
encontrar  pronto  una  solución  equitativ  de
los  intereses  políticos  que  en  dicho  país  se  ha
llan  en  juego,  pero  entretanto  la  conserv’ción
de  la  ley  y  el  orden  demanda  enérgicamente
nuestros  recursos.

f)   liquidación  de  la  ocupación  japonesa  de
territorios  aliados  en  el  Sudeste  de  Asia.

Se  está  efectuando  sin  interrupción  la  tarea
de  desarmar  y  agrupar  a  las  fuerzas  niponas
diseminadas  por  todo  este  gran  sector.  La  ad
ministración  civil  de  territorios  británicos  está
retaurándose  gradualmente,  y  se  crean  condi
ciones  para,  un  ajuste  equitativo  ‘de  los  intriri
cados  intereses  políticos  en  las  Indias  Neerlan—
désas.  Mucho  trabajo  recae  en  la-  fuerzas  sr
madas,  únicas  que  disponen  dc  la  organización
y  recursos  equeridos  para  cambiar  en  orden  el
caos  de  los  territorios  devastados  por  los  japo
neses,  pero  el  Gbierno  de  Su  Majestad  espera
que  en  el  transcurso  del  año  actual  serán  res
tablecidas  las  condiciones  dc  paz,  lo  que  por
mitirá  la  retirada  de  la  mayor  parte  de  nues
tras  fuerzas.

g).  Mantenimiento  de  la  seguridad  interna
y  de  condiciones  fijas  por  todo  el  Imperio.

Ya  se  ha  visto  es  posible  reducir  a  la  escala
de  . tiempo  de  paz  muchas  de  ncstras  guarni
ciones.

h)   Salvaguardia  de  nuestras  comunicaciones
y  conservación  de  nuestra  bases.

Esto  es  esencial  para  la  eficiencia  y  movili
dad  ‘de nuestras  fuerzas  de  mar,  tierra’ y  aire.,

IV.—VOLUMEN  DE  LAS  FUERZAS  EN  ¡946

io  Además  de  lo  antedicho,  hay  una  serie
de  consideraciones  que  influyen, en  el  ritmo  al
que  puede  efectuarse  la,  reducción  de  volumen

de  las  fuerzas.  El  propósito del  Gobierno  de  Su
Majestad  es  asegurar  que  de  esas  fuerzas  serán
licenciados  aquellos  que  han  coportado  el  ma
yor,  peso  en  la  lucha.  Por  tal  motvo  es  pre
ciso  que  continde  el  llamamiento  de  hombres
jóvenes.  Al  mismo  tiempo  ha  de  cuidarse  de
no  mesnoscabar  más  de  lo  indispensable  la  c
ciencia  de  aquellas  fuerzas  que  asín  han  de  11c
nar  tareas  activas  por  todo  el  mundo.  La  pro
gresiva  eliminación  de  gran  ntsmero  de  las  per
sonas  experimentadas  y  especia lzdas_resultad
de  la  edad  y  del  plan  de  licenmiamiento  del  ser
vicio—es  una  fuerte  carga  para  la  organización
de  los Servicios,  y  se  requiere  un  gran  esfuerzo
en  el  entrenamiento  de  reemplazos  y  en  el  reen
trenamiento  de  hombres  y  mujeres  a  quienes
queda  asín  algón  tiempo  de  servicio,  para  que
puedan’  llenarse  los  huecos  exist-ntes  en  las
formaciones  activas.  Los  progresos  de  la  des
movilización,  y  el movimiento  de  reemplazos,  pi
den  un  programa  de ‘transporte  continuo  y  en
gran  escala.  Para  complementar  nuestros  recur
sos  en.buques,  ha  sido  necesario que  la  Marina
y  la  Royal  Air  Force  llevases de  acá  para  allá
tantos  hombres  como  era  factible  con  seguridad
y  sin  causar  perjuicios  a  la  realización  de  nues
tras  responsabilidades  primordiales.  Muchos  por
taaviones  y  grandes  buques  de  guerra  están
utilizándose  de  esta  manera,  y  la  tarea  no
ha  terminado.  El  «Transport  Command»  de  la
R.  A.  F.  en  condiciones  de  gran  dificultad  (y
complementado  por  una  parte  del  sBomber
Comrnand»,  han  venido  transportando  importan
te  nómero  de  personas.  En  el  período  cumbre,
el  movimiento  aéreo  en  la  ruta  de  Oriente
llegó  a  la’ cifra  de  9.000  por  ‘mes en  cada  di
rección.  Dcbid  al  efecto  del  programa  de  li
cenciamiento  sobre  el  «Transport  Command»
mismo,  no  pudo  mantenerse  dicho  cifra.  A
medida  que  la  desmovilización  avanza  más  y
más,  llegará  un  momento,  inevitablemente,  en
que  el  programa  de  transporte  de  tropas  por
vía  aérea nalizará.  Este  factor  ha  sido  plena.
mente  tenido  en  cuenta  en  nuestros  proyectos
de  desmovilización.

as.  Existen  otras  dos  tareas  que  deben  citar
se,  y  que  todavía  influyen  considerablemente  so-
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bre  huestro  potencial  humanin  la  primera  es  la
d  los  buscazninas.  La  Marina  Real  ha  venido
jugando  prjmordial  papel  en  estos  trabajos,  que
están  organizados  sobre  base  internacional  y  son•
esenciales  para  la  restauración  del tráfico mundial.
Se  espera  que  este  servicio quede  casi liquidado
para  finales de  5946.  La  segunda  labor  es  la  de’
disponer  de  material  excedente  de1 todas  clases.
Una  cantidad  considerable  de  material  de’ Présta
mo  y  Arriendo  ha  tenidó  que  ser  mantenido  en
buenas  condiciones para  su  devolución a  los Es
tados  Unidos.  Están  haciéndose  grandes  esfuerzos
para  acelerar la  distribuci6n  del  material  exceden
te  de  todo  género,  pero  entretanto  es  necesario
almacenar  ‘y  guardar  valiosos depósitos,  que  tic
otro  modo  estarían  :;-puesns  a  deteriorarse  y  rer
derse.
•  sa.  Los  trabajos  que  se  han  resumida  más
arriba  han  sido cuidadosa  y  plenamente  revisados,
con  el  propósito  de  determinar  el  papel  que  ha
de  desempeñar  cada  Servicio,  y  hasta  qué  punto
la  tara  de  uno  determinado  puede  verse  aliviada
por  el  uso  juicioso de  los  recursos de  los demás.
Consideraciones  financieras  y  de  potencial huma
no,  que  surjen  de  las necesidades igualmente  im
portantes  de  nuestra  situación  económica,  impo
nen  inevitablemente  limitaciones,  El  Gobierno  de
S.  M.,  después de pesar  todos los factorés,  ha tra
zado  un  progranía  de  desmovilización para  1946
que  se  funda  en  la  razonable  esperanza  de  que
una  serie  de’ trabsjos  anormales  quedarán  entera
mente  liquidados  en  el  decurs& del  año,  y  que
acontecimientos  imprevistos  no  perturbarán  los
avcnces  hacia  una  paz  firme.

Los  volúmenes  totales  de  hombres  entrenados
de  las  tres  Armas,  que  este  programa  prevé,
son:             -

¿En  30  de junio  de  1946t.9oo.tiOO

En  31  de  diciembre  de  1946  ...  I.Ioo.000

a  lo  que  hay  que  añadir  ioo.ooo  hombres  que
ahora  se entrenan.

Es  preciso  reiterar, que  la  consecución  de  estas
cifrasobjetivo  depende  del  desarrollo de  los acon

tecimientos  y  del  arreglo  afortunado  de  muchos
pro1lçms  que  dejó  la  guerra.  Obsérvese que  la
cifra  para  el  30  de  junio  de  1946  representa  tina
reducción  de  333.000  respecto del  cálculo  publi
cado  en  octubre  último.  Si Se consiguen  las cifras
previstas  para  diciembre;  la  reducción  en  el  vo
lumen  de  las  fuerzas  .en  los  dieciocho  meses  a

partir  del  comienzo  de  la  desmovilización  en
junio  de  1945  será  próximamehte  de  3.900.000

hombres  y  mujeres,  es  decir,  más  del  75
por  loo.        -

13.   El  Gobierno  de  S.  M.  piensa  continuar
la  desmovilización en  concordancia  con  la  edad
y  el  proyecto  de  licenciamiento  del  servicio.  Y,
sin  perjuicio  de  cualquier  decisi6n  final  que  pu
diera  tomarie  a  su  debido  tiempo  acerca  de  un
sistema  permanente  de  servicio  nacional,  - conti
nuar  por  ahora  el  llamamiento  de  !ombres  jóve
nes  según  la  National  Service  Act.  No  obstante,
reconoce  plenamente  que  es  necesario fijar  lo  an-  a
tcs  posible  un  periodo definitivo  de  longitud  del
enganche  de  nuevos  contingentes  de  las  furzas.
Mucho  dependerá  dT  ritmo  de entrada  de  volun
tarios  para  las fuerzas  Regulares,  y  del  rumbo  de
los  acontecimiehtos;  pero,  tan  pronto  como  pue

da  ca’librarse más  exactamente  la  situación,  el
Gobierno  de  S.  M.  piensa anunciar  que,  a  partir
de  una  fecha  dada,  todos  lo  nuevos  ingresados
según  la- National  Service  Act,  serán  llamados
para  un  período definido,  y  piensa también  mani
festar  qué  período  será  ese.  Será  entonces  obje
tivo  del  Gobierno  de  S.  M.  desmovilizar  lo más
rápidamente  posible  (aunque  ello  tomará  necesa.
riament  algún  tiempo)  a  todas  aquellas  perso-
nas  de  las  diversas  Armas  que  en  la  fecha  dada
hayan  servido  por  un  período  superior  al  fijado
para  los  nuevos  ingresados.

14.   El Gobierno  de  S.  M.  está  asimissño con
siderandd  las  medidas  requeridas  para  el  resta
blecimiento  de  fuerzas  de  reserva  y  auxiliares-,’
con  las  que  estarían  asociados el  Cadet  Corps  y
adecuadas  organizaciones  de  entrenamiento  en

ciertas  Universidades.

V.—SUMINISTRO  DE  EQUIPO

55.   Tan  importante  como  la  reducción  de
volumen  de  las  fuerzas  es  la  reducción  del
potencial  humano  utilizado  en  trabajos-  para
las  fuerzas.  El  Gobierno  d  S.  M.  ha  revisado
la  política  para  provisión’  de  equipo  ‘en  las
actuales  y  anormales  circunstancias.  Y  propone
que  sirvan  de  guía  los  cuatro  principios  que
sigues:

-    a)  Concentración  de  la  Investigación.
Los  adelantos  científicos  y  técn.ichs de  la
¿poca  actual  •son  tan  rápidos,  que  la.  se
guridad  reside ‘mucho  más• en  el  manteni
miento  de  una  organizacióiv adecuda  para’
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investigáciones  puras  y  aplicadas,  que  en
la  formación  de  reservas de  equipo  que  se
queda  anticuado  de  la  noche  a  la  ma
fiana.  -

b)   Introducci6n  limitada,  de  equipo  de
la  clase  más  moderna  como,  por  ejemplo,
aviones  de  reaccj6n.

c)   Utilización  máxima  de  os  depósitos
acumulados.

d)   Mantenimiento  de  un  razonable  po
tencial  bélico.

i6.  Es  opinión  del  Gobierno  de  S.  M.  que
e  una  reducción  severa  en  Sa  producción  de  ar

mas  y  equipo  para  las  fuerzas  resulta  esencial
no  sólo  en  interés  de  nuestra  recuperación  eco
nómica,  sino  también  para  evitar  el  acumula
miento  de  pertrechos  que  se  quedan  anticua
dos.  De  acuerdo  con  este parecer,  ha  impuesto.
en  ios  programas  de  producción,  «techos»  Ii
nancieros  y  de  potencial  humano,  fijando  como
techo  de  potencial  humano  para  el  &a  31

diciembre  d  ¡946  Is  cifra  de  500.000  para
brir  la  construcción  dc  buques  para  la  Armada,
producción  de  avkxses  y  producción  de  armas,
almacenes,  equipo,  vestuario,  etc.  Si  se  consi
gue  dicho  techo,  querrá  . decirse  que  en  los
dieciocho  meses  que  van  desde  junio  de  1945,

se  habrá  conseguido  una  reducción  en  la  mano
de  obra  de  suministros  y  equipos  de  3.387.000

hombres  y  mujeres,  es  decir,  del  87  por  ion.
¡7.  Tomando  el  conjunto  de  hombres  y  mu

jeres  en  las  diversss  Armas  y  empleados  en
trabajos  para  éstas,  la  reducción  total  en  loi
dieciocho  meses  que  finalizan  en  diciembre  de
¡946  sería  d  7.280.000  o  sea el  8z  por  500.

VI.—FONDOS

x8.  La  provisión  financiera  requerida  para
los  Departamentos  de  los  Servicios  y  el  Minis
terio  de  Abastos  en  1946,  refleja  la  índole  de
transición  del  año.  El  ritmo  de  gastos  para
mantenimiento  de  las  fuerzas  y  producción
de  avituallamientos  para  las  mismas  disminuirá
constantemente  a  medida  que  se  reduce  el  po
tencial  humano  en  las  fuerzas  y  en  la  industria
de  municiones.  Por  e11o, las  exigencias  totales
en  el  año  actual  para  estas  finalidades  serán
considerablemente  más  altas  que  el  nivel  para
el  que  se  habrán  reducido  al  terminar  el  año.
Los  gastos  de  éste  aumentarén  aún  mís  pr
las  grandes  cargas  terminales  que  acompañan  de

modo  inevitable  a  la  restricción  de  trabajos;  Hay
que  hacer  al  final  del  servvicio  gratificaciones
de  guerra  y  Otros  pagos.. Existen  cargas  al  tér
mino  de  contratas,  y  pagos  para  el  finiquito  d:
contratos  extinguidos.  Además  de  estos  concep.
tos,  está  la  compensación  por  daños  al  termi
nar  las  requisas  de  tierra  y  propiedades.  Todos
estos  pagos  esconden  la  cifra  auténtica  a  que
se  remontan  actualmente  los  gastos  corrientes
de  servicio  y  suministros  en  cl  cotidiano  fun
cionamiento  de  las  diversas  Armas.

19.   La  provisión  total  incluída  co  el  pre.
supuesto  es  como  sigue:

Armada
Ejército
Aire
Suministros  y  Producción  Ae

ronáutica

« .667

De  esta suma,  los gastos terminales  menciona
dos  en  ci  párrafo  anterior  se  elevan  a  576  mi
llones  de  libras,  dejando  una  suma  de  «.por
millones  de  libras como cantidad  requerida  para
el  servicio  corriente  y  gastos  de  suministro  en
el  cotidiano  funcionamiento  de  las  Armas.

20.  Esta  última  suma  se  distribuye  entre
amplias  clases  de  gastos  como  sigue,  en  nú
ros  cdondos:

Paga,  raciones,  etc.,  de  per
sonal  del  Servicio

Producción
Talleres  (incluído  entrete

nimiento
Gastos  no  efectivos
Varios  (neto)

1.091

VIL—ALTA  ORGANIZACION  DE  LA
DEFENSA  NACIONAL      -

25.   Ya se  ha  hecho  refereiicja  a  la evolución
que  ha  tenido  lugar  durante  la  guerra  en  la
maquinaria  central  para  control  de  nuestro  es-

Millones
de  libras.

255

682
256

474

Millones
d  libras.

580

230

75
25

i8i
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fuerzo  bélico.  El  haber asumido  el  primer  Mi
nistro  el  cargo  de  Ministro  de  Defensa  Nacio
nal,  y  el  funcionamiento  de  Estados  Mayores
Conjuntos  en  un  campo  de  actividades  cada  v
mayor,  fueron  los  rasgos  principales  de  tal  des
arrollo.  No  hubo  cambio  alguno  formal  en  la
responsabilidad  constitucional,  aunque  bajo  el
impulso  de  la  gtserra,  los  rígidos  limites  de  la
autoridad  departamental  fueron  modificados  en
interés  de  un  control  centralizado.  El  Gobierno
de  S.  M.  observó  que  era  deseable—poco  des
pués  de  acabar  el  conflicto—revisar  la  situación
y  formular  propuestas  para  una  más  alta  orga
sización  de  la  defensa,  que  incorporaría  los
perfeccionamientos  sugeridos  por  la  experiencia
de  los  seis  aíios  óltimos.  Se  espera  que  antes
de  mucho  sean  presentadas  al  Parlamento  pro
posiciones  concretas

22.   Entretanto,  no  se  ha  permitido  la  rela
jación  de  la  plena  coordinación  de  los  Servi
cios  alcanzado  durante  la  guerra.  No  sólo  en
el  terrero  de  proyectos  e  información,  sino  en
asuntos  de  administración  general  y  en  los
problemas  de  potencial  humano,  los  trabajos  se
hacesi  sobre  base  absolutamente  combinada  no
solamente  entre  los  Servicios,  sino  también  en
tre  los  Estados  Mayores  Militar  y  Civil.

VIIL—COLABORACION  CON  LOS.  DOMI
NIOS  PARA  LA  DEFENSA

23.   Durante  la  guerra,  la  colaboraci6nco
los  Dominios  y  la  India  ha  sido  amplia,  con
tinua  y  eficaz.  El  principio—aceptado  desde  an
tiguo—por  el  que  las  fuerzas  de  S.  M.  por  todo
el  Imperio  han  sido  adiestradas,  organizadas
y  equipadas  sobre  idéntica  base,  demostró  su
valía  en  la  fácil  y  sincera  cooperación  que  sur
gió  por  tierra,  mar  y  -aire,  en  todos  los  escena
rios  de  la  guerra,  entre  hombres  y  mujeres  de
muchas  razas.  A  retaguardia  de  las  fuerzas,
fué  igualmente  estrecha  y  concienzuda  la  cola
boración  en  el  terreno  de  las  creaciones  cien
tíficas  y  técnicas,  y  en  la  producción  de  pertre
chos  avituallamientos  de  todo  género.  El  Go
bierno  de  S.  M.  en  e1  Reino  Uñido  reconoce
plenámente  los  tremendos  esfurzos  aportados
la  causa  comón  por  la  Commonwalth  y  el  lo’
..perio  enteros,  y  es  su  más  decidido  deseo  con
tinuar  en  la  paz  la  conspleta  asociación  tan
magníficamente  establecida  en  guerra  Será  ne
ces5rio  considerar  con  los  Gobiernos  de  los  Do
minios  y  de  la  India  de  qué  modo  la  lecciones
de  la  guerra  pueden  aplicarse  para  promover
consulta  y  colaboración  en  asuntos  de  defensa
durante  la  paz.

Declaraciones  del  almirante  de  la  Flota  Chester
W.  Nimitz, U.  S. Nav,  jefe  de  operaciones  nava
les,  ante  la  Comisión  de  Asuntos  Navales.  19

marzo  1946

Mc  presento  hoy  a  vuestra  Comisión  con  la
finalidad  de  informaros  (a  petición  de  vuestro
presidente)  sobre  el  estado  actual  del  poder  na
val   de  su  presupuesto.

La  desmovilización  de  personal  naval  sigue
s’t  curso  rápidamente,  y  para  el  i  de  septiem
bre  de  1946  el  personal  que  siga  prestando  ser
vicio  pertenecerá  sólo  al  regular, . y  al  de  reser

va  que  voluntariamente  quiera  continuar.  Evi
dentemente,  la  desmovilización  del  peional  es
un  proceso  que  puede  controlarse  con  exacti
tud.  Puede  licendarse  a  los  hombres,  en  cl  tui-
mero  requerido,  sin  más  que  emitir  las  órdenes
necesarias  y  haciendo  que  aquéllos  pasen  por
los  Centros  de  separación,  que  han  demostrado
su  capacidad  en  este  aspecto.  -

19461



NOTAS  PROFESIONALES

No  se  domina  tan  fácilmente  la  desmoviliza-’
ción  de  material  naval  y  establecimientos  na
vales.  Las  tareas  navales,  relacionadas  con  la
‘desmovilizaci6n  de  material,  son  complejas  y
difíciles.  Su  dificultad  se  ve  aumentada  por  la
rapidez  con  que  progresa  la  desmovilización  de
personal.  Estas  tareas  pertenecen  a  cuatro  cate
gorías  principales:

En  primer  -lugar,  los  buques  que  han  de  re
tenerse  en  la  Flota  inactiva  ticnen  que  ser  cui
dadosamente  fondeados  si  no  se  quiere  inutili
zarlos  para  lo  futuro.  Esta  labor  seguirá  impli
cando  gran  número  de  hombres,  a  más  de  con
siderables  gastos.

En  segundo  término,  los  buques  que  no  han
de  conservarse  en  categoría  alguna:  o  e  dis
pone  de  ellos  o  se  les  reemplaza  la  maquinaria;
etcétera,  anticuada.  Estas  sustituciones  implican
gastos  económicos.  Los  retrasos  en  disponer  de
ellos  (muchos  quedan  fuera  dd  -control  del  De-

-  partamcnto  de  Marina)  representa  un  empleo
continuo  de  un  núcleo  de  personal  naval  con
su  concomitante  inversión  de  fondos.

Tercero:  El  disponer  de  propiedad  excedente
implicaba  gastos  relacionados  con  el  desempefio
de  las  responsabilidades  de  la  Armada  en  cone
xión  con  inventarios,  ventas,  transporte  y  cui
dados  generales.  El  cuidado  y  manejo  de  la  pro
piedad  excedente  que  regresa  de  ultramar  en  la
cantidad  de  próximamente  medio  millón  dc  to
neladas,  representa  un  uso  considerable  de  per
sonal  uniformado,  más  empleo  directo  de  fon
dos.

Cuarto:  La  salvaguardia  de  propiedad  real  ex
cedente  e  instalaciones  excedentes,  pendientes  de
que  la  agencia  que  de  tilas  disponga  asuma  su
custodia,  implica  igualmente  un  empleo  conti
nuo  de  personal  naval  y  gastos.

En  la  extensión  en  que  las  actividades  que
acabo  de  citar  requieren  los  servicios  de.  per
sonal  naval  entrenado,  detraen  de  la  eficiencia
de  las  fuerzas  operantes,  cuya  retención  se  pla
nea  para  la  Marina  de  postguerra.  Sólo  bien
entrado  ya  el  año  fiscal  ¡947,  cuando  se  haya
terminado  la  desmovilización  de  material,  po
drá  la  Armada  completar  sus  reajustes  y  con
centrarse  en  el  entrenamiento  y  mejora  de  la
eficacia  de  la  situación  naval  postbélica.

En  los momentos  actuales  están  pasando  a  in
activo  muchos  buques;  Otros  muchos  se  dirigen
a  sectores  de  inactividad;  se  clausuran  puestos
(apostaderos).  Y  el  servicio  pasa  por  un  peno
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do  de.  reajustes  intensivos.  Desde.  luego,  estos
reajustes.  van  en  detrimento  de  nuestra  eficien
cia,  por  el  momento.  .

Hay  muchos  factores  en  la  situación  actual
que  hacen  difícil  calcular  con  exactitud, el  rit
mo  .  costo  de  la  completa  terminación  de  ac
tividades  bélicas  que.  no  vuclvcn  a  pncscn4rsc.
La  puesta  en  inactivo, de  lo  butues  se  ve  afec
tada  por  retrasos  que  obedecen  a  continuadas
misiones  de  ocupación,  problemas  de  potencial
humano,  y  el  punto  hasta  el  que  la  prepara-
ración  de  zonas  de.  fondeo  puede  exigir  más
tiempo  que  el  originalmente  . previsto.  Estable
cimientos  costeros y. materiai  diverso  pueden  de
clararse  excedentes,  pero  para  disponer  de  ellos
se  requieren  tiempo  y  potencial  humano.  La
terminación  del  empleo  de  personal  y  del  gasto
de  fondos  en  tales  actividades,  depende  en  grado
considerable  de  que  existan  compradores  de  las
instalaciones  y  del  material.

Pese  a  estas  dificultades,  n  se  ahorra  esfuer
zo  por  mantener  la  Armada  como  fuerza  efi
caz.  De  hecho,  existe  suficiente  núcleo  de  hom
bres  adiestrados  y  buques  pknaménte  operantes
—así  como  aviones—sobre  los  que  -edificar una
fuerza  eficaz  en  tiempo  relativamente  corto.

Las  tareas  primordiales  asignadas  hoy  a  los
Comandantes  en  Jefe  de  las  Flotas  Atlántica

•  Pacífica,  son  las  siguientes:
-    Primera:  apoyar  la  política  extranjera  de. los

Estados  Unidos.
Segunda:  apoyar  a  las  fuerzas  d  ocupación.

de  Europa  y  del  Pacífico Occidental.
-   Tercera:  terminar  la  desmovilización  de  la
Flota,  y  ayudar  a  ladesmovilización  dci  Ejér
cito.

Cuarta:  llevar  sin  tardanza  a  las  flotas  de

postguerra  a  un  estado  satisfactorio’ de  eficien
cia  y  moral.

La  fuerza  combatiente  activa  de  que  se  dis
pone  en  la  Flota  está  hoy  desplegada  así:

En  la  costa  Occidental,  sector  de  Pearl  Har
bour,  hay,  el  equivalente  de  una.  potente  «task
force»  de  portaaviones,  más  tres  escuadrillas
de  submarinos.

En  aguas  japonesas  existen  las  fuerzas  lige
ras  de  minadores  y  auxiliares  necesarias  pera
hacer  cumplir  las  condiciones  de  rendición  y
apoyo  de  las  tropas  ocupantes.

En  el  Picífico  Occidental—incluyendo  las
aguas  chinas—hay  - una  fuerza  de  portaaviones
y  cruceros  para  servicios sueltos,’ una  escuadrilla
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de  sumergibles,  y  los  auxiliares  tipos  de
-   transportes  precisos  para  realizar /  misiones  re

lacionadas  con  la  ayuda  al  Gobierno  chino  y
la  repatriación  de  los  japoneses.

En  el  Atlántico  Occidental  existe  una  poten
te  fuerza  de  portaaviones,  y  tambi4n. considera
ble  número  de  unidades . de  todos  los  tipos  ocu
padas  en  tareas  de  éntrenamicnto.

En  aguas  europeas  hay  desplegados  dos  cru
ceros  y  una  división  de  destructores.

En  mayo  de  5945,  el  Departamento  de  Ma-.
rina  terminó  un  plan  de  postguerra,  al  que
‘se  llamó  «post  War  Plan  Number  One»  (((Plan
Número.  Uno  de  Postguerra»),  y  lo  presentó
al  Presidente  y  al  Congreso  en  junio.  Este  pro
yecto  se  asentaba  en  un  cálculo  preliminar  de
los  requerimientos  de  postguerra  tales  como

-  se  veían  entonces.  Implicaba  una  fuerza  de
500.000  hombres,  más  40.000  Oficiales,  regu
lares  y  de  reserva,  junto  con  número  co
rrespondifnte  de  Oficiales  del  cuerpo  de  Es
tado  Mayor. Incluía  un  Marine  Corps de  500.000

alistados  y  9.200  Oficiales.  En  diciembre
de  1945  volvió  a  emitirse  ese  proyecto  en  forma
revisada,  incorporando  ciertas  variantes  intro
ducidas  en  vista  de  la  experiencia  y  opinión  de
Oficiales  «senior.  de  regreso  del  Pacífico.  Tal
revisión,  designada  como  «Post-War Plan  Nwn
ber  One-A»»  (ePlan  Nómero  Uno-A  de  Post
guerra»),  preveía también  una  fuerza  de  500.000

alistados.
Los  presupuestos  del  Departasnento  de  Ma

rina  según  se  sometieron  a  la  Oficina  del  Pre
supuesto,  basados  en  la  aplicación  del  Plan
Número  Uno-A,  otalizaban  6.325.000.000  de
dólares  para  4  año  fiscal  5947.  El  20  de  fe
brero  se  advirtió  al  Departamento  de  Marina
que  el  Presupuesto  aprobado  por  el  Presidente
totalizaba  3.960.000.000  de  dólares.  Como  re
sultado  de  declaraciones  hechas  por  el  Depar
.tamento  de  Marina  sobrc  lo  drástico  de  la  re
ducción,  se  efectuaron  ciertas  restauraciones  (so
bre  todo  en  fondos  para  personal),  lo  que  lle
vó  el  total  a  4.224.000.000  de  dólares,  que
es  la  cifra  presupuestaria  sometida  al  Congreso.

El.  efecto  de  estas  cifras sobre  la  Armada  pue
de  pintarse  más  claramente  mediante  una  com
-paración  de  asignaciones  por  categorías  impor

tantes.
La  cifra  en  un  principio  presentada  por  la

Marina,  de  6.325ooo.ooo  de  dólares,  incluía
-i.o6.ooo.ooo  destinados  casi  por  entero  a

completar  buques  en  construcción.  El  presu
puesto  que  se  somete  al  Congreso  inçluye  sólo
300.000  dólares  para  cónstrucción  naval,  fuer

.temente  restringida.
Los  presupuestos de  Marina  incluían  quinien

tos  millones  de  dólares  para  obras  públicas,  de»
tinándose  gran  parte  de  la  cifra  al  desarrollo
inicial  postbélico de  bases avanzadas-.  Dicha  su
ma  fué  eliminada  del  presupuesto  sometido  al
Congreso.

La  cifra  total  de  Marina  basada  en  el  Plan
Número  Uno-A  cíe Postguerra,  incluía  mil  ocho
cientos  ochenta  millones  de  dólares  para  paga  y
sostenimiento  del  personal  y  del  Marine  Corp»
Esta  cantidad  fué  reducida  a  1.785.000.000.

Los  restantes  2.885.000.000  de  dólares  en
la  cifra  presentada  par  la  Marina  se  destinaban
a  entretenimiento  y  funcionamiento,  investiga
ción,  entrenamiento,  adquisición  de  nuevos
aviones  y  los  muchos  otros  conceptos  necesa
rios  para  mantener  una  eficaz  fuerza  comba
tiente.  La  cifra  sometida  al  Congreso  es  dc
2.139.000.000,  lo  que  significa  una  reducción
del  25  por  100.

Como  resultado  de  la  reducción  en  los  cré
ditos  de  que  esperábamos  poder  disponer,  se  -

hizo  necesario  preparar  un  nuevo  plan  de  post
guerra.  Este  proyecto  está  u-ltimándose,  y  s  le
ha  denominado  «Post-War  Plan  Number  Two»
(»Plan  Número  Dos  de  Postguerra»).  Con  él
presentamos  una  Tabla  de  la  potencia  de  la
Marina  postbélica  según  ambos  Planes,  y  tam
bién  una  Tabla  de  los  factores  que  influyen  en
las  diferencias.

En  la  preparación  de  este  Plan,  lo  mismo
que-  en  el  caso  da  su  antecesor,  nuestra  consi
deración  primordial  es  proporcionar  fuerzas  na
vales  para  su  inclusión  en  un  marco  total  de
Defensa  Nacional,  lo  bastante  fuerte  y  propor
cionado  de  modo  que  cree  seguridad  nacional
en  las  condiciones  mundiales  inmediatamente
próximas.

El  Plan  Número  Dos  busca  lograr  una  ita
tauración  naval  que  resulte  equilibrada  respec
to  de  sus  dos  facetas  de  personal  y  material.
Poi  eso  prevé  una  fuerza  operativa  que—--aun
que  incluye  950.000  hombres  a  principios  del
año,   una  fuerza  media  de  500.000  durante
el  mismo—desciende  a  sólo  437.000  a  finales

del  año.  Rasgo  de  interés  especial es  la  «caída»
inicial  desde  una  fuerza  de  personal  de  hom
bres  950.000  en  »  de  julio  de  1946,  a  500.000
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para  ci  s  de  septiembre  del  mismo  año,  con
ulterior  (aunque  más  gradual)  restricción  has
ta  437.000  hombres  para  ci  i  de  marzo
5947.  El  nómero  relativamente  grañde  de
hombres  en  sCrvicio al  comienzo  del  año  fis.
al   refleja  las,  cifras  de  hombres  requc

-   ridos  para  los  programas  de  Fondeamiento  y
Disponibilidad  y  las  dos  primsras  fnses  dé  las
pruebas  con  la  bomba  atómica.  Incluye,  asi
mismo,  más  de  125.000  hombres  camino  de
ser  separados.  La  desmovilización  podría  efec
tuares  a  ritmo  más  rápido,  pero  el  resultado
se  traduciría  en  inadecuada  e  ineficaz  protec
ción  de  lo  invertido  por  el  Gobierno  en  bu
ques,  puestos  costeros y  equipo  y  avituallamien
to  excedentes.  -

Sin  embargo,  la  reducción  en  los  fondos
para  mejoras  materiales  d  los  buques  y  para
obtención  de  nuevos  aviones,  es  más  drástica
que  lb  es  la  reducci6n  de  fondos  para  perso
nal.  Segán  esto,  la  perspectiva  del  año  fiscal
1947,  ofrece  una  institución  naval  en  la  que
los  gastos  no  se  hallan  tan  bien  equilibrados
como  se  previó  en  un  principio.  Y  haber  in
tentado—con  los  fondos  disjoniblcs  en  perspec

•  tiva—retener  las  fuerzas  operativas  prevista  en
•  el  Plan  Uno-A,  hubiera  sido  desequilibrar  to

davía  más  toda  ‘ci  Arma.

Segón  las  limitaciones  del  presupuesto,  sufri
rán  fuerte  reducción  el  entretenimiento,  mo
dernización  y  equipo’  de  los  buques  de  la
Flota  Activa,  así  como  su-  dirección  dc  tiro
perfeccionada,  su  «radar»  y  otras  instalaciones
‘ofensivas  y  de  protección.  La  construcción  se
limitará  t  barcos  prototipos.  Será  limitada  -la
obtención  de  aviones,  lo  cual  tendrá  ‘  algunos
‘dectos  indeseables  sobre  la -  industria  aeronáu
tica.  -

•   Los  efectos  de  esta  limitada  iniciación  de  ob
tención  durante  el  año  fiscal  1947,  -se  notará
en  mayor  grado  en  años  sucesivos,,  una  vez
que  ‘la  reducción  en  los. .pedidoi - se  refleje  en
las  disponibilidades  ‘de  nuevo  material.  Esta
falta  de  eqsiiilibrio entre  créditos  par2  Personal
y  créditos  para  Material,  se  haría  cada  vez
nzís  seria  si  continuase  durante  el  período-:de
postguerra.  Sin  embargo,  y  debido  a  la  exten

ión  en  que  nuestra’  desmovilización  de  perso
nil  aventaja  a  la  desmovilización  de  material,’
nó  habría  que  considerarse  ulterior  reducción
de  -  personal  naval  en’  los  momentos  actuales.

VÓLUMEN  DE  LA.  MARINA  DE

6STGUñkA

AVI-ACION  DE  COMBÁTE

r.   Grupos  portaavion:’

Plan  sA  .  Plan  2  Dife
-     ‘  “  ‘  ‘  .-  .-  ,  ,  -  rencia

Día‘-  25  -

Noche’.’.:2

Total  Gr  pos  .  .: -    , 23

Total  avionesa.s8o

2.   Unidades  Acorazado-Crucero:

Plan  sA  ,  Plan   Dife

rencia

‘i)     4    —6

.   Escuadrillas  aéreas  de  la  Flota  (nnFleet

Mr  Wing  Squadrons».)  ,  ‘  -

Plan  s  A  Plan  2  Dife

rencia

47’  38

2

2

i7    4

59   4
5.650

BBU...

CML..

Total

Total

unidades.  - -

aviones  .  - -

-  ‘  42

:.     52

154

-  32  ‘  —so

36   —16

76  —

VPB
.VD....,

vPw
-  Salvamento

Total  eiruadriihs
Total  aviones  ,

-2’    0**,*a

53’    42  —1!
4.’   37   —93

4  Aviacion  de  Infantería  de  Marina  (»Ma

rifle  Corps».)

Apayo  anfibio:

rencia
Plan  iA  Plan  a  Dife

Aviones  tácticos  ‘848  678  —izo

TOTAL  AVIONES

DE  COMBATE ...  3613  2.782  —831

*_Eliminación  de  todos  los- grupos  de  re-
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serva  (adicionales),  lo  que  fuerza  al

abandono  del  sistema  d  éotación  de

grupos  que  demostró  ser  necesario  du

rante  la  guerra,  y  requiriendo  el  retorno

al  sistema  prebélico  de  un  grupo  por

portaaviones,  método  que  no  funcio

siaba  aceptablemeñte  cuando  se  declaró

la  guerra.
**_Eliminación  de  grupos  nocturnos  (de

a  55  aviones  cada  uno).,.  siendo  substi

tuidos  por  concentración  de  todo eÍ  des

arrollo  nocturno  en  dos  unidades  de  40

aviones.
**5  Eliminación  de  escuadrillas  de  salva-.

mento.

AVIACION  DE  APOYO

Plan  sA Plan  2  Dife
rencia.

5,    Fleet  Utility  &

NATS298

6.   Entrenam.,  Admi
nist.  y  e.valua

ción  de  la  Flo

ta;  aviones:

7.   Experim.  y  Per

fec.;  aviones-450   400   —50

8.  Entrenam.  Vuelo;

aviones’...  ...  2.950  1.646—1.304

9.  Apostad.;  a  y  i  0-

Res:...450   426   —24

so.  Escuelas  de  «Ma

rifle  Serviée,

Utility,  Admin.»  244  234  —50

TOTAL  AVIACION
DE  APÓYO4.392.  3.408  —984

TOTAL  AVIACION

DE  COMBATE  ..  3.613  2.782  —831

TOTAL  AVIACION

DE  APOYO4.392  .3.408  —984

TOTAL  GENERAL

DE  AVIACION  ...  8.005  6.190  —1.815

Producción  rev  i  a   a

 para  Presup  u  e  s  t  o

59475.739  5.359  —380

Ritmo  último  d  Pro

ducción  Anual...  ...  3.000  2.136  —864

268    —.30

434  t  434
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Total  general  ...  ¡.725  175  ¡.928  3.824  ¡.232  88  ¡.796  3.116  —708  33  49  6z

*   El  «RANGER »  empleado  temporalmen te  para  entrenamiento.
Un;  portaaviones  ligerd  como  blanco  para  ENCRUCIJADAS  (CROSSROADS)..

  Cinco  blancos  de  submarinos  para  ENCRUCIJADAS
NOTAS.—.—(x)  Incluye  «assault  lift»  Anfibio  para  dos  y  meuia  divisiones.

(2)   Incluye  «assault  li.ft» Anfibio  para  dos  divisiones.
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VOLUMEN  DE  LA  MARINA-:DEPOSTG.UE.RRÁ
PLAN:  LA  POSTGUERRA  PLAN  2  POSTGUERRA

o

—.  .o    o             O
t  ti,  o

    E.

u
,5O  

O       

:j

E.    :  .a  :,,  :0  0n
:0  °o

O  ——
<

:r°o

L    •‘

  6.    8    ¡8
o    o    3     3
8    9     ¡4     31

20  9  ‘9   48
3    0      0      3

lO    4    jo:   24

o    1    9   10

‘3    0   66   79
¡35   40    191    366
36    4    258    298
90    0    ¡09

Acor.  grandes
Cruc....
Cr.  Pci
Cr  Lig
Grandes  Port.
Portv
Port.  hg.
t’ort.  ese.
Destr
Destr.  ese.
Subm

4   2     10    x6    —2

o   o      3      3.    0
8   5     lO     23    —8

2!         7     43    —5
0      0      3      0

9   3     53     25     +1

o    s      8      9     —1

10   0     56     66   —53
22    205    353    —53

30   4    204    238    —6o
So   o    io6    ¡86    —‘3

O   0i,2

o   o    o
40   4
10    4
o   o    o
o   o    o
o    a    O
o   o    13

13   0    0

2,   0    58
85    0

Total  parcial  de
buques  de
combate  prin
cip31973687  1  7    291  42

Anfibios  y  Auxi
liares  (i)  ...  ¡.406  98  ¡.241  2.745    945  46

(2)

632    965   —114   28   6   8s

1.164   2.151   —594    5   43   546

-   Carta  secretísima  escrita  por  el. almitante  Doe
nitz  durante  la guerra:  en ella  confiesa la superiori

dad  de los adelantos  técnicos  de  los  aliados
Ya  en el otoño de 1943, los Jefes

germanos  tenían  consciencia. de
que  sus  submarinos  habían  perdi
do  la  batalla  del  Atlántico  y  de
que  la  derrota  era  çiebida a  supe
rioridad  técnica  de  los  norteame
ricanos  y  británicos.

Este  parecer  se  contiene  en  una
238

carta  que hoy  hace  pública  el Con
traalmirante  H. G. Bowen, U. 8.  N.,
Jefe  de la  Oficina de Estudios  e In
ventos  de  Ja  Armada.  Escrita  en
Berlín  por  el  gran  Almirante  Doe
nitz,  con  fecha  14 de diciembre  de
1943,  y  dirigida  al  profesor  doctor
K  a r 1  Kuepfrnueller  (destacado
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científico  alemán),  la  carta  en
cuestión  se  clasificó como «secreti
1ma»  en  el  Cuartel  General  del
Comandante  en  Jefe  de  la  Marina
germana.

El  textode  la  carta,  dice:

«Durante  los  últimos  meses,
el  adversario  ha  hecho  ineficaz
la  guerra  submarina.  Y  lo  ha
conseguido,  no  por  superiori

•  dad  en  la  táctica  ni  en  Ja  es
trategia,  sino  por  la  existente
en  el  terreno  científico;.  esto
halla  su  expresión  en  la  detec
ción,  esa  moderna  arma.  Por

•  este  procedimiento  nos  ha
arrancado  de  las  manos  nues
tra  ún1a  arma  ofensiva  en  la
guerra  con1ra los  anglosajones.
Es  esencial para  Ja Victoria que
compensemos  nuestra  dispari
dad  científica,  volviendo  a  do
tar  al  sumergible  de sus  cuali
dades  combativas.

»Por  ello  he  ordenado  la
creación  de  un  Estado  Mayor
Naval  de  Dirección  Científica,
con  su Cuartel  General  en Ber
lín,  aparte  de otras  medidas  ya
tomadas.  He  nombrado  al  pro
fesor  Kuepjmueller  Jeje  de  di
cho  Estadó  mayor,  a  mis  ór
denes  directas.

EI  profesor  . Kuepfrnueller
queda  Investido  por  mí de toda
Ja  autoridad  precisa  para  la
ejecución  de  sus  ol1gaeiones.

»Se  ordena  a  todas  las  au
toridades  navales  presten  ple
na  ayuda  al  Jefe  del  Estado
Mayor  Científico  de Ja  Marina,

19461

•   a  u  personal  y  a  sus  subordi
nados.

DOENITZ.»

El  Estado  Mayor  Científico  Na
val  de  Alemal3ia  fué  organizado  y
funcionó  durante  la  guerra  no  sólo
en  el  campo  submarino,  sino  en
otras  ramas  del  Almirantazgo.  Sin
embargo,  las  creaciones  del  citado
Estado  Mayor  advinieron  demasia
do  tarde.  Se  mantenía  la  destruc
ción  de sumergibles, «pasaban»  más
y  más  barcos,  y  el  Ejército  alemán
fué  derrotado  antes  de  que  los  la
boratorios  y  fábricas  de  Alemania
pudieran  crear  y fabricar  suficiente
cantidad  de  armas  nuevas.

Comentando  la  carta  del  Almi
rante  Doenltz,  el  Contraalmirante
Bowen  declara  lo siguiente:

«Esta  eyidencia  demanda,  con
toda  séguridad,  una  intensfficaclón
de  los trabajos—sobre  todo én  épo
cas  de  paz—sobre  investigación  y
creaciones  de  tipo  militar.  No  ad
mite  duda  la  reciente  declaración
del  Secretario  de la Marina,  Forres-
tal,  según  la  cual  un  programa  de
estudios  militares  puede  ser,  lite
ralmente,  ej  precio  de  Ja  supervi
vencia.

»La  Oficina  de Estudios  e  Inven
tos  siente  agudamente  su  respon
sabilidad  y  se  presta  a  cooperar
con  otras  entidades  en  la  explota
ción  de  toda  nueya  evolución  téc
nica,  con  el  propósito  de  que  los
Estados  Unidos  puedan  retener  su
posición  de  superioridad  en  el  te
rreno  de  la  guerra  científica.’
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•  Desmovilización  de.la  Task  Force  número58  de
la  Marina  de los Estados  Unidos

La  «Task  Force»  número  58, con
siderada.  corno  ja  unidad  más  po
tente  y  destructiva  de la  Marina  en
la  historia  de  la  guerra  en  el  mar,
ha  sldp  desmovilizada.  Fué  disuel...
ta  por  orden  del. Jefe  de  Operacio
nes  Nayales  de  la  Armada  Norte
americana,  de  acuerdo  con  los pla
nes  para  una  Flota  de  tiempo  de
paz  que  comprenda  una  sola  fuer-

/       Za de  portaaviones  rápidos.
El  Almirante  Marc  A.  Mitscher,

que  dirigió  ésta  fuerza  contra  los
•     nipones,  cesó  en  su  destino  en  ju

•     110 del  45, para  ser  nombrado  Jefe
Delegado  de  Operaciones  Navales
del  Aire,  y ms  tarde,  Comandante
en  Jefe  de  la  nueya  Octava  Flota.

El  historial  de  Ja  «Task  Force»,
número  58,  comprende  ataques
contra  las  plazas  fuertes  niponas
en  Saipan  y  Tinian,  Yap,  Wolslal,
Truk,  Marcus,  Wake, las  Islas  Vol-
cano  y  Bonin,  Iwo  Jima  y  Oklna
wa.  En los últimos  meses  de la  gue
rra,  la  fuerza  navegaba  libremente
en  aguas  japonesas,  reduciendo  la
fortaleza  interior  del  enemigo.

•     Unejenplo  notable  de  su  pode
río  fué  el  dato  de  haber  destruido
o  averiado  3.259 aviones  enemigos
en  los  setenta  y  seis  alas  entre  el
14  de  marzo  y  el .28  de  maya  de
1945,  en  el  ataque  y  sostenimiento
de  la  batalla  de  Okinawa.  Pilotos
de  la  fuerza  derribaron  1.640 avio
nes  nipones;  destruyeron  en  tierra
unos  619 más, con  otros  1.000 avio
nes  declarados  también  como  pro-

bableinente  destruidos  o  a,yerlados.
Aviones  de la  «Task Force  hún

dieron  220 buques seguros,  150 p10-
bables  y  ‘759 con  averías  durante
el  mismo período.  En  combates  desuperficie,  buques  de la  «Task  For

ce»  hundieron  dos  submarinos,  re
sultando  otro  con  averías  y  hun
dida  una  embarcación  costera.  En
tre  los  buques  destruidos  por  la
Aviación,  se  hallaba  e4  acorazado
Yamato;  de  42.000 toneladas,  y  un
crucero  pesado  tipo  A gano.

La  «Task Force»,  número  58, fué
además  designada  para  fines admi
nistrativos  y  de  mando  con  el
nombre  de First  Carrier  Task  For
ce  (<Task  Force»,  número  .1  de
portaaviones),  y  operaba,  por  lo
general,  bajo  las  órdenes  del  Al
mirante  R.  A. Spruance,  formando
parte  de la  Quinta  Flota.  La  «Task
Force»  número  2  de  portaaviones,
conocida  por  la  «Task Force»,  nú
mero  8,  a  las  órdenes  del  Almi
rante  John  5.  McCain,  prestó  ser
vicio  con  el  Almirante  William
F.  Halsey, en  la  Tercera  Flota.

Gran  número  de  los  portaavlo
nes  rápidos  actuaron  continua
mente  como unidad  de la  Primera
o  Segunda  «Task  Force»  de  por
taaviones  y participaron  en  las ha
zañas  de  ambas.

La  «Task  Force»  número  2  de
portaaviones  (Task  Force  nú
mero  38), fué  desmovilizada  a  fines
del  ño  1945, después  de  la  ocupa
ción  de  las  Islas  japonesas.
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Se  están  realizando  pruebas  en  miniatura  de  la
bomba  atómica  en  la  dársena  experimental  de  Da

vid  W.  Taylor  (Estados  Unidos)

En  la  Dársena  Experimental
¿David  W. Taylor»,  de  la  Armada,
se  han  hecho  el  pasado  mes  de
abrfl,  ante  mienbros  de  la  Navy
Industrial  Association,  pruebas  en
fihiniatura  con  la  bomba  atómica,
relacionadas  con  el  experimento  
¿Crossroads»,  de  la  «Task  Force»,

-  número  1 del Ejército,  y la  Marina
combinados.  La  dársena  citada  se
halla  en  Jarderock  (Maryland).

En  estas  pruebas,  en  escala  di
mínuta,  se  utilizan  modelos  muy
reducidos  de  buques  Victory,  de
unos  dos  pies  de  largo,  para  obte
ner  datos  anticipados  acerca  de
los  efectos  de  Ja  expansión  de  la
bomba  sobre  los  barcos  reales  que
serán  sometidos  a• la  experiencia
de  Bikini.  Las  maquetas  están
construidas  a  escala  de 1 por  220, y
se  la  bombardea  mientras  flotan
en  un  estanque  improvisado  que
representa  al  Atolón  de  Bikini.

Un  moUel  de  bomba  atómica
que  contiene  una  carga  de T. N. T.,
a  esaJa,  partiendo  de  20.000 tone
ladas  d& este  explosivo,  se  util1za
para  estas  pruebas  liliputienses,
que  vienen  efectuándose  bajo  la
superior  inspección  del  Capitán  de
Navío  H. E. Saunçlers, U. S. N., Di
rector  Técnico  de la  Dársena  «Da
vid  W. Taylor».  Se  la  hace  estallar
bajo  el  agua  y  en  el  aire  sobre  el

estanque».
Los  daños  obtenidos  de  los  efec-.

tos  de  la  diminuta  bomba  sobre  las
maquetas  de  buques  se  compara
rán  con  la  información  científica
que  se  reúna  como  consecuencia

de  las  pruebas  de  Bikini.  La  com
paración  proporcionará  comproba
ción  de  la  exactitud  de  métodos
empleados  en  la  Dársena  Experi
mental,  la  que normalmente  some
te  a  maquetas  de  barcos  a  con
cienzudas  pruebas  científicas  para
conseguir  conóimiento  especffico
del  rendimiento  del  nayío  antes  de
su  construcción.

Tratándose  de explosivos ordina
rios,  siempre  ha  sido  posible  com
probar  la  exactitud  de los métodos
de  prueba  empleados  en  la  Dárse
na  en  cuestión.  Así,  se  han  hecho
estallar  modelos  de  granada,  con
tra  modelos  de  buques;  maquetas
de  minas  han  estallado  bajo  mo
delos  de  cascos;  bombas,  también
en  maqueta,  han  sido  arrojadas
sobre  modelos de cubiertas.  Los re
sultados  pudieron  siempre  com
probarse  con  las  granadas,  minas
o  bombas  reales.

Pero  la  bomba  atómica  no  es  un
explosivo  orriente.  Hasta  ahora  es
imposible  especificar  hasta  qué
punto  una  carga  de  trinitrotolue
no  a  escala,  partiendo  de 20.000 to
neladas  de  T.  N.  T.,  simula  una
bomba  atómica.  Por  eso,  la  «Ope
ration  Crossroads»  fijará,  entre
otras  cosas,  el  detalle  de  si  la  di
minuta  bomba  atómica  de T.  N. T.
que  ahora  se  está  utilizando  en  las
pruebas  de  la  Dársena  tDavld
W.  Taylor»  puede  proporcionar
datos  precisos  para  fines  nava1es.

El  Contraalmirante  Herbert  S
Howard,  U.  S.  N.,  Director  de  la
Dársena,  que  funciona  directa-
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mente  a  las  órdenes  de  la  Oficina
de  Buques,  apuntó  que  la  industria
privada  puede  disponer  (según  lo
previstó  en la  ley por  la  que se  creó
la  Dársena)  de  las  facilidades  de
la  mayor  y  mejor  equipada  insta
lación  experimental  de  pruebas  de
modelos  de  buques.

En  Ja  actualidad  se  están  efec
tuando  trabajos  para  extender  la
profunda  dársena  desde,  su  origi
nal  longitud  de  963 pies,  creando
una  vía  acuática,  recta,  de  más  de
media  milla  de  largo.  La  amplia
ción  de la  dársena,  que  exigirá  pa
ra  su  terminación  más  de  un  año,
permitirá  pruebas  a  gran  velo
cidad.

En’  la  instalación  de  Caderock
se  ‘pr.ueban.  maquetas  de  nuevos
navíos  de  la  Armada,  desde  lan
chas  torpeçleras y  unidades  de des-

embarco,  hasta  acorazados  y  por
taaviones.  Entre  su  labor  figura  la
determinación  de  la  velocidad  y
potencia  motriz  de  los  buques,  es
tabilidad,  acción  en  las  olas,  giros,
maniobras,  proyectos  de  hélices  y
botaduras.

Modelos  de  aviones  hayales  se
prueban  también  para  la  Oficina
de  Aeronáutica  y  para  la  industria
privada,  en  los  túneles  aerodiná
micos  de  Carderock,  para  permitir
la  predicción  de  su  rendimiento,
dominio  y  estabilidad.

Constituyen  actividad  primordial
de  la  instalación  los  problemas  es
peciales  relativos  a  la  fuerza  o ro
bustez  de los buques y  sus  compar
timientos,  la  resistencia  ‘de las  es
tructuras  de  los  navíos  a  las  ex
plosiones  submarinas,  la  vibración’
estructural  y  el  efecto  de  las  sa
cudidas.

trece’  mil  hombres  de  la  Marina  de  los  Estados
Unidos  serán  incluídos  en  la  fuerza  de  reserva

sübmarina

El  importante  papel  desempeña
do’ por  los  submarinos  en  la  segu
ridad  nacional  es  subrayado  de
nuevo  con  la  declaración  de  la  Ar
mada  de  que su  reserya  organizada
de  postguerra  tiene  el  proyecto  de
incluir  en ‘ella una  fuerza  de  13.000
submarinistas.

Esta  fuerza  de  reserva,  en  caso
‘de  urgencia  nacional,  puede  dotar
plenamente  toda  la  inactiva  Flota
de  sumergibles  y proporcionar  tri

pulaciones  de  relevo  para  las  flo
tas  submarinas  actiya  y  de  re
serva.,

Están  en  proyecto  56 Divisiones
compuesta  cada  una  de  ellas  de. 19
Oficiales  y  200 hombres.  Cada  Dl
visión  estará  diyidida  en  dos  sec
ciones,  estando  cada  sección  bajo
el  mando  de  un  O&ial  con  la  ca
tegoría  de  Capitán  de Corbeta.  Los
Oficiales  ejecutivos  lo  serán  Te
nientes  de  Navío.
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Un  Oficial,  totalmente  calificado
para  mandar  una  flota  submarina,
dirigirá  la  reserva  de  submarinos
y  actuará  con  el  Jefe  de -la Reser
ya  Naval.  Cada  Distrito  Naval ten
drá  aignado  un  Oficial  submari
nista,  plenamente  calificado,  que
dirigirá  la  reserva  de  submarinos
de  dicho  distrito.

Cualquier  submarinista  califica
do  veterano  de  la  segunda  Guerra
Mundial,  que  no  pase  de  los  trein
ta  y  cinco  años  de  edad  y  haya
sido  separado ,honrosam ente  Ue la
Marina,  es  elegible,  e  igualmente
lo  es  cualquier  veterano  que  no  ex
ceda  de  los  veintiséis  años  y  sea
calificado  para  serviciós  de  «line»
o  de  ingeniería.  Los  Oficiales  y  la
marinería  pueden  trasladarse  de•

las  diyisiones  de  superficie  de  la
reserva  con  tal  que  reúnan  los re
quisitos  necesirios.

Treinta  Bases  Navales,  aproxi
madamente,  serán  utilizadas  para
las  conferencias  senanales  de  en
señ2.nza  tan  pronto  como  esté  ac
tuando  el  componente.  Ejercicios
submarinos  en  Portsmouth,  New
Hampshire;  New  London,  Connec
ticut;  San  Diego,  California;  Isla
Mare,  Calljornia;  Cabo  Hunter,
California,  y el puerto  ile pearl,  te
fritorio  de  Hawai,  son  las  princi
pa.es  bases  de la  enseñanza.

Los  planes  de  entrenamiento  In
cluyen  un  viaje  por  mar,  de  ense
ñanza  de  servicio  activo  de  catorce
días,  con  sueldo, cada  afio  a  bordo
de  los  3ubrnarinos  le  la  Flota.

La  Marina  de  los  Fstados  Unidos,  con  el  auxilio  de
diques  secos  flotantes,  ha  reparado  6.947. buques  en

zonas  de  combate

Casi  7.000 buques  de. la  Flota  es
tadounidense—deSde  lanchas  tor
pederas  hasta  acorazados—Zueron
alaados  del  agua  en  onas  de  com
bate  para  su  reparación  y  reacon
dicror.amierito  en  los  77  diques  se
cos  flotantes  de la  Armada  durante
el  último  año  de la  guerra.

Las  etadisticas,  que  cubren  el
periodo  de  doce  meses  iniciado  en
1.0  cTe octubre  de. 1944, jueron  pu
blicadas  por  la  Oficina  de  Astille
iO5  y  Diques.  IngenierO  de  esta
Oficina  diseñaron  y  supervisaron
la  construcción  de  todos  los  diques

secos,  tanto  flotantes  como  en
tierra.

El  número  total  de  buques  que
han  pasadb  por  diques  secos  fo
cantes  en bases  de  vanguardia  du
rante  dicho  período  fué  de  6.947,
Lo que  da  un  promedio  de  125 por
dique.  Los  diques  estuyieron  ocu
pados  por  un  total  medio  de  87,9
por  100 del  tiempo.

Además,  los  informes  reerefltes
a  19 diques  flotantes  de  la  Armada
en  puertos  continentales  muestran
que  durante  el  mismo.  lapso  de
tiempo  se repararon  y  reacofiçliclo
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naron  en  este  país  otros  1.349 bar
cos,  lo  que  da  un  total  general  de
8.296  navíos  servidos  por,  los  di
ques  flotantes  en  la  nación  y  en
el  extranjero.  No se pudo  disDoner
de  datos  de  57  diques,  la  mayoría
de  los  cuales  funcionaban  a  cargo
de  casas  comerciales,

Comentando  el informe,  el Ca
pitán  de  Navío  Janes  T.  Reside,
del  Civil  Engineer  Corps  de  la  Re
serva  Nayal,  quien  tenía  directa
mente  ‘a su  cargo  el  progratna  de
diques  secos  de  la  Oficina  durante
la  guerra,  declaró:  «Los cUques se
cos  flotantes  de  la  Marina  se  man
tuviercn  a  la  altura  de  nuestras
grandes  esperanzas.  No  solamente
lograron  un  muy  respetable  «ré
corda  a  base  de  buques  reparados,
sino  que  debe  recordárse  que  la
puesta  en dique  de tales  buques. los
salvó  de perderse  en muchos  casos,

y  en otros,  hizo innecesarios  la pér
dida  de  tiempo  y el costoso  retorno
a  los  Estados  Unidos.  Además,  es
imposible.  calcular  la  enorme  valía
del  hecho  de  que  los  buques  de
combate  pudieran  permanecer  en
el  escenario  de  la  guerra  en  lugar
de  llegar  penosamente  a  un  puer
to  distante  para  su  reparación.

El  programa  de  diques  secos fo-’
tantes  se  inició  en  1940, cuando  la
Marina  disponía  de  sólo  tres  de
ellos,  con  capacidad  total  eleva
dora  de  40.000 toneladas.  Al  final
de  la  guerra  .funcionaban  más  de
150,  con  una  capacidad  total  de
1.200.000 toneladas—incluyendo  los
gigantescos  «Advance Base  Sectio
nal  Docks  (ABSD’s)», capaces  de
elevar  cada  uno  100.000 toneladas,
más  que  lo suficiente  para  nuestros
mayores  acorazados  y  portaavío
nes.

Las  reducciones  propuestas  en  el  presupuesto  de
Marina  de  los  Estados  Unidos,  precisan  la  baja  de

dos  acorazados  y  ocho  cruceros

Como  resultado  de  las  propues
tas  reducciones  en  los  presupues
tos  de  Marina,  dos  acorazados  y
ocho  cruceros  del  plan  de  la  Flota
de  postguerra,  han  sido  Incluidos
en  la  lista  para  su  eliminación,  y
modificada  la  asignación  de  otros
13  buques  de la  Flota.

Conforme  al  plan  nÚmero  2  de
postguerra  de  la  Marina,  los  aco
razados  de  los  Estados  Unidos
244

Idaho  ‘  New  México,  anterior
mente  asignados  a  la  Déimosexta,
o  Inactiva,  Flota  del  Atlántico,  se
rán  dados  de  baja.

Cuatro  cruceros  pesados  y  cua
tro  ligeros,  actualmente  en  la  Dé
cimosexta  Flota,  serán  igualmente
propuestos  para  su  eliminación,  de
acuerdo  con  el  nuevo  plan.  Estos
buques  son  los  crucbros  pesados
norteamericanos  Crester,  Loulsvll
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le,  Augusta  y  Portland,  y  los  cru
ceros  ligeros  Nashville,  Phoenix,
Boise  y  Saint  Louis.

Cuatro  de  los  acorazados  de
35.000  toneiadas  de  la  Marina,  el
Massachusetts,  Indiana,  South  Da
kota  y  alabama,  que  rorman  parte
de  la  Ready  Reserva,  serán  envia
dos  a  las  Flotas  Inactivas.  Todos
estos  buques  entraron  en  serviio
activo  cn  1942.  Los  acorazados
Massachusetts  y  South  Dalcota se
rán  asignados  a  la  Inactiva  Flota
del  Atlántico,  y  ej  Indiana  y  Ala-

bama,  a  la  Décirnonona,  o  Inacti
va,  Flota  del  pacifico.

La  Quinta  División  de  Cruceros,
que  se compone  de  los cruceros  pe
sados  Baltimore,  Boston,  Cambe
rra  y  Quncy,  se  encuentra  aCtual
mente  formando  parte  de  la  Ter
cera  Flota,  y  será  trasladada  a  la
Décimonona  Flota.

Los  crueros  ligeros  Montpeifler,
Cleveland,  Columbia,  Denver  y
Manchester,  que  componían  la  Dé
cirnocuarta  División  de  Cruceros,
serán  asIgnados  de  nuevo  desde  la
Cuarta  a  la  Décimosexta  Flota.

•

La  Marina  pide  se  economice  pintura  para  aplicare
la  a  la  reconversión  nacional

YDurante  la  guera  se  dió  orden
de  que  la  pintura  interior  cte  los
buquec  fuese  4iminada  o  reducida
al  mínimo,  como  precaución  con
tra  el Zuego.

Ahora,  como  ayuda  a  la  recon
versión  nacional,  Ja Marina  ha  or
denado  a  tocl s  los  barcos  conti
núen  reiiiciendo  la  pintura  inte
rior  al  ‘nínim  compatible  con
conservación.  Se  han  dado  órdenes
para  que  todas  las  superficies  pin
tadas  sean  raspadas  en  vez  de
vueltas  a  pintar,  siempre  que  ello
sea  pozlbje,  reduciendo  al  minimo
el  uso de pintura  retardatriz  de in

cendios  en  los  colores  blanco,  gris
claro  y  verde  claro.

Estas  pinturas  contienen  bióxido
de  titanio.  Actualmente  existe  in
dudable  escasez  de  tal  Ingrediente
para  usos  comerciales,  como  base
de  secado  rápido  de barnices  blan
cos  precisados  en la  pintura  de e
veras,  esturas  y  demás  equipos ca
seros.

Se  calcula  que  la  Marina  econo
mizará  más  del  25 por  100, o  cua
tro  millones  de  libras  de  bióxido
de  titanio,  según  este  programa.
Ahorro  que  revertirá  a  la  vida
civil.
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El  embrión  de  las  lanchas  cafioneras

«De  qué  sirve  a  los  ingleses
tener  fragatas  ligeras
si  saben  que  Mazarredo
tiene  lanchas  cañoneras?»

La  enérgica  y contundente  misiva  que  el  Almirante  Mazarredo  envió
a  don  Pedro  S.  Varela  y  Ulloa,  Ministro  de  Marina  del  Rey  don  Car
los  IV,  cuando  ya  el  siglo  xviii  entraba  en  el  período  comatoso,  causó,
más  que  asombro,  espanto  en  el  centro  rector  de  la  Armada.

El  deplorable  estado  n  que  se  hallaba  la  flota  bélica  era  una  verdad
Irrebatible;  pero  una  verdad  de  las  que  no  pueden  decirse  con  crudeza
y  gallardía  sin  provocar  yiolento  huracán,  con  chubascos  de  consultas,
diatribas,  críticas  y  aplausos,  que  de  todo  hubo  en  el  reç(ucido coto  de
la  viña  del  Señor.

Para  don  Pedro  S.  Varela  el  hecho  insólito  y  contumaz  sólo  podía
achacarse  a  un  estado  de  demencia,  y  de  aquí,  la  Inmediata  destitución
del  promovente  y  su  reclusión  en  El  Ferrol,  donde  debía  esperar  el  rç
sultado  de  la  polémica.

Pero  he  aquí  que  el  pobre  ‘oco  rechazaba  con  valentía  indomable
cuantos  peros  y objeciones  se  le  ponían,  con  el  grave  inconveniente  de
que  la  verdad  se  abría  cada  vez  más  camino  y  los  adeptos  al  General
crecían  como  la  retama  en  los  campos  baldíos.

De  aquella  lucha  entre’la  verdad  y  la  ficción  tenía  que  resultar,  for
zosamente,  el  descalabro  de  alguno.  Los  mazazos  de  la  primera  calan
abrumadores  sobre  el  yunque  de  la  disciplina.  La  lupa  más  escudri
fiadora  no  conseguía  descubrir  el  menor  rasguflo en  el  escudo  do  es-
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peraban  cobijarse,  hasta  encontrar  la  falta  salvadora  que  justificase  el
apartamiento  temporal  o  perpetuo  del  promotor  de  aquel  conflicto  pa
ralizador,  durante  meses,  de  }a  actividad  ministerial;  pero  el  destino
no  lo  quiso  así  y  cayó  el  Ministro  sin  tambalear  lo  más  mínimo  el  in
conmovil?le  prestigio  del  Allniranté,  que  en  Cádiz,  antes,  había  demos
trado  su  valía.

Levantado  el  destierro—15  de  marzo  de  1797—, con  la  misma  fecha
se  nombraba  a  Mazarredo  Comandante  General  .e  todas  1a  tuerzas
navales  del  Océano.  El  8  de  abril  tomaba  el  mando  en  Ja  Isla  de  León.

Unos  dian  antes,—31  de  marzo—,  el  Almirante  inglés  Lord  Saint
Vicent  salía  de  Lisboa  con  su  escuadra  para  establecer  un  bloqueo  ce
rrado  y  ofensivo  contra  Cádiz.

Con  la  actividad  que  le  caracterizaba  consiguió  el  nuévo  Conan
dante  General  reunir  hasta  veinte  naves  de  porte,  pero  consideró  más
eficaz  y  de  preferente  necesidad  la  preparación  de  lanchas  de  cañón,
visitando  casi  diariamente  los  varaderos,  hasta  el  extremo  de  decirle
un  día  don  Joaquín  de  Sesma,  a  cuyo  cargo  estaban,  que  las  lanchas
le  ocipaban  más  que  el  resto  de  la  Escuacira,  a  Jo que  respondió:  ‘Me
ocupa  el  que  Cádiz  no  Se conyierta  en  lástima  de  la  nación  y  deshonor
de  la  MarIna.»

Estas  palabras  demuestran  de  modo  categórico  su  preyisión,  y  los
hechos  vinieron  a  emostrarlo.

A  fines  de  junio  estaban  listas  hasta  24 lanchas  de  navío  y  ocho  de
fragata,  con  cañones  de  12 y  de  18.

Las  noches  del  3 y el  5 de  julio  fueron  de  intranquilidad  para  la  he
roica  ciudad  gaditana;  las  fuerzas  de  Nelson,  desde  el  placer  de  Rota,
martilleaban  con  su  artillería  la  plaza.  Las  lanchas,  al  mando  de  Gra—
yina,  y  tripuladas  por  la  flor  y  nata  de  la  oficialidad,  rechazaron  los
ataques,  con  escasas  pérdidas,  y  apresaron  la  lancha  del  Victory.

¿Quién  ideó  las  lanchas  cañoneras?
En  1795, el  maestro  carpintero  de  la  fragata  Perla,  Angel  1ta,  dió

la  idea,  que  recogió  Mazarredo  y  desarrolló.
La  más  convincente  explicación  del hecho  la  da  el  propio  Almirante

en  la  Hoja  de  Servicio  de  Pita,  donde  ordenó  que  se  estampara  éJ  si
guiente  informe:

«Por  cuanto  tengo  a  ml  disposición  un  fondo  con  que  premiar  los
buenos  servicios,  relativos  a  las  operaciones  de  la  defensa  exterior  de
la  plaza  de  Cádiz  desde  el  año  antepasado  de  1797, que  los  enemigos
bloquean  este  puerto  con  sus  fuerzas  superiores  de  estos  mares,  esta
cionándose  los  veranos  al  anda  en  el  placer  de  afuera  con  todos  los
intentos  y  hechos  de  molestia  y  ofensa  que  han  podido  y  a  que  se  les
ha  contrarrestado,  frustrándolos  con  la  tuerga  sutil  de  esta  Armada
de  mi  mando,  y  considerando  el  importante  servicio  que  para  ello  ha
hecho  Angel  Pita,  hijo  de  Juan,  natural  del  Ferrol,  primer  carpintero
de  Ja  fragata  Perla,  tanto  por  haber  sido  suya  en  Cartagena  en  el  año
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de  1795 la  idea  de  que  la  lancha  de  cada  buque  montase  un  cañón  del
mayor  calibre  del  mismo,  preparando  la  de  Ja  expresada  fragata  Perla
con  uno  de  12, y la  del  nayío  Isidro,  con  uno  de  24;  lo  cual  dió  origen
a  mi  propuesta  para  talpreparativO,  y  a  su  efecto  aquí,  cuando  el  Rey
sé  dignó  conferirme  el  mando  de  estas  fuerzas,  debiéndose  a  este  medio
el  feliz  rechazo  del  bombeo  emprcndido  por  los  enemigos  en  las  noches
del  3 y  5 de  julio  de  dicho  año  1797;  y  atendiendo  a  la  inteligéncia  e
Infatigable  actividad  con  que  el  referido  Angel  Pita  se  empleó  •en la
primer.habilitaCiáfl  y  los  barcos  y  taratanas  cañoneras  de  la  misma
ciudad,  y con  que ha  continuado  en  Iguales  trabajos,  he  venido  por  todo
en  acordarle  una  gratiñcaión  de  cuatro  mil  reales  de  vellón,  que  per
cibirá,  dejando  su  recibo  al  señor  don  Domingo Esteban  de  Alza, vecino
y  del  coinerció  de  Cádiz.  Y  para  que  en  todo  tiempo  pueda  seryirle  de
muestra  del  aprecio  que  hago  de  su  mérito,  le  expido  este  documento,
dado  en  el  navío  Purísima  Concepción,  en  Cádiz,  a  28  de  febrero  de
1799._Masarrecto.—FraflCiSCo de  Panla  Manxon.»

En  aquella  fecha  c.ontaba  Pita  treinta  y  nueve,  años.’
Los  fondos  a  que  alude  Mazarredo,.para  premiar  a  sus  hombres,  pro

venían’  de:  Cien  mil  pesos  fuertes  que  dió  la  ciudad  de  Cádiz;  cuatro
millones  de  reales  del  Consuiado;  uha  renta  vitalicia  de  treinta  mil
reales,  con  que  gravó  su  Mitra  den  Antonio  Martínez  de  la  Plaza,  y mil
pesos  del  Obispo  de  Aranda  de  Duero.

Estos  últimos  los  repartió,  según  carta  que  escribió  al  Prelado  en
5  de  septiembre  de  1797, por  quin’tas partes  entre• las  viudas  y  familias
de  cuatro  muertos  en  la  acción  del  dia  3,  Y: «a  un  pobrecarpintero,  el
primero  que  ‘dos años  hace  tuvo  el  pens2miento»  y  me  lo  propuso,  de
que  una  lancha. de  fra gata  podía  montar  el  mayor  ciión  de  ella,  quet
yo  adelanté,  a  que  debían  suceder  lo  mismo,  ,res•’ectivom.ent,  con  la
de  los  navíos,  y nne  apresuré  a  disponerlas  al  Intento  desde  mi  llegada
aquí  al  mando  de  estas  fuerzas;  sin  lo  cual  el  enemigo  hubiera  puesto
cuantas  bombas  hubiera  querido  en  Cádiz  y  sería  esta  hermosa  ciudad
•por  muchos  términos  un  objeto  de  lástima,  y  en  vez  de  que  todos  los
daños  materiales  por  enemigos  se  han  reparado  con  quinientos
pesos...’

JUAN  IGNACIO TJÑEZ

-
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MIS  CE  LA
«Curiosidades  que  ia  1 ‘85  eseiltura,

antieuas.  qu;indo  hay    Iuvrcla  pare
leerlas.  .‘ie  es  meñester  no  poca.a

ORTIZ  DE  Z’Ñio.  Anales  ce  .evI
¡la.  lib.  ..  ¡ág.  90.

«Pues  con  esvelado  estudio  acatad
las  cosas  pasadas  por  ordenanza  de  las
presentes  e  providencia  de  las  veni..

-  deras.  que  quien  las  cosas  pasadas
no  mira  la  vida  pierde  y  el  que  en
las  venideras  no  provee  entra  en  to
das  como  no  sabio.,

DIEGO  DE  VALERA.  reatado  de  Pro—
videncia  contra  Fortuna.  1462.

2.458  delicadas  membranas  de  sus  aga
llas  se  secan  y se  adhieren  entre  si
de  tal  suerte,  que  hacen  imposible
la  circulación  del  aire.  A  conse—
uencia  le  lo  dicho  pierden  la  ja—
cultad  de  absorber  el  oxigeno  ne
cesario  para  su  vida  y se  interrum
pe  la  circulación  normal  en  aquel
organismo  viviente.

Cuando  obseryainos  en  el  pesca-

Ictiología
1

Es  muy  generalizada  la  creencia
de  que  los peces mueren  al  sacarlos
del  agua, en  razón  a  que  no pueden
resLtir  la  atmósfera  terrestre.  Na
turalmente  que  artados  de  su
ambiente  no  pueden  subsistir.

Pero  lo que  realmente  sucede  en
el  caso  que  nos  oeupa  es  que  las
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do  a! sacarlo  de su natural  elemen
to  abrir  repetida  y ansiosamente  la
boca,  es  que  trata,  con  supremo  es
juerzo,  en  su  agonla,  de  abrir  las
agallas.—F.  S.  S.

Proseguimos  esta  sección  publl

Uriarte Spirioa

En  1908. contaba  cOfl nueve  aeo
razados,  .cinco cruceros  y 38  torpe
deros.

En  1914.

En  1622 el Rey de Polonia  encar

Sotelo

Austria 2.460

La  Marina  austríaca  data  de
1798,  a  raíz  de  la  toma  de  Venecia
y,  especialmente,  desde  1814.

En  1848 perdió  su  escuadra,  que
se  rehizo  por  los  esfuerzos  del  Ir
chiduque  Maximiliano,  actuando
brillantemente  en  Lissa  (1866).

Sus  bases  eran  Pola  y  Trieste,  Y
la  Escuela  Naval  radicaba  en  Fiu
me;  la  flota  estacionaba  ordinaria
mente  en  Ja  amplia  bahía  de  Cat
taro;  además,  la  flotilla  del  Danu
bio  tenía  apostadero  en  Budapest.

Laureados                2.462

Hallándose  fondeado  el  14 de ju
lio  de  1875 en  la  concha  de San  Se
bastián  el  Ferrolano,  pertenecien
te  a  las  fuerzas  navales  de  opera
ciones  contra  los  carlistas;  y  ocu
pada  la  gente  en  cargar  granadas
ojivales  de  12 centímetros  para  lOS
dos  cañones  que  montaba  este  va
por  de  ruedas,  se  inflamó  la  espo
leta  de  una  de  ellas  en  el momen
to  de  estarla  atornillando.

Herildica  marinera        2.459     Polonia 2.461;1]

•  .  RU,.
U  U  •;UU

RU••U;0]

cando  las armas  ae  los Uriarte,  Spí-   gó al  esiocés  James  Murray  que  le
nola  y  Sotelo.                     construyese una  escuadra.

Y  en  1627 la  naciente  Marina  po
laca  venció  a  la  sueca  en  OlLva.
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*1  J.nstante  y sin  vacilar,  el Alfé
rez  de  naylo,  segundo  Comardante
don  Joaquín  Barriere  y  Pérez,  con
un  arrojo  y  serenidad  sin  igual,  la
cogió  y subiéndola  desde  el pañol  a
la  cubierta  la  arrojó  al  agua,  en
donde  hizo’ explosión a los pocos se
gundos,  hecho  brillante  que  mottvó
fuera  reompensaUo  con  la  Cruz
Laureada  de San  Fernando,  de pri
mera  clase,  previo  el  correspon
diente  juicio  contradictorio.

Fué  Barriere  Vicealmirante  y
culniinó  su  personlidad  por  sus
extraordinarias  condiciones  como
hombre  de  mar,  de  las  que  algún
día  nos  ocuparemos.  Murió  en  Fe
rrol  el  10 de  abril  de  1921.—J. Ll.

Gola                    2.463

La  R.  O.  de  2IX-1880  determi
nó  que  los  segundos  Comandantes
T.  N.  en  que  no  haya  más  que
dos  Oficiales  alternen  en  las  guar
dias,  según  ya  se  dispuso  en .3-y-
1876.

Flotas

La  primera  de  Indias  salió  de
Sevilla  en  1521, y  fué  única  hasta
1553,  en  que  hubo  dos  anuales,  en
enero  y  septiembre.  Además  de s
tas  que  eran  la  de  Tierra  Firme  y
la  de  Nueva  España,  hubo  alguna,
como  en  1555, para  el  Rio  de  la
Pjata.  Ambas  navegaban  en  con
serva  desde  1564 hasta  la  Domini
ca,  en  donde  se bifurcaban  las  de-

rrotas,  hasta  Cartagena  y  Vera
cruz,  respectivamente,  concentrán
dose  para  el  tornaylaje  en  La  Ha-
baria.

La  Armada  de  la  Haberla  o  de
la  Guarda  protegía  la  ida  hasta
cabo  de  San  Vicente;  y  en  1525 se
ampjió  la  protección  hasta  las LAzo
res;  la  de  Barlovento  recibia  a  las
flotas  algo  ‘a levante  de  estas  An
tillas.  Desde  1553, la  Armada  de  la
Guarda  o  1os  galeones»  las  acon
pañó  a  lo  largo  de  toda  su  derro
ta,  reglamentada  en  1561.

La  flota  de  Nueva  España,  a  la
ida,  porque  llevaba  mercurio  de Al
madén  çara  beneficiar  a  plata,  .se
denominó  de  Aso gue,  y  1a de Tie
rra  Firme,  por  el  siglo xvii,  en  oca
sions,  de  galeones.

Indistintamente  el  vulgo  y  los
extranjeros  flamaban  á  unas  ‘y
otras  galeones  de  la  plata.

El  faro  de  Colón         2.465

Hace  casi  veinte  años  se  convo
có  un  concurso  para  plasmar  la
idea  que  venia  fraguándose  hace
tiempo  de  erigir  en  la  isla  Españo
la.  un  monumento  que  éonmemo
rase  con  la  debida  grandeza  la

2  464    llegada a  América  de  Colón  y  suscompañeros.
Por  estos  meses ‘acaba  de  adju

dicarse  el premio  a los bocetos  pre
sentados  y  en  estos  Uf as  se  exhibe
u  modelo—de  12  n.—en  el  Royal
Institute  de  Lóndres;  tiene  lineas
aztecas  y  en  lo  alto  figurará  un
enorme  faro,  mientras  en  los  mu
ros  se  grabarán  los  nombres  de
aquellos  que  hayan  contribuido  al
progreso  del  Nueyo Mundo.
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El  perfil  de  este  faro  e  ha  hecho
popular  a  través  de  los  sellos  pos
tales  de  muchas  de  las  Repúblicas
americanas.

El  autor  del  proyecto  es  el  ar
quitecto  británico  Mr. J.  Lea  Glea
ve,  el  cual  a  la  edad  de  veintitrés
años  ganó  un  concurso  internacio
nal,  autorizado  por  la  Unión  Pañ
americana,  para  seleccionar  los pla-.
nes  para  el faro,  concurso  en  el  que
tomaron  parte  450 arquitectos  de 48
paises  diferentes.  Míster Lea  Gleave
es  en  la  actualidad  Director  de  la
Elscuela  de  Arquitectura  de  Edin
burgo.

Este  faro  costará  más  de 1.000.000
de  libras  esterlinas  y  la  forma  de
su  construcción  le  permitirá  resis
tir  los huracanes  y  los  terremotos.
Tendrá  museos  y bibliotecas  y  una
capilla.  Por  la  noche  SUS  haces  de
luz,  en  forma  de  enorme  cruz,  se
reflejarán  en el nielo. Situado  en  un

parue  nacional  domina  una  vasta
extensión  del  Mar  de  las  Antillas..

Vestuario 2.466

Se  cree  que  el  pañuelo  negro  de
Ja  marinería  se  açloptó  como  luto
por  el  glorioso  Nelson.

No  es  cierto;  el  tal  pafiuelo  era
prenda  de abrigo muy usada  enton
ces  desde  mitad  del  siglo  xviii.  El
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cogió  la  tripulación  de  este  porta
aviones,  cuando  fué  abandonado,
por.ue  se  hundía.  Cuando  los  em
papados  sobreviyientes  del  Hornet
treparon  a  bordo  del  Pensacola,  un
contramaestre  estaba  en  el  porta

lón  con  lápiz  y  un  block  de  papel.
2.467    Un individuo  pasó  de largo  sin  dar

‘Ja  información  requerida;  el  Çon
tramaestre  .e  gritó:

—Hey,  Mac. Cómo  te  llamas.
—Murray—contestó  e). a.udido.
—Cuál  es  tu  grado.
—Contraalmirante  de  la  Marina

de  Estados  Unidos.—fué Ja descon
certante  respuesta.

Cartografía              2.469

La  diferencia  de  longitud  del
Mediterráneo,  de  Tánger  a  Trípoli
(Siria),  es  de  41°-38’, y,  según  la
halló  Tolomeo, de  61°; es  decir,  un
error  de  19°.

Pero  a  fines  del  siglo xiii,  el  as
trónomo  marroquí,  que  tanto  an
duyo  por España,  Abul-Hasam,  ha
lló  que  era  de  42°-30’, errando  tan
sólo  en  52’.

O  sea  que más de  cinco siglos an
tes  que  se  adoptase  científicamente
por  los  modernos  hidrógrafos,  los
árabes  conocieron  la  verdadera  ex
tensión  del Mediterráneo,  con unoa
100  kilómetros  de  error.

Plancha 2.468

En  la  batalla  aérea  del  20 de  fe
bre’—’ de 1942, el Pensacola  dei’endió
al  orktown  en  Midway.  El  Z6 de
octubre  de  1942 çlerribó a  más  de
una  docena  de  aviones  que  ataca
ban  al  Hornet  en Santa  Cruz,  y re-

Meteorología 2.47&

Este  señor  de  la  b)mbay  la  bar
bita  en  punta  es  el  General  norte
americano  Ruggles, que  en  1880 in
yectó  un  infal)ble  aparato  para
hacer  llover.  Se trataba  de  un  gb
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mismo  Escaño,  nada  sospechoso  al
descubrir  el  uniforme  que  entençlla
debía  llevar  la  marinería,  decia:

dos  pañuelos  n.egros de  cuello.

Aunque  muy  feos  estos  manatis
de  las Antillas,  explican  el  que  Co-

Sirenas

‘Ji

T

1
1

1.,

lón  creyese
aquel  mar.

haber  visto  sirenas  por

1946]
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bo  con, la  barquilla  repleta  de  ex
ploivos,  que  se  largaba  hasta  el
seno  de la  esquiva  nube  que  quería
pasar  sin  descargar.  Un  hilo  eléc

Curso                   2.471

En1903  el. Centro  del  Ejército  y
de  la  armada  de  Madrid  organizó
un  curso  de  Estudios  militares,  de
cuya  c1ase de  Marina  se  encargó  el
entonces  Capitan  de Navío don Vic
tor  Concas  Palau.

Insignias                 2.472

El  actual  cuadro  de lnslgnias;  con
discos  azules  en  jugar  de  estrellas,
es  de  fecha  del  18-11-1914.

Episodio                 2.473

En  ej. combate  de Cabo  de Santa
Maria  (1780) fué  apreaaçlo el  flavio
español  San Julián,  y  marinado  por
una  dotación  de  pieza  del  Royai
Gecrge.

Tan  mal  estaban  la  mar  y  el San
Julián—que  era  una  cesta—,  que
los  ingleses,  temiendo  !rse  a  pique,
quisieron  obligar  a  nuestra  mari
nería  a  picar  las  bombas;  contefl
taron  los  nuestros  que  no  les  im
portab._  perecer,  pues  no  tratarían
de  salvar  su  navío  a  no  ser  con  la
condición  de  vover  a  izar  la  ban
4era  española  y  con  ella  yolver  a
puerto  español.

Transigieron  los  ingleses,  y  el
San  Julldn  fondeó  en  Cádiz  con  la
dotación  de  pieza  prisionera.

.Uniformes                2474

La  Real  orden  de  30-XII-1763
estableció  que  los Capitanes  de Mar
y  Guerra  no  puedan  traer  el  uni
forme  de  guerra;  en  la  misma  fe
cha,  que  se  obserye Ja  igualdad  en
todos,  se  permita  chupa  de  verano

•  y  calzones;  que  se  . fabriquen  de
géneros  de  España  y  que  el  galón
no  exceda  de  dos pulgadas  españo
las,  y  que  en  el  sombrero  no  se
pongan  borlas,  etc.

•trico  una  la  carga  del  globo  con
el  aparato  productór  de  la  chispa,
se  hacía  estallar  e1  globo...  y  ¡a
llover!
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donde  pasó  su  juventud  aquel  Je
rornin  que,  andando  el  tiempo
(1559),  rcsutó  ser  el  Don  Juan  de

Ruinas
Del  castillo  palacio  de  los  Qui

jada,  en  Villagarcía  de  Campos,  en
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Austria,  hijo  del  César  Carlos  y,  y
más  tarde  (1571),  veiicedór  en  Le
p....nto,  quedan  aún  estas  piedras,
testigos  venerables  del  amor  ma
ernal  d  doña  Magdalena  de  Ulloa,

ujer  de  don  Luis  de  Quijada,  se-
flor  de  Villagarcí.

Vieja  foto                 2.476
Ya  lo  va  siendo  esta  del  J2ime  1,

ten  Málaga,  por  t931,  en  la  que  apa
recen  los  siguientes:

1.   Alférez  cte  Navío,  F u  11 e  a
(José).

2.   Alférez  de  Fragata,  Recacho
(Pedro).

3.   Alférez  de  Navío,  Pasquín’
(Antonio).

4.   Alférez  de  Fragata,  Manera
(Enrique).

5.  Alférez  de  Fragata  (?).
6.  Alférez  de  Fragata  (?).
7.   Músico,  Escobar.
8.   Alférez  de  Navío,  Calderón

(Manuel).
9.  Teniente  Maquinista,  Pérez

Asensio  (José).

10.   Teniente  de  Navío,  Romero
(Juan).

11.   Capitán  de  Corbeta,  Bruque

1

258 [Agosto



MISCELÁNEA

tas  (Gonzalo),  Tercer  Comandante.
1.  Capitán  de  Fragata,  Franco

(Hermenegildo),  Segundo  Coman
dante.

13.  Teniente  de  Navío,  Basco
nes  (José  María).

14.  Teniente  de  Navío,  MóUna
(  Inaclo).

15.  Capitán  de  Navío,  Núñez
(Indaleóio),  Jefe  de  Estado  Mayor.

16.  Teniente  de  Naylo,  Montes
(Antonio).

17.  Teniente  de  Navio,  Núñez
(Pedro).

18.  AlmIrante,  Morales  (Rafael).
19.  ...  (?).
20.  Teniente  de  Navío,  Garcés

(Marlo).
21.  Alférez  de  Navío,  Gil  Adeil

(Juan).
22.  Teniente  de  Navío,  Otero

Goyanes  (José  María).

Aniversario 2.477

EJ  4-VIII.-1526 murió  en  ja  mar,
en  pleno  Pacifico,  cuando,  por  fa-

llecimiento  de Loaysa,  mandaba  la
expedición  que  salió  el  afio  antes
de  La  Coruña  en  busca  de  las Mo-
lucas,  el  célebre  navegante  Juan
Sebastián  de  Elcano, que,  mandan
do  la  nao  Victoria,  dió por  primera
vez  la  vuelta  al  Mundo.

El  pintor  F.  Guevara,  on  más  o
menos  propiedad,  llevó al lienzoes
tos  últimos  momentos  del  glorioso
marino.

ltectificaci6n ±.478

En  la  página  895 publicamos  un
retrato,  que  ahora  reproducimos,
que  aseguramos  era  de  don  Victo
riano  Suances,  que  mandó  el  Con
dor;  pero  no  fué  cierto  del  todo,
pues  el  tal  retrato  era  de  don  Vic
toriano  Suances  y  del  Campo, pa

dre  de  don  Victoriano  Suanees  y
Pelayo,  que  fué  quien  en  1896 man
dó  el  cjtadz  cañnaero.
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El  representaao  en el  retrato  Xué
Vicealmirante,  tuvo  gran  prestigio
en  la  armada  y  mandó  yanas  ve
ces  el  Departamento  del  Ferrol.

Fué  Diputado  . a  ‘Cortes,  Íorrnó
parte  de  la  comisión  que. aeompa
fló  en  su  venida  a. España  a• don
Amadeo  1.

4
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R.  G.  P.,  

del  vuelo  a  vele,  que  tantos  pro
gresos  ha  alcanzado  en  España,  de
la  célebre  escuadr.  de  caza  del
malogrado  Morato,  del  avión estra
tosérico,  del  portaavión  «gigante»
de  hielo  Habrakulc,  de  los  moto
res  de  reacción,  cuya  implantacíón
es  ya  un  hecho  en  Estados  Uni
dos  •é Inglatera;  del  extraño  Vam
pire  y  de tantos  asuntos  y noticias
de  interés,  que  unen  lo  lnstructiyo
y  lo  amenó.

Darnos  la  bienvenida  a  la  nueya
revista,  a  la  que  deseamos  una
próspera  vida.

(Avión,  núm.  1,  mayo  46.)  -

Anunciamos  en  esta  sección  la
aparición  de  una  nueya• revista  de
divulgación  Aeronáutica,  que  indu

d  a  b  1  e  -

mente  ten
drá  muy
buena  acogi

__________________    da  entré  los
prof es i ona

•  les  y  los afi
cionados  a la
Av i  a e  i 6

•  que  ha  en
trado,  e  o n
las  experien

_____          cias adquiri
das  en la  úl
Lima  guerra,

en  un  período  de  transformación,
cuyas  modalidades  son  poco  cono
cidas.  Nuevos  tipos  de  aviones  y
motores,  proiunos  cambios  en  Ja
técnica  de  la  construcción  y  una
conepción  tan  varia  de  su  utili
zación,  para  fines  de  guerra  o  pa
cíficos,  que  bien  se  couíprende  la
oportunidad  de  la  salida  de  Avión.

En  su  primer  número  se  trata

La  experiencia  de  Los  Alamos.
(Ibó  rica,  Abril,  1946.)

El  territorio  norteamericano  de
Los  Alamos  está  constituido  por
una  meseta,  a  1.200 metros  sobre  el

nivel  del mar,  situada  en  el Estado
de  Nuevo  Méjico,  en  una  de  las
yertientes  de  la  cordillera  de
mez.  A  la  distancia  de  70  kilóme
trós  en  línea  recta  se  yergue  el  Pi
co  Truchas,  de  5.000 metros  de  al-
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turá,  perteneciente  al  Sistema  de
las  Montañas  Rocosas. Y  pot  cler
to,  que  dentro  de  la  demarcación
dé  Los AlamÓ’s está  incluida  la  Pa
rroquia  de  Santa  ruz  de  la  Caña
da,  regentada  por  los  religiosos  es
pañoles  de  la  Congregación  de Hi
jos  de  la  Sagrada  Familia.

Esta  comarca  estadounidense,
hasta  hace  poco  descónocida,  ha
adquirido  gran  renombre  pprque
en  ella  ha  instalado  el  Gobierno
los  Laboratorios  para  la  Investiga
ción  sobre  la  bomba  atómica,  y
además,  aquí  se  hizo  estallar  la
primera  por  via  de. prueba.  El  Es
tado  adquirió  el  establecimiento
educatiyo  fundado  ‘en  1917  por

-     •J. A. Conneli  llamado  «Los Alamos
Rancha  Shook,  y  a  base  del  mis-.
mo  ha  surgido  una  iudacl  de  más
de  seis  mil  habitantes,  coii. cente
nares  de  edificios, Cuarteles  mulita-’
res,  un  moderno  hospital,  teatros,
campos  de  juego,  almacenes,  tien
das,  estafeta,  y  por  último,  los  ul
tra  secretos  laboratorios,  en  donde
se  ulti  flan  las  bombas  atómicas.

Todos  los  habitantes  de  Los Ala
mos  están  juramentados  de  no  re
velar  nada  de  cuanto.’ sil’  sé  har
y  se  dice.  Para  mayor  abunda
miento,  Los  Alamos  está  cercada
con  una  alta  alambrada  de búas,  y
más  adentro  hay  ‘todayfa  otra
alambrada  nás  secreta:  ambas
alam.bradas  están  vigiladas  día  
noche  por  soldados  y  policías.  Un
anuncio’  de  grandes  dimensiones
está  puesto  a  la  salida  de Los Ala
mos,  eñ  el  uaJ  se  lee:  «ntero
guardarás  el  secreto  que  hasta  el
presente  has  sabido  guardar  tan
bien.»

El  gran  ciclotrón  o romátoinos  Cie
la  Universidad  de  Haryard  está  en

LosAlamos.  Lós  hombres  más .á

bios  ep  materia  atómica  residen
tes  en  Norteamérica  están  en’ Los
Alamos.  Viven  aquí  los  sabios  it’-
llanos  Siegre,  Fermi  y Rossi;  el  fí
sico  danés,  Niejs  Bohr;  los  docto
res  Bacher,  dé  la  Universidad  de
Cornell;  Allison,  de  C h 1 c a g o;
Busch,  Cónnant,  ainbridge,  Law
ree  y  Oppenheipier,  este  último
director  del  Laboratorio.  Se  dice
que  instein,  nacionalizado  yanqui;
ha  estado  varias  veces  en  Los Ala
mos.  l  general  Leslie  E.  Groyes
dirige  la  parté  militar,  del  asunto.

La  primera  experiencia  con  la
bomba  atómica  se  realizó  en  este
mismo  Estado  de Nuevo Méjico, en
un  desierto  solitario  ‘situado  al
‘nordeste  de la  localidad  de Alamo-
gordo.  Uno  de los  testigos  de la  e
periencia  fué  el general  de brigada

•  Tomás  F.  Farreil,  auxiliar  4e.:Oro-
yes,  el  cual  dijo:  «Nunca  hombre.
alguno’  provocó  ún  fenómeno  tan.
tremendo.  Los  erectos  de  la  luz só
brepasan  toda  descripción.  Todo el
territorio  quedó  ilumillado  con  un

•  penetrante  resplandor,  muchas  ve
ces  superior  ‘al sol del  mediodía.  Ya,,
era  color de  oro, ya vióeta,  ya  gris,’
ya  azul.  Iluminó  todos  los  picos,
cañadas  y  rincones  de  lás  veipas
montañas.  Todo  esto  seguido de un
estruendo  espantoso,  que  nos  ha
cía  parecer  seres  insignificantes  y
blasfemos,  que  se  atreian  a  me-
terse  en,  las  fuerzas  hasta  enton
ces  reservadas  a  Dios  Todopode

•  roso’.
Contra  lo que pudiera  creerse,’ los

habitantes  de  Los  Alamos  no  han
sufrido  grandes  pérdidas.  Por  el
contrario,  desde  que  empezó  el
proyecto  ha  habido  30 defuncIones’

«y  308 nacimientos.
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(Ibérica.  Abril.  1946.)

La  idea  quilnica  clásica  sobre  el
agua  era  de  que  un  átomo  de  oxi
geno,  o sea  16, con  dos de  hidróge
no,  nos daba  una  molécula  de agua,
de  peso molecular  18, o séa  el agua
normal.  ero  si el hidrógeno  de  pe
so  2  se  coinbina  con  el  oxigeno,
tendremos  un  peso molecular  de 20
o  ‘sea,  e  fórmula  qulpiica,  H20’6.
A  esto  es  lo  que  se  ha  llamado
«agua  Pesada»  y  a  su  combinación
se  ha  llegado gracias  a  la  verdade
ra  revojución  que  en  los  estudios
qullnicos  han  Introducido  reciente
mente  las  investigaciones  de  As
‘ton..,

La  cañtidad  de  agua  pesada  que
se  encuentra  en.  el  agua  habitual
es  lnfima.  Al  principio  se  dijo  que
hay  una  parte  de  agua  pesada  por
30.000  de la  corrieflte,  pero  nuevas
Investigaciones  han  reducido  esta
proporción  a  5.000. El  agua  pesada
o;  qulpilcamente  denominada,  Óxi
do  de  deuterio,  es,  como  se  sabe,
upo  de  los  elementos  primordiales
que  entra  en la  eonstrucclón  de  la
bomba  atómica.

Los  nuevos astilleros  de Sevilla.

(Industrias  Pesqueras.
1946.)

En  el  Múseo  Naval  de  la  ‘Torre
del  Oro  ha  sido  obsequiado  con’

una  comida, a la. que  sist1eron  las
primeras  autoridades  de  la  capital,
el  director  general  de  la  Empresa
«Elcano»,  don  Jesús  ALfaro.

El  seAor  Alfaro  y” demás  perso
nalidades  estuvieron  v1sitan1o en
las  márgenes  del  (luadalqulvir  los
astilleros  de  Sevilla,  cuyos  trabajos
se  encuentran  muy  adelantados,  y.
se  espera  que  estén  terlninó.dos
dentro  de veinte  meses.

La  factorla,  dotada  de  los  ade
lantos  más  modernos, será  una  de
las  más  Importantes  de  España.
Constará  cte tres  amplias  gradas  y
serán  Invertidos  en  las  obras  
millones  de  pesetas,  dándose  ocu
pación  a  tres  ¡nl  obreros.

Los  ingenieros  exUcaron  minu
ciosamente  la  labor  que  se  llevará
a  cabo  en  dicha  factoria,  siendo
propósito  que tan  pronto  estén  ter
minadas  las  primeras  gradas,  sea
colocada  la  quilla  deI  primér  barco
que  sea  construido  en  Sevilla.  Ade
más  de  los  buques  de  tonelaje,  .se
dedicará  eepeclal  atención  a  toda
clase  de material  de puertos  y  a  la
fabricación  ‘de las, diversas  partes
de  lo  cascos de  las  embarcaciones
con  procedimientos ‘no  utilizados
hasta  ahora  en ningún  astillero  es
pañol.  -  .

Después,  las  citadas’ personalida
des  recorrieron  los  terrenos  donde
se  construirán  viviendas  ,para  el
personal  que  preste  servicio  en  los
astilleros.  Estos  ocuparán  una  ex
tensión  de  283.000 metros  uadra—

(Metalurgia  y  Electricidad.  Febre
ro,  1946.)
n  breve  ya  a  ser  transjrma4a

Agua  pesada.

dos.
El  plan  de  trabajo  de  loe  astilleros

M ‘a r z o,  G.  Riera,  de Gij6n.
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en  Sociedad  Anónima  Ja  Casa
G.  Riera,  de  Gijón,  dedicada  a  la

construc
ción  de  bu
ques.  El
p  r o g rama
de  eOflS

t  r u e cionesnavales  tra
zado  por  di
cha  firma
para  1946 es
nuy  supe
rior  en  to
nelaje  e im
portancia  al
del  ejerci
cio  anterior,

con  haber  sido  éste  de  verdadera
Considéración.  Ello  ha  de  determi
nar  transorpiaciones  fundamen
tajes  en  los  talleres,  poniéndose  en
seryicio,  entre  otras  cosas,  en  1-
próxima  primavera,  las  gradas
terniinalas  para  Ja  elevación  4e
buques  al  entrar  éstos  en  el  perío
do  de  reparación.  Asimismo  figura
en  1a  cartera  de  proyectos  próxi
2nos  a  ejecutar  la  construcción  cte
un  dique  seco.

Para  éstas  y  otras  importantes
Iacetas  de trabajo  se  cuenta,  natu
rabnente,  con  el  concurso  de  un -

personal  idóneo  y  perfectamente
especializadp  e u  construcciones
marítimas.  Y  con  un  cuadro  de
técnios  y  rectores  cuyo  solo nom
bre  es garantía  de éxito, capitanea
do  por  el  viejo  hombre  de  mar  y
auténtico  caballero  don  Gervasio
de  la  Riera.

(Boletín  Mensual  de  Información
de  la.  Em.p’resa  Nacional  Elcano.
Mai’zo,  1946.)

La  «Italian  General  Shipping
Ltd»,  recientemnete  nombrada  co
mo  agencia  naviera  en Londres  ‘del
Gobierno  italiano,  ha  presentado
una  exposición  sobre  las  pérdidas
de  barcos  italianos  y  una  súplica
para  una  «asistencia  amistosa»
para  la  restauración  de  su  flota
mercante.  Los  principales  puntos
de  la  Memoria  sobre  pérdidas  y
capturas  durante  las  dos  diereu
tes  fases  de la  guerra—cuando  Ita  -

ha  fué  un  enemigo  y  cüando  t
cobejigerante  —  pueden  resumirse’
del  siguiente  modo:

Hundidos  por  las  Naciones  Uni
das,  394 unídades  con  .1.588.660 to
neladas.

Capturados  por  los  ingleses,  20
con  133733.

Capturados  en  puertos  del  norte
y  sur  de  América,  52  con  320.227.

Hundidos  por  Alemania  y Japón,
180  con  879.117.

Capturados  por  Alemania  y  Ja
pón,  33 con  152.697.

Total,  679 unidades  con  3.074.434
toneladas.

Hay  que  añadir  a  esta  lista  la  de
los  barcos  que  se  encontraban  en
puertos  neutrales  ue  rompieron
sus  relaciones  diplomáticas  con
Italia  (16  barcos  con  95.497 to-  -

neladas)  y  los  que  estaban  en  paí
ses  que  mantenían  relaciones  di
plomáticas,  como  Argentina  e  I
landa  (17 barcos  con  93.719 tonela

La  pérdida  de la  flota  italiana.
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das). Todo esto hace  un  total  de 712
barcos  con  3.263.350 toneladas.  Hay
que  advertir  que, al  estallar  la  gue
rra,  la  Marina  mercante  italiana
tenía  772 barcos  con  3.310.584 to
neladas  y  durante  la  guerra  se
construyeron  45  unIdades  c o n
255.531 toneladas.

Aparatos  ópticos  españoles  para  la
Marina.

(Ibérica,  marzo,  1946.)

Pe  la  colaboración  del  Instituto
Alonso  de  Santa  Cruz,  en  el  Con
sejo  Superior  de  Investigaciones
Científicas,  y  el  antiguo  taller  de
investigación  de  la  Marina,  insta
lado  en  la  Ciudad  Lineal,  ha  sur
gido  una  importante  entidad  espa
ñola  dedicada  a  la  fabricación  de
aparatos  Ópticos  para  la  Marina.
El  actual  Laboratorio  cuenta  ya con
maquinaria  Inodernísima,  hornos
de  fundición,  galvanoplastia,  deli
neación,  gabinete  de  control  y  ta
lleres  de  mano  de  obra;  todo  ello
regido  por  técnicos  de  Marina  y
doctores  y  licenciados  en  Ciencias.
El  yidrio,  de  una  transparencia
equivalente  al  aire,  viene  en  blo
ques  del  tamaño  de  un  ladrillo  y
ha  de  ser  ortado,  tallado  y  puil
metaçlo  con  tal  exactitud,  que  el
más  y el menos  se  miden  por  milé
simas  de  milímetro.  Pero  antes  de
esto  precede  una  labor  abrumado
ra  de  gabinete.  Ha• sido  preciso  el
trabajo  ininterrumpido  de  siete
personas  durante  ocho  meses  para
calcular  los  prIsmáticos  que  ya
tiene  en  uso  nuestra  Marina,  en

nada  inferiores  a  los  que  antes
comprábamos  fuera  de  España.  Y
luego,  el  taller,  la  aquinarla,  tan
sensible  que  ha  de  funcionar  en
clima  artificial,  en  donde  el  yidrlo
pasa  por  una  serie  de  delicadas
manipulaciones,  hasta  convertirse
en  verdadera  2narayilla  de  geome
tría  diáfana.

Además  de uiia  escuela  prof esio
nal,  la  Marina,  que  costea. tres  be
cas  para  investigaciones  físicas  de
interés  naval,  tiene  en  su  Labora
torio  de la  Çiudad  Lineal  un  cuer
po  consultivo  en  relación  copstan
te  con  los  centros  científicos  e  In
dustriales,  Las  Universidades,  los
técnicos  de  la  cinematografía  y  de
‘la  aviación  y  cuantos  a  él  recurren
solicitando  cálculos,  planos  y  reso
lución  de  problemas.  Actualmente,
en  ¡el Instituto  Alonso  de  Santa
Cruz  se’ calculan  y  trazan  los  pla
nos  de. un  escenógrafo  para  el  Ob-,
servatorio  del  Ebro,  y  de  un  ecua
torial  de  2,5 ,netos.

El  empleo  del  cristal  en  los  nuevos
barcos  de  pasajeros.

(Boletín  mensual  , cte  Información
cte  la  Empresa  Nacional  Elcano,
número  22, marzo,  1946.)
Los  nueyos  barcos  de  lujo  han

pasado  ya  de  la  etapa  del  diseño.
Uno  de los  efectos  que  más  llaman
la  atención  en  los  grandes  buques
para  pasajeros  construidos  por  los
astilferos  neoyorquinos  1 n g a 11 s
Shipbullding  Corporation  para  la
«Delta  Une»,  es  el  abundante  em
pleo  del  encristalado.  Son  de  un
aspecto  regio  las grandes  puertas  de
cristal,  que  se  pueden  correr  para
que  el salón  de cubierta  forme parte
de  la  cubierta  abierta,  al  aire  libre.
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Para  losquee  btienén::de  hacer
depóte;  erÓ  ie  w’ta  ‘yérlo, hay
un  gran  ventanal,  piLei  qie  piie
den  ver  a  lós  bañistas  de  la  pisci
na  Los  ‘clubtooms  está.ti separa
dds  por  ;crLtalés,  que  impiden  que
se  oigan  las  voces  y  los  ruidos  de
las  habaciones  contiguas,  y  al
mismo  tienpo  proporcionan  la  yl
sibijidad  y  la  sensación  de  ampli
tud  que  Se persigue.

La  adaptabilidad  del  cristal  a
los  nuevos  usos, entre  los  cue  figu
ra  cómo uno  de  los  inásimnportan_
tes  la  instalación  de  cristales  de
todas  clases  para  toda  la  serie  de
barcos  de  guerra,  pronostica  mu
chos  cambios  en  el  prOye(to  y  de
coración  Interior  de  los  barcos  de
lujo»,  dice  H.  Creston  Doner,  Di
rector  del  Departamento  de  pro
yectos  de  la  Compañía  . Libbey
Owen  Glass.  Los  adelantos  efee
tuados  durante  la  guerra  resulta
rán  én  un  mayor  empleo  del cristal
que  reduce  el  resplandor  y  absor
be  los  rayos  infrarrojos  o  calor
del  sol.  El  «Tuf-fiex»,  cristal  temn
piado,  que  no  se  rompe  fácilmente
a  pesar  de  estar  sometido  a  tensió
nes,  proporcionará  a  los  pasajeros
una  nueya  clase  de  amplitud  y’ lujo
en  los nuevos  barcos.

El  obtener  un  camarote  exterior
ya  no  será  una  de  las  preocupado
nes  del  pasajero  de  estos  barcos,
ya  que  todos  tienen  vista  al  mar..
También  podrá  disfrutar  de uh  sa
lón  cerrado  por  vidrieras;  Una  lii
novación  que  llamará  la  atención
de  las  mujeres  especialmente  es  el
cristal  coloreado  de  los grandes  es
pejós  ‘Instálados  en  lbs  interiores
del  barco.  Los ‘1  os  aislantes  de
lbs’  mámparos  y  ti.iberías  de  los
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nUeVá3rCbS  Séfl,  con  toda  se
‘guriad,  de  fibras  de  cristal.

Servicio  Geográfico  del  Ejército.  Ex
posición  Cartográfica  Africana.

(Madrid,  1946;  fol.;  páginas  sin
númeras’  y  numerosas.  iiustr3-
clones.)

En’  la  Subsecretaría  de  la  Presi
dencia,  y Patrocinada  por  la  Direc
ción  Gene
ral  de  Colo
nias,  que  ri
ge  ja  activa
inquie
tud  del  Co
roñel  J.  M.
de  Villegas,
se  inaugró
el  pasado
junio  esta
Exposi  -

ción,  a  base
t’an  sólo
de  los  fon
d  o s  cartográlloos  d e  1  antiguo
Depósito  de  la  Guerra,  hoy  Ser
‘vicio Geográfico  del  Ejército,  a  cu
yo’  frente  está  el  Coronel  Lom
bardero,  quien  atinadamente  se
‘propone  con  certámenes  análogos
a  éste  ir  dando  á  conocer  y divul
gar  el  riquísinío  contenido  de  su
archivo  cartográfico—que  algunos
hán  dado  en  denominar  mapoteca,
y  así  anda  impreso  en  tal  que  otro
cátálogo,  olvidando  la  palabra  cas
tiza  de  depósito  que  incluso  adop
tamos  en  Marina  por  1790--,  no
sÓlo  interesante  desde ‘el plinto  de
vista  topográfico  y militar,  sino ‘aun
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en  el  hiçlrográflco  y  en  el  biblio
gráfico.

Buena  muestra,  fué  la  Exposi
ción  referida,  qüe  ha  produciao  el
presente  cat.álogo,4e lós  264 planos,
mapas  y  .cartas  preséntados  en  li
bro  profusamente  ijustrado,  al  que
preceden  una  síntesis  histórica
africana,  o  más  bien  de  los  terri
torios  de  nuestra  influencia  y  pa
trirnonio,  la  cronología  de  nuestra
política  africana,  la  síntesis  crítica
de  los  fondos  presentados,  aunque
reducida  al  pasado  siglo.

El  catálogo,  propiamente  dicho,
se  subdivide  agrupando  los  ejem
plares  en  las  siguientes  secciones,
dentro  de  las  dos  grandes,  épocas,
siglos  xvi,  al, XVII y  siglo  xix:

‘Africa,  en  el  conjunto  del  Mun
do,  .El  continente  africano,  Africa
Occidental,  Guinea,  Estrecho  de Gi
braltar,  Mediterráneo,  Africa  del
Norte:  Ceuta,Tetuán,  Fefiones, Me
lilla,  Alboran,  Chafarinas,  Mazal
quivir,  Orán  Argel,  Túnez,  Mehe-,
dia  y  Trípoli.

Finalmente,  discurren  las  vistas
y  panoramas,  algunos  de  elloé muy
atrayentes,  en  especial  los  de  Jáu
denes.

Aun  conociendo  de  antiguo,  por
la  cariñosa’  acogida  que  siempre
tuye  en  aquel  centro  hermano,  ‘los
ricos  fondós  que  se  custodián  en
aquel  depósito,  fuerza  es  ‘maravi

-    flarse  ante  Ja  colección  de  Atlas
impresos  ue’  póseen, y que  arrafica
en  la  édición  de  1535, del  dé  Tolo
meo,  según,  la  versión  de  Miguel
Servet  aiim  dá’Viianova;’  entré  ‘los
originales  o  códices—ptles  ie  la
voz  niánuscrito»  es  imprópia—
destaéa  ,el  de  Juan  de  OliVa;  de
1596,  sobre  elqué  nos proletéOS
1946]

un  trabajo,  pues  tal  yez  pueda  y
deba  adiudicarse  a  otro,  ei  ‘parte,
aunque  esté  fechado: y  firmadó  ‘por
este  vástago  de  Ja  ya  entonces  de
cadente  escuela  mallorquina,  en  su
rama  establecida  en  Mesiná.

Figuran  asimismo  esos  Ingenuos
planos,  medio  yistas,  tan  ‘popula
res  en  el  siglo. XVIII,  especie  de e
portajes  gráficos  de  jorñadas  y
acciones,  como las  de Argel y Orán.

Noble  esfuerzo  y  bella  muestra
resulta  este  catálogo  d  quienes,
coi  nuestrd  querido  Lombardero  a
la  cabeza  y por  cabeza, saben  com
paginar  lo  útil  y  progreslo  de  lo
actual  con  lo edificante  y  sugeridor,
de  lo  pasado,  y  aunque  en  nuestra
chifladura  por  estás  cosas  bien  hu
biéramos  deseado  una  reseña  algo
más  minuciosa  y metódica  de  cada
carta,  bien  está  este  inventario,
que  quedará  en  nuestra  mesa  jun
to  a  esos libros  que  a menudo  tene
mos  que  manosear  y  consultar.

Y  con  alborozo’  saludamos  esta
época  que parece  abrirse  en Ja  dor
mida  ‘ciencia  cartográfica  de  nues
tro  país,  á  la  que  no  nos  conside
ramos  ajenos  en  entusiasmos  y  afi
ción.  ‘

(Ibrica,  marzo,  1946.)

Dé  lo ‘que representa  para  la  eco
ñomía  nacional  la  industria  del ba
‘calao,  baste.  decir  que  antes  de’
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1
La  industria  del bacalao.
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1936  el  va
lor  del  ba
calao  des
tinado  a
c  o n a amo
i  n t  e r i or
sobrepuja
ba  el  54
por  100 del
Importe  de
toda  la
pesca  e s—
paflola.  l

valor  de  la  pesca  total  efectua
da  en  1933  se  elevó  a  260  mi
llones  de  pesetas,  y  de  esta  cifra,
135  millones  correspondieron  al ba
calao.  De  esta  mercancía  compra
mos  al  extranjero  un  promedio  de
129  millones  de  pesetas  anuales
aurante  el  período  1927-1934, pro
duciendo  nuestros  bacaladeros  tan
sólo  por  valor  de  seis  millones  de
pesetas.

Hoy  están  creándose  las  condi
ciones  necesarias  para  lograr  la
completa  autarquía  en  tan  impor
tante  sector  de la  alimentación  po
pular,  mediante  la  construcción  de
nuevos  barcos  y  factorías,  capaces
de  capturar  y  elaborar,  respectiva
mente,  los  70 millones  de  kilogra
mos  a  que  en  épocas  normales  as
cendía  el  consumo  español  del  sa
broso  pescado.

Las  tripulaciones,,  integradas  por
vascos,  cántabros  y  gallegos,  son
verdaderos  maestros  en  el  difícil
arte,  cuyo secreto  no estriba  en  ha
llar  por  casualidad  buenos  bancos
de  pesca,  sino  en  saber  descubrir
los,  teniendo  en  cuenta  la  tempe
ratura  de  las  aguas,  las  corrientes
marinas  y  las  costumbres  dei  pez,
y  en  sacar  las  debidas  consecuen

cias  de  los  datos  que  ofrecen  los
•  aparatos  científicos de ‘  bordo  y los
que  por  radio sereciben.  Más de cu’a.
trocientos  operarios  especializados,
también  españoles,  preparan  el  ba
calao,  hasta  hallarse  en  disposición
de  ser  destiñado  al  consu

Para  esta  clase  de pesca, han  sidi
botados  en  Santander  dos  buques
de  1.200 toneladas;  hay  otros  en
grada  y cuatro  más  encargados  por
una  sociedad  castellana.  Gijón
construye  dos barcos  de  menor  to
nelaje,  y  en  Vigo  están  hechos  Jo
cascos  Ie  una  primera  serie  ile  ba
caladeros  de  tonelaje  medio  para
una  entidad  viguesa. Todos los bar
cos  aludidos  serán  modernísimos,
desplazando  en  conjunto  31.320 to
neladas,  y  su  coste  de  contrato  as
ciende  ‘a 63,2 millones  de  pesetas.

La  revisión  de  las  artes  dé  pesca.

(Industrias  Pesqueras, marzo  1946.)

Parece  ser  que  en la  Conferencia
cte  Pesca  de  Londres,  entre  otros
asuntos,  va  a  ser  reylsada  la  cues
tión  de  la  pesca  en  los  fondos  eu
ropeos  del  Atlántico  y los modos de
practicarla.  Se  habla,  en  primer
término,  de  la  dimensión  de  las
mallas  de  redes.  En  este  punto,  de
indudable  interés  mediato,  la  flota
española  poco  o  nada  puede  resul
tar  afectada.  El  arte  de  la  pareja,
que  es  el  casi  excluslyamente  utili
zado  en  los  mares  que  van  a  ser
objeto  de  preferente  atención,  por
los  barcos  de nuestra  bandera,  cu
bre  ya  las exigencias  que,  en  cuan
to  al  tamaño  de  las  mallas  se  han
formulado  en  anteriores  concilios
internacionales  onvocados  c o n

268 [Agosto



LIBROS  Y  REVISTAS

análoga  finalidad  en  la  capital  del
Reino  Unido.

Aunque  España  no  haya  partici
pado  en  alguno  de  ellos,  es  indu
dable  que  se  ha  anticipado  espon
táneapiente  a  repudiar  las  mallas
destructivas,  o por  lo  menos  alta
mente  destructivas.  No  en  vano  la
adopción  del  arrastre  levantó  en
nuestro  país  fuerte  oposición,  ni
ha  dejado  de  fructificar  la  simiente
de  los  antiguos  dongresos  nacio
nales  de  pesca,  en  los  que  era  éste
siempre  un  «leit motiv» preferente.

Es  posible  que  Ja  taiea  deba  ser
proseguida  y  que  haya  necesidad
de  adoptar  un  canon  internacional
para  preservar  la  reproucción  de
las  especies contra  las  aniquilacio
nes  masivas  e  inútiles.  D.e una  la
bor  tal,  todos  los  países  pesqueros
en  fondos  comunés  obtendrán  po
sitivo  proyecho,  y  más,  aquel  ue
hasta  ahora  hubiera  evitado  el  em
pleo  delas  mallas  inadmisibles.  Pue
de  esperárse,  por  tanto,  que  la
industria  pesquera  española  se ha
llará  propicia  a  colaborar  prácti
camente  •a la  realidad  de  los  pos
tulados  que  la  Conferencia  acepte
en  defensa  del  patrimonio  Ictico
de  los  mares  libres.

La  pesca en la  Albufera de Valencia.
(Industrias  .Pesqueras,  marzo,  1946.)

La  Albufera  va.enciana,  que  co
munica  con  el  Mediterráneo  por
medio  de  los  canales  de  El  Ferelló
y  l  Perelionet,  tiene  un  nivel  de
agua  más  alto  que  el  mar,  y ofrece
la  particularidad  de  que  va dismi
nuyendo  su  superficie,  ya  que  en
1761  tenía  una  extensión  de  cerca
de  14.000 hectáreas,  y en  1922  ape
nas  llegaba  a  2.000. La  causa  de

esto  es  bien  fácil  de  explicar,  ya
que  los  agricultores  valencianos.
van  rescatando  para  el  cultivo  la
superficie  líquida.  Hay  en  la  Albu
fera  abundante  variedad  de  pesca,
constituyendo,  sin  embargo,  la
principal  fuente  de  riqueza  y  de
atracción  la  caza  de aves acuáticas,
siendo  la  especia  Palmípeda  más
extendida  la  denominada  en  la  ie
gión  locha.  Procedentes  dej  Norte
y  el  Centro  de  Europa  llegan  aves
emigrantes,  como los  asclés,  plulos
y  retorets,  entre  otras.  Dos  privi

legios  históricos  ha  tenido  el  lago:
el  primero  data  del  tiempo  de Don
Martín,  y  el  segundo,  de  doña  Ca
talina,  reina  gobernadora  durante
el  reinado  de Carlos  II.  Y en ambos
se  autoriza  a  tirar  gratis  en  la  Al
bufera  los  días  de  San  Martín  y
Santa  Catalina.

Treinta  mil  kilogramos  anuales
de  carpa  se  capturan  en  el  lago,  y
tomando  como  término  melo  el
peso  de  500  gramos  para  cada
ejemplar,  podemos  calcular  unos
60.000  al  año,  que, distribuídos  por
la  superficie  del lago, dan  una  den
sidad  de  30  carpas  por  hanegada,
o  sea  15 kilogramos.  Tomando  co
mo  precio  de  venta  normal  el  de
cinco  pesetas  por  kilo,  se  determi
na  un  Ingreso  anual  de  más  de
150.000  pesetas,  lo  que  supone  75
pesetas  por  hanegada.

El  lago,  por  la  gran  capacidad
biogenética  de  us  aguas,  pueae
sostener  una  población  piscícola
mucho  más  elevada,  y  mediante  el
fomento  de  su  repoblación  natural,
completada  con  una  repoblación
artificial  bien  estudiada,  podrían
alcanzarse  de  250 a  300 kilogramos
de  carpa  por hectárea.  Esto  en  cría
libre,  pués  si se siguiera  un  régimen
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tenslvo  dé  ‘etabulac1ón  y  cebo
por  icÍos  triénalés,  entonces  se po
drian:  sobrepasar’los  500 kilogramos
por  año  y  hectárea.

lJn  puerto  para  refugio  de  pesque.
ros  en  Cartagena.

(Industrias  Pesqueras, marzo,  1946.)

Por  las  autoridades  de  vÍarlna
han  sido  aprobados  los  proyçctos
de  construcción  de  una  lonja  de
pescado;  viyienda  para  pescadóres
y  el  puerto  ae  refugio  de embarca
ciones  pesqueras  que  el  ‘Instituto
ocial  de  la  Marina  lleyará  a  ejec

to  en  el  puerto  de  Cartagena.
El  edificio  de  la  Lonja  constará

ile  tres  plantas,  y  una  de ellas  será
dotada  de  modernas  y  espaciosas
cámaras  rigorífica.s  ‘para  la  con
servaelón  del  pescado;  fábrica  de
hielo  con  destino  ‘a  supiinlstro  de

l.  flota  ‘pesquera,  a1a  ciTe contra
tación  y subasta  y  otras  dependen
cias  :‘

Junto  a  este  edificio se. constnii
rá  la  Escuela  de’ Oientación  Man
tima  pará  hijos  de trabaj  adores  del
nar,  una  Casa de Socorro y  de Sal
Vameñto  y  el destinado  a  Pósito  dé
Pescadores.

Frente  a  los  citados  inmuebles,
en  el  sitio  conocido por  Los  Caños,
se  co  struirá  ej  puerto-refugio  pa
ra  embarcaciones  pesquera;  que
estará  dotado  de  modernas  grúas
y  otras  maquinarias  que  facilitarán
la  escarga  de  la  pesca.

Lasmencionadas  obras  empeza
rán  on  grañ  actividad  tan  prontó
como.  el  Ayuntamiento  ultime  la
concesión  de  parte  de  los  terrenos
en  que han  de léantarse  estos  edi
ficios.

{Aosto



desastre ocurrido cuando el buque des
cargaba municiones. El puente quedó
reducido a restos. retorcidos y la papa
destrozada y  separada del  resto del
buques

AERONÁUTICA

*  El  avión  de  alas  giratorias  ha

entrado  en  una  nueva  fase  de  su  des
arrollo,  y  está  considerándose  en  Amé
rica  como-una  solución  comercial  mag
níficamente  adecuada  a  las  funciones
de  taxi y  transporte  en  distancias  cor
tas.  Tanto  la  Beil Aircraft Corporation
como  la  Sikorsky  Company han  obte
nido  ya  licencias  comerciales  para  sus
aparatos,  y  planean  para  este.  año  la
producción  en  gran  escala.  Los  vi
sitants  de  la  Exposición  de  Avia
ción  celebrada  recientemente  en  Fort
Worth,  quedaran  fuertmeñte  impre
sionados  por  el  rendimiento  de  uno  de
los  helicópteros,  qüe  se  posó  en  la
cúspide  del  monument  a  Wi11 Rogers
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Hasta  1.0  de  julio  de  1946

*   Aspecto de  la  retorcida super

estructUra del  destructor de  escoita
nortearnericáno S’olar poco déspúés del
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y  después  despegó,  efectuando  un  as
censo  y  un  descenso  casi  absolutamen
te  verticales,  además  de  cernerse  so
bre  las  cabes  de  los  espectadores.
América  no  ha  conseguido  el  monopo
¡jo  en  el  desarrollo  de  los  aviones  de
alas  rotativas,  habiendo  anunciado  re
cienteniente  la  Fairey Aviation  Cern
pany,  de  Gran  Bretaña,  sus  experi
mentos  con  el  Cyrodene,  que  incluye
algunas  de  las  mejores  características
del  helicóptero  y  del  autogiro.

Este  nuevo motor Rolls-Royce
tiene un empuje de 5.000 libras,  lo que
equivale a  15.000 H.  P. a 600 millas
por  hora. Es el ((hermano mayor)) del
motor Derwent  V,  of  «rOmpe.records»,
que al instalare en el bimotor Gloster
Meteor  estableció la  marca máxima
mundial de velocidad de 606. millas por
hora. Hoy será posible a los monomo
tores volar a  dicha velocidad con el
motor Nene,  y  estas maquinas for
marán  los cimientos de los futuros
aviones de caza.

*  He  aquí  el  modelo  número  42

de  la  Beil Aircraft Corporation sobre
el  aeródromo  Beli  durante  un  vuelo
de  ensayo.  Este  aparato  está  proyec
tado  para  cinco  pasajeros  y  es  uno  de
los  varios  modelos  que  acaba  de  intro
ducir  la  compañía.  El  helicóptero  es
considerado  actualmente  como  tem a
comercial,  y  la  sociedad  Beli  proyecta
producir  lo  menos  500  durante  este
año.  Ademas  de  sus  posibilidades  para
trabajo  postal  y  como  taxis, una  casa
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de  q.iímicos  ha  decidido  adquirir  uno
de  ellos  para  déspachar  los  pedidos
urgentes.

Un  avión  de  caza  de  reacción de
la  Arnda  I)orteamericana  en  el  mo

191

mento  de  despegar  de  la  cubierta  de
vuelo  de  un  portaaviones.

*  Aspecto del ((ala volante planea
dora  de la Armstrong-Whitworth,  que
es  probablemente la antecesora de los
aviones ((Sin  cola)) civiles y  militares
de  dimensiones . muy  superiores. El
52-G  tiene una envergadura, de extre
mo  a extremo de ala, de 18 metros y
u’n peso total de 6.000 libras.

*  El  ala  volante  bimotora  N9M,
antecesora  de  la  tetramotora  XB  35,
en  un  vuelo  de  pruebas.  sobre  Califor
fha.  Este  fué  el  último  de  los  modelos
a  escala  construidos  y  completamente
probados  por  la  Compañía  Northrop,
en  Hawthorne  (California),  antes  de
decidirse  finalmente  a  iniciar  la  pro
ducción  de  un  qala  volante»  aún  más
complicada,  denominada  XB  35,  tetra
motora.

*   Un portaaviones norteamericano
recibe en alta mar municiones de un
buque-depósito de la  Flota.

4
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*   Un «ala volante» bimotor, cons
truída  en la  fábrica Northrop (Cali
fornia)  comá antecesora ‘experimental
de  la  tetramotora XB 35. Este inge
nio,  conocido por el  Nim,  ha volado
con  éxito,  démostrando plenamente
las  posibilidades de  los  aviones sin
cola. Tiene la forma de un gigantescó
boomerang.

‘X  El  De  Havilland  Vampire,  que
tiene  casi  el  aspecto  de  un  «ala  volan
tç»,  fué  proyectado  io  interceptor
de  gran  velocidad,  y  cuando  hizo  su
primera  aparición  se  le  creyó  el  avión
de  reacci6n  más  rápida  producidó  en
todo  el  mundo.  El  Vampiro es  de cons
trucción  enteramente  metálica  y  va
impulsadp  por  un  motor  de  turbina  de
reacción,  conocido  por  Coblin,  que
terminó  sus  pruebas  para  aprobación
como  tipo  oficial  hace  sólo un  año.  El
prototipo  del  Vampiro  voló  por  pri
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mera  vez  en  septiembre  de  1943,  en
Hatfield,  siendo  el  piloto  míster  Geof
frey  de  Haviliand.  El  Vampire goza
también  de  la  distinción  de  ser  el  pri
mer  aparato  de  reacción  que  se  ha  po
sado  con  éxito  en  un  portaaviones.

*  25-Vl.—El  avión de transporte
británico Viking  es  un gran monopla
no  de ala  alta,  en el  que llamaIa
atención las patas de su tren de ate
rrizaje,  muy  separa$as (lo  que, I
proporcionár estabilidad al  avión ro
dando por el suelo, facilita considera
blemente las maniobras de despegue y
aterrizaje),  la extraordinaria loflgltud
de  tas palasde sus hélices y logrueso
de  su fuselaje.

De  envergadura, el Viking  mide 27.
metrOs; la  longitud de su fuselaje es
superior a los diecinueve metros y  su
altura,  de casi seis.

En  la  parte ante!iOr van cómoda-
mente instalados y  gozando de exce
lente visibilidad los dos pilotos, entre
los  que se acornoda el mecánico, algó
más’ retrasado, pero en contacto coñ
la  cabina del mando, va  te radlotele..
grafista, que dispone de una suficiente
y  potente estación emisora receptora,
y  en la parte posterior del fuselaje se.
han  instalado dos servicios.

En  la  parte central del fuselaje, y
acomodados en amplias butacas, pue
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den  acondicionaras veintiún pasajeros
de  !uio, o  veintisiete corrientes, en la
próporción necesaria, que van atendi-’
dos  por un. camarei.

El  grupo  motopropulsor de  este
aerotransporte está integrado por dos
motores Bristol Hércules,  ampliamen
te  probados en la guerra 1939-45, cuya
potencia total es de 3.400 caballos.

Cargado con 3.410 lit!OS, de gasoli
na,  el Viking  puede cubrir en ún solo
Vuelo 2.775 kilómetroS, a la velocidad
horaria de 338 kilómetros o, expresa
da  la Autonomía efl  un tiempo, es su
perior  a ocho horas, suficientes para
cubrir  las etapas de las lineas trins

continentales y transoceánicas.
No  obstante su elevado peso tota!

(que,  cargado, asciende a  casi nueve
toneladas), el Viking  despega del sue
lo  para emprender el  vuelo en  sólo
:19401

777  metros, al  terminar los  Cuales
puede salvar un  obstáculo do más de
15  metros do altura.

*  6-VI.—Los  constru&ores  de  hi
droaviones  hermanos  Short,  de  Ro
chester  (Inglaterra),  anuncian  que
tienen  en  proyecto  un  nuevo  aparato
anfibio  de  dos  motors,  que  será  cono
cido  con  el  nombre  de  Sealand.  Este
aparato  podrá  aterrizar  o  amarar  in
distintamente.  Estará  construido  de
metal  y  capacitado  para  transportar
siete  pasajeros,  sierdo  su  media  hora
ria  de  velocidad  de  io,  kilómetros  por
hora.  Este  aparato  podrá’  hacer  sus
ensayos  de .vuelo  en  el  mes  de  marzo
del  afio próximo.

*  Dos  hidros Sunderland, de  la
Royal Air  Force posados en el Táme
sis,  en el muelle Creenwich, para que
los contemplen los londinenses durante
las  ceremonias del Día de la Victoria,
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8  de junio. Procedian de Pembroke
tJock  (Cales).  Los  Sunderlands  vo
laron millones de- millas - en  patrulla
añtisúbmarj,fa y  misionés- de recoño
cimiento y: coñvoy durante la- segunda
guerra. mundial.

•  *  La  dotación  de  un  .submarino
norteamericano  estiba,  en  las  entra
ñas  del  buque,  su  provisión  de  los
modernos  torpedos  eléctricos  en  una
base  avanzada  del  Pacífico.

*   Enmascaramiento (en  primer
prano) y  redes de antitorpedo en la
posición en que los alemanes las co
locaron tras la reparada estructura del
dique Mohne.

*  Dos  aviones  C-54 han  sido  trans

formados  para  poder  fotografiar  las

pruebas  -de  la  bomba  atómica  en  las

islas  Marshall.  Una  de  las  tres  bom

bas  atómicas  que  se  utilizarán  contra

buques  fondeados  frente  al  atolón  de

-Bikini  se  lanzará  desde  una  s.uperfcr

taleza  8-29,  especialmete  equipada,

del  509  Composite  Group.  Aviones  de

este  Grupo  fueron  los  que  arrojaron

las  dos  bombas  atómicas  sobre  ciuda

des  japonesas.  Una  unidad  especial

de  las  fuerzas  aéreas  ha  hecho  los  tra
bajos  preliminares  sobre  el  estudio  del

efecto  de  la  bomba  en  aViones.  Du

rante  las  pruebas,  esta  unidad  hará

funcionar  diez  B-17 radiodirigidos,  sin

dotación.  Estos  aparatos  harán  radio-

emisiones,  de  las  que  se  espera  ob.  -

tener  la  información  deseada;.  datos

en  los  que  deben  figurar  el  de  la  dis

tancia  mínima’  a  que  un  aparato  puéde

ac’ercarse  a  la  explosión  sin  resultar
276  - [Agosto
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destruido,  la  fuerza  de  la  agitación  de

las  ondas  aéreas,  efecto  de  la  bomba
y  el  efecto  radioactivo  en  el  aire  alre
dedor  de  la  «ráfaga»  y  si  existe  radio
actividad  en  la  gigantesca  nube  que
se  alce  sobre  el  lugar  de  la  explosión.

4
‘*  Salvas  de  cohetes  disparadas  por

una  lancha  de  desembarco  LCI(R),

er  .Borneo,,como  preparativo  de1os.]   desembarcos en  Balikpapan  el  ¡•9  de

julio  de  
0
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*  Se conocen ya  las  modificado-  lizado en una turbina, lo  cual aumen
nes  introducidas por lo  beligerantes  taba el alcance.
de la pasada guerra en el campo de los  Para eliminar la  estela los anglosa
torpedos submarinos, y estas mejoras  iones han utilizado el torpedo eléctri
han  aumentado considerablemente la  co.  Las• dimensiones y  peso de uno.
eficacia de estos aparatos.  de estos torpe,dos son sensib!emento

Los  antiguos torpedos Whitehead,  los mismos que los de un torpedo de
movidos por aire comprimido, tenlan  aire -comprimido. E1 ernpleó dé dós
el  grave inconveniente’ de la estela de  batanas de acumuladores no aumenta
burbujas, iiúe indicaba su traYectO!ia,   considerablemente—en contra. de  loque pudiera pensarse—el pesO en pro
poniendo sobre aviso al  buque ataca-

porción excesiva, Pues el aire comprido,  con lo que éste podia maniobrar y
mido a una presión de 200 6 250 kilosevitarle.  Asimismo la estela facilitaba
por  cenlmetro  cuadrado tiene gran

la  localización del submarino y  la  re
densidadacción correspondiente. La  velocidad del  torpedo eléctrico

Además la  trayectorIa reetiflnea, y. parece ser de 28 nudos cOn una bate
el  torpedo fallaba frecuentemente el   tía fría y de 30 nudos con una baterla
blanco, bien porque el buque atacado  recalentada mediante un  dispositivo
habla notado a tiempo la preseflcia del especial.
atacante o  porque -Para eliminar -la burbuja--producida
punteria, dirección o velocidad del ob- por  el  lanzamiento los alemanes han
jetivo  estaban mal calculados.

inventado dos dispositivos especiales.
La  utilización  de  la  propulsión  En el primero un pistón se interpone

eléctrica en los torpedos ha eliminado  entre la  popa del  torpedo y  eÍ aire
la  estela delatora, mientras que un  comprimido, que  Ou  esta  forma  no
dispositivo  acústico ha  contrapuesto  puede escapar. Tan  pronto  sale e
a  las maniobras defensivas del  bar-  -  -torpedo del tubo el agua del mar llena
(o  atacado la  maniobra ofensiva del  éste, empujando de nuevo el pistón a
torpedo. su  posición inicial  y  rechazando el

La  Marina alemana puso en servi-   aire - al  interior del submarino. El  se
cio  además un disposItivo en los tubos   gundo dispositivo va  provisto de tu
lanzatorpedos, que suprime la burbuja   berias con válvulas, situadas en  el
que  se produce en  la  superficie del   último tercio del túbo. Estas tubenlas
mar  en la vertical del submarino,       devuelven el aire al  interior del sub

El  torpedo empleado hasta ahora   marino antes de que el torpedo aban
era  movido por aire comprimido, que   done el mismo.
merced aun  motor de cuatro cilindros     Çracias al empleo de un dispositivo
en  estrella, y  después calentado y utl-   acústico, el  torpedo se hace casI im
278                                                          (Agosto
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posible  de evitar, puesto que ((escu
cha» literalmente los sonidos emitidos
por  su presa. Micrófonos muy sensi
bies  van colocados en el aparato de
dirección, capaces de registrar el me
nor  sonido producido por el buque en
el  agua, y  de acuerdo’con estos soni
dos el torpedo rectifica su derrota en
función de los movimientos del barco.

Esta eficacia se ve incrementada por
el  hecho de que, gracias a un disposi
tivo  especial, el torpedo funciona con
ángulos de ataque muy agudos, lo cual
no  sucedía en los antiguos modelos do
percusión.

Estas mejoras en la  precisión y  en
la  sensibilidad del  torpedo precisan,
para  la  salvaguardia del  submarino
atauante, de un aparato de seguridad,
que  consiste en una pequeña rueda de
aletas movidas por el agua y  que no
pone a punto él dispositivo detonador
del  torpedo hasta que ha recorrido una
cierta distancia .en su trayectoria.

El  oficial  director  de  vuelo  en

pie  ante  su  rosa  de  cálculos,  y  marca
minuto  a  minuto  la  posIción  de  avio

nes  descubiertos  por  el  equipo  «radar»

de  predicción.  Durante  las  maniobras
de  primavera  se  realizó  un  ataque  de
Mosquitos  contra  el  acorazado  inglés
Nelson,  probándose  asi  este  complica
do  sistema  de  señalamiento  en  condi

clones  de  realidad.

*  Un  soldado del Ejército de los
Estados Unidos, al volante de su.jeep,
llevando puesto el  snooperscope, ms
trumento que, basado en el princIpio
de  los  rayos Infrarrojos, le  permite
ver  en la  oscuridad. El  snooperscope
va  unido a  un casco especial, permi
tiendo al  portador detectar la  aproxi
mación de patrullas enemigas. Existe
una  version llamada sniperscope,  que
funciona de manera idéntica, pero que,
como su nombre indica, se adapta es
pecialmente a su uso por snipers  (ti
rádores escogIdos).

1946) 279



NOTiCiARIO

*  La  dotaCión de un cañón de un
guardacostas de la  Marina de los Es
tados  Unidos haciendo prácticas en
los  helados mares de Murmansk.

**  3-VI.—Cuatro  toneladas  pesaba

la  bomba  atómica  arrojada  sobre  Hi

roshima.  Su  longitud  era  tal  que  sÓlo
pudo  ser  transportada  por  una  super
fortaleza,  según  anuncia  el diario  «Dai
ly  Expres.s».  Agrega  el  diario  que,
según  los  informes  recibidos  le  Wásh
ington,  la  bomba  ha  sido  perfecciona

da,  sustituyendo  el  uranio  por  pluto
nio,  pero  que  han  fracasado  todos  los
intentos  para  disminir  el  peso.  Pone

de  relieve  el  diario  que  hasta  dentro
de  diez  años  las  bombas  atómicas  no
podrán  ser  tranportadas  por  cohetes,
que  tendrán  que  ser  de  cien toneladas.

*  4-Vl.—En  espera de las expe
riencias de BikinI  todos los técnicos
se  entregan a la  élaboración de hipó
tesis  y a previsiones más o menos ra
zonables referentes a las consecuencias
del  empleo de la bomba atómica en la
estrategia naval. Desde ahora puede

preverse la  revoiuuión que la  bomba
atómica es  capaz de producir en  la
Marina  bajo el  cuádruple aspecto de
ofensiva,  defensiva, bombardeo por
mar  de objetIvos terrestres y,  por úl
timo,  propulsión de los mismos bartos.

En  lo referente a la ofensiva, la uti
lización de la bomba atómica aportará
modificaciones en el arte de la destruc
ción  de  los  buques. Son  éstos, en
efecto,  blancos particularmente vul
nerables, ya que la  dislocación de la
obra  viva puede Implicar la  desapari
ción  de la unidad. Además, un incen•
dio  a bordo es capaz de conducir al
mismo resultado y,  por fin,  en el caso
especial de la  bomba atómica, ésta
produce feflómenos nocivos de radio
actividad,  que  pueden ocasionar la
muerte  de las dotaciones encePradas
en  el  pequeño espacio representado
por  el casco metálico de los acoraza
dos,  cruceros, portaaviones, etc.

En  lo  referente al  transporte ofen
sivo  de la bomba atómica, la  estrate-,
gia  naval se verá frente a las mismas
condiciones de lanzamiento que la es
trategia  terrestre, con la  ventaja de
que los aparatos de lazamiento estarán
concentrados en la  unidad combatien
te  y  ésta tendrá posibilidades de un
desplazamiento en  la  superficie del
mar,  debajo de ella o también en el
aire.

La  táctica naval estará presidida
por el empleo del portaaviones y del
avión.  Con toda seguridad, la  hélice
aérea  se  verá  progresivamente pos
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puesta  al motor de reacción que aspira
aire  por  la  parte  delantera  del avión,
mediante  un  comprensor  movido por
una  turbina  de  gas,  lo cual  ofrece a
la  aviación  naval  inmensas  perspec
tivas.

La  misma artillería será  modihcada
debido  a  la  utilización de  bombas co
hetes.  Ya  ha  nacido la  ccartiileria de
reacción  de  largo  alcance)), dotada de
una  serie  de aparatos  de reacción de
rivados  de las famosas V-i  y V-2  ale-.
manas.  Estas  bombas eran  ya  utiliza
das  al  terminar  la  guerra.  Así se  co
noció  la  bomba T-lenschel 293,  guiada
hasta  el  blanco por  ondas  decimétri
cas;  bombas X-4,  de gran  velocidad,
teledirigidas  y  provistas  de  cohetes
trazadores;  torpedos aéreos  no  dirigi
dos;  bombas suicidas Baka,  utilizadas
por  los japoneses, y en  las que el pilo
to  habla de sacrificar su  vida, etc.

La  adaptación de la  bomba atómica
á  esos  nuevos Instrumentos aéreos  de
combate,  teledirigidos o  no,  va a  mo
dificar  completámente el  aspecto  de
una  batalla navat. Esta se  desarrollará
á  distancias tales  que  los  adversrios
no  se  veráñ  sino en  las  pantallas  del
«radar».

¿  Cuál  será  la  defensa  del  buque
para  hurtarse a  este  luego aéreo?  No
exista  ejemplo  de  un  arma  que  no
haya  encontrado su  réplica defensiva.
Existirá  la  movilidad, el  alejamiento

y  la  invisibilidad, que  serán  de  gran
utlidad  para el  buque. El portaaviones
gozará  de la  ventaja que le proporcio
na  su  distancia  estratégica  del teatro
de  las  hostilidades.  Pero  es,  sobre
todo,  el  submarino  el  que  obtendrá
mayores  ventajas  de  su  permanencia
bajo  la superficie del mar.

Los  buques serán  provistos de  me
dios  científicos para  desviar, mediante

la  utilización de  la  radioenoila,  la
ameflaza  de  los  proyectiles teledirigi
dos,  y  con  esto  se  pondrán  una  vez
más  en  evidencia  la  exactitud  de  la
consigna  de  Salerno similia similibus.
Tampoco  queda  excluida  la  posibili
dad  dé  que  los  barcos  puedan  hacer
estallar  la  bomba  atómica  mediante
procedimiento  de disgregaciÓn nuclear
antes  de que  alcancen su  objetivo. Ya
no  será  haciendo maniobrar a  los  sol
dados.  en  el  patio  del cuartel  como se
preparará  una  guerra,  sino más  biefl
en  el  interior  de  los  laboratoriOs se
cretos.

Parece  que  la  Marina esté  llamada
a  desempeñar un  papel especalmente
eficaz  durante  la  era  atómica, que  se
indica  en  la  destrucción de  los objeti
vos  terrestres,  principalmente  de. tas
ciudades  industriales,  centros  activos
de  la  de!ensa nacional del adversario,
fábricas  de  guerra  y  puertos  de  la
Marina;  en efecto, será  la  única capaz
de  áproximar.a los objetos el  punto de
partida  de la bomba atómica. Además,
puede  sustraer  la  base de  lanzamiento
a  los contraataques enémigos. Un por
taaviones,  navegando a  30 6 35 nudos,
podrá  acercarse de  noche a  las costas
para  .bombardear y  lanzar  al  amane
ser  sus aparatos.  Son,  sobre todo, los
submarinos  los que  parecen más  indi
cados  para  estos  servicl6s, puesto que
se  sustraerán  a  la  localización del
((rada!».

Así,  pues,  no es  sólo de la  aviación
de  donde  puede proceder la  ofensiva
atómica,  sino  también  de  la  Marina,
que  bombardeará al  enemigo acercán
dose  a  sus  costas.  Si  se  piensa  en  la
complicación  de. las  costas  confinen.
tales  por una  parte y en  las distancias
que  pueden  recorrer  los  proyectiles
cohetes,  llegaremos a  la  conclusión de
que  nuestro  planeta  ya  no  ofrece se-
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guridad.  En tales condiciones, los que
detentan  el  secreto  procuran evitar
que  éste se haga de dominio público
Internacional.  ¿ Pero por  cuánto tiem
po  podrá  conseguirse esto?

Los  poseedores  de  la  energía  nu
clear  esperan  que  ésta  sirva  para  la
propulsión  de los buques, y  esta  tuer
za,  dirigida,  podrá  revolucionar tam
bién  la  industria  de  los  transportes
marítimos  civiles.

Ya  en  un  número de  ccMarine Na
tionale»  un  autor  anónimo ha  esboza
do  ufl  trazado  de  una  «caldera ató
mica)),  Cuyos  planos  no  vacila  en
publicar.  La  redacción de  la  revista,
un  tanto  asustada  por  la  originalidad
del  estudio,  declina toda  responsabili
dad  en el  autor  del mismo, pero ya es
Interesante  de comprobar que una  pu
blicación  técnica tan  seria  plantee  el
principio  de  la  propulsión  atómica,
detalladamente  descrita  por  el  redac
tor  del  artículo en  cuestfón.  Este  no
oculta  los  bstáculos  con  que  habrá
de  tropezar  su  çajera  atómica,  pero
no  olvidemos que cuando Dionisio Pa
pm  sujetó su  marmita  al vehláulo que
los  años han transformado en la actual
locomotora  también fué  objeto del es
cepticismo  y  del sarcasmo dé sus  con
temporáneos.

Desde  cualquier punto  de vista  que
enfoquemos  e’problema  de  la  Marina
atómica  lo vemos cargado  de  amena
zas  o de esperanzas y llevando los gér
menes  de  uná  revolución  planetaria.

*  6-VI.—Los  defensores  de  la  di
rección  civil  de  la  ene-gf a  atómica  en
los  Estados  Unidos  parece  que  han
ganado  la  batalla  sobre  los  que  pro
pugnaban  el  control•  militar,  dice  la
Agencia  United  Press.

•  Personas  allegadas  al  Congreso
—añade  la  citada  Agencia—han  anun
ciado  que  el  secretario  de  Guerra,  Pat-

terson,  ha  comunicado  al  presidente  de
la  Cámara  de  Representantes,  Sam
Racburn,  que  la  versión  senatorial  de
la  legislación  sobre  el  control  de  la
energía  atómica  es  aceptable  para  él.

El  proyecto  de  ley  del  Senado  dis
pone  la  creación  de  una  Comisión  civil
de  control  formada  por  cinco  miem
bros,  con  los  militares  limitados  a  un
papel  consultivo  o  asesor.  El  proyecto
opuesto  recomendaba  una  Comisión  de
nueve  miembros,  incluyendo  entre
ellos  algunos  de  las  fuerzas  armadas
norteamericanas.  Este  último  proyec
to  fué  recomendado  por  el  Corité  de
Asuntos  Militares  de  la  Cámara  de
Representantes.

*  2-Vl.—Según se afirma de fuen
te  autorizada—dice la  United Press—,
un  cuerpo incandescente qué en la no
che  del día 11 cruzó el firmamento fin
landés,  era  un  nuevo  tipo  de  cohete
similar  al  ((V2)) alemán, pero dirigido
por  radio  y  con  velocidad superior  a
900  millas  por  hora.  Según  informa
ciones  procedentes de la  ciudad coste
ra  de  Joensu:, se  oyeron allí diversas
explosiones la pasada  semana.

*  21-Vi.----La  población  de  Suecia
está  alarmada  y  sorprendida  por  ha-,
ber  visto  cruzar  sobre  su  territorio
bombas  volantes  radiodirigidas  a  inter
ralos  regulares  durante  las  pasadas  se
manas,  según  informa  el  corresponsal
del  «Daily  Mail»  en  Estocolmo.

Solamente  se  ha  producido  una  ex
plosión;  pero no  ha  sido  encontrada  la
bomba,  y  el  pueblo  está  convencido
de  que  estas  bombas  son rusas  y  están
disparadadas  desde  la  costa  del  Bál.
t;co.

Un  tipo  pecu!iar de  bomba-cohete  h
sido  visto  sobre  Finlandia,  y  los  fin’.
lafldeses  aseguran  que  está  dirigida
por  una  serie de  explosiones  y  que deja
a  su  paso  una  larga  estela  de  fuego.

282 (Agosto



OIVVILLON

*  25-Vl.—La base de Singapur re
emfhaLará ala  de la India como base
de  defensa  británica para el  sureste
de  Asia, según ha declárado el mayor
general L. H.  Cox, flcial  Comandan
te  de Singapur, en la interviú exclusi
va  publicada por el «Singapur Morning
Tribune» el pasdo lunes Cox dice qu
están  siendo aumulados numerosot
abastecimientos en Singapur y  que la
base debe quedar suhcientemente fuer
te  para resistir hasta que puedan lle•
gar  refuerzos dó la Cran Bretaña. Cor
el  desarrollo de la  bomba atómica
otras  armas es casi  Imposible dccij
cuál  será la  poltica del futuro.

*   El  vapor  Empress,  que  hace  la
travesía  del  canal  de  la  Mancha,  y  a
bordo  del  cual  Magwitch  (1)—el  COfl

victo  que  volvió  de  Australia—espera
escapar  de  Inglaterra  después  de  ver
a  Pip,  baja  por  el  Támesis  rumbo  al

(1)  Alude  a  la  célebre  obra  de  Dickens,  titula
da:  «Great  ExpectationE  (Nota  del  traductor.)

Continente.  Entretanto,  Mag.witch  in
tenta  interceptar  el barcoy  arreglárse
las  para  subir  a  bordo,  pero  éste  se  va
a  pique y el ex  c9nvicto  resulta  mortal
mente  herido.  Más  tarde  fallece de  sus
heridas  en  la  celda  de  los condenados,
traicionado  por  el  vil  Compeyson.  La
película,  aparte  de  su  final,  sigue  con
bastante  fidelidad  el  espíritu  de  la  no
vela  en  que  se  basa.  -

•  •A  //  •.•

7    ;‘

*   El señor y la señora Haynes, de
la  British Foundatión Pictures,, a bor
do  de su buque Clio, efl el muelle de
Cadogan (C helsea), disponiéndose a
partir  para Holanda, donde harán una
pelicula sobre la  vida de ciudades y
pueblos.

*   El crucero  inglés  Sirios  en  su
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fondeadero  de  La  Vletta  la  víspera  de
su  marcha,  rumbo  a  Inglaterra,  al  ca
bo  de  cuatro  afios  de  arduo  y  variado
servicio  bélico;  el  crucerj  dejó  Malta
p.ara.Inglaterra  eldía  x  de  mayo,  tra
yendo  consigo  al  Vicealmirante  Sir
Frederick  Dairymple-Hamilton.

El  cruóero  Sirlus,  terminado  en
ir,  es  un  veterano  que  ha  tomado
parte  en  muchas  acciones  durante  la
guerra,  particularmente  eñ  aguasme
diterráneas.  Pertenece  a  la  clase  «Di
do»  y. tiene  un  desplazamiento  de  5.450

toneladas;  lTevó recientemente  al  Al
mirante  Willjs  desde  Nápoles  a  Malta
para  hacerse  cargo  de  u  nuevo  des
tino  de  Jefe  de  la  Flota  del  Mediterrá
neo.

Una  gran  recepción  se  ha  prepa
rado  al  Sirlus a  su llegada  a  Ports
mouth,  pues  no  solamente  fué  cons
truido  allí,  sino  oficialmente  adoptado
por  dicho  puertó  marítimo.

*  Dos  fotografías del  puente y
castillo  del  nuevo acorazado inglés
Vanguard,  de 42.000 toneladas. Su
armamento principal consiste en ocho
piézas de 38 centímetros, con torres
dobles.

Actualmente es el más moderno aco
razado, especialmente proyectado, te
niendo en cuenta tas experIencias de
la  pasada guerra. Se indica entre sus

misiones, como muy especialmente, a
defensa de los poitaaviones.
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*  El  nuevo  portaaviones  Trlumph
bajando  por  el  Tyne  antes  de  dar  co
mienzo  a  sus  pruebas.

El  Triumph •es  un  portaaviones  li
gero,  que  posee  una  serie  de  caracte
rísticas  resultantes  de  la  experiencia
obtenida  en.la  guerra.  Como  todos  los
buques  de  combate  actuales,  lleva
equipos  «radar»,  cuyas  antenas  pue
den  verse  en  la  «foto».

*  El  portaaviones  de  i8.poo  tone
ladas  Warrior,  perteneciente  a  la
Real  Marina  canadiense,  al  entrar  por
primera  vez  en  aguas  de  dicho  país.
En  su  cubierta  de  vuelo  se  reunieron
varios  de  los  Seafires y  Fireflies  que

componen  su  armameñto  principal.  La
superestructura  de  su  ((isla)),  en  la
banda  de  estribor  del  navío,  ocupa  el
mínimo  espacio.

*  El  portaaviones norteamericano
Saratoga,  uno  de  los  famosos de  la
segunda  guerra  mundial,  desatraca
de  su fondeadero mientras marineros y
paisanos,  desde el  muelle, lo despiden
tristemente  El  veterano  portaaviones
parte  hacia el atolón de Bikini, donde
tomará  parte en  la «Operations Cross

•

—,  ni

1   en agUas  inglesas,  Helena,  al  atra
car  en Southampton, a su llegada, en
visita  de  cortesía.

*  En ja  ((foto» ‘puede erse  al  bu-
que ínsigflia de la  Escuadra americana
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roads»,  lo  que  puede significar su
complete destrucción. Un dirigible de
la  Armada, en parte oscurecido por la
chimenea  del navío, vuela sobre  el bu
qüe.

*  3-VI.—Los  sabios  norteamerica

nós  conocen  ya  el  secreto  del  rayo  cós
mico,  que  es  mil  veces  más  poderoso
que  la  energía  atómica,  segón  ha  ma
nifestado  el  comentarista  ‘Dreaw  Pear
son  en  su  emisión  habitual  de  los  do
mingos.  Añadió  que  no  tenfaautori
ración  para  revelar  los  detalles,  pero
dijo  que  los  sabios  norteamericanos
han  ganado  la  partida  a  los  rusos.
Agregó  Pearson  que  ((los  rusos  es-

tán  trabajando  febrilmente  en  lo  alto
de  las  montañas,  lo  más  cerca  posible
del  sol,  para  tratar  de  producir  la  ener
gía  cósmica.

*   Radio Moscú ha informadó aue

en  tos planes de l  Academia de Cien
cias del Uzbekistán se incluyan las in
vestigaciones atómicas y  el estudio de
los  rayos cósmicos.

*  Esta  fotografía  de  Saturno,  el
planeta  de  los  célebre  anillos,  se  tomó
durante  la  guerra  en  el  Observatorio
de  Lick  (California)  y  ahora  se  da  a  la
publicidad.  Los  anillos,  que  varian  en
intensidad  de  un  deceno  a  otro,  han
crecido  marcadamente  desde  1q21.  En

rea.1idad,  son  un  conjunto  de  innume-.
rabies  y  finas  partículas  que  giran  in
dependientemente  en  torno  de  S
turno.
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*  17-Vl.—L.as investigaciones ató
micas  en  los  Estados  Unidos  están
siendo  ya dirigidas con. lnes  pacíficos.
El  corresposal del «Times» londinense
en  Nueva York facilita hoy detalles de
estos  nuevos  trabajos.  ((Parece  ser
—dice—que se están  produciendo for
mas  radioactivas de elementos merced
a  partículas atómicas. Estos elementos
tienen  inílnidad de  USOS  y  evidente
mente  pueden utilizarse como agentes
terapéuticos  en  el  tratamiento  de  en
fermedades  especiales.

2

t

A  

*  E  1  segundo  aniversario  d   1J «Día D»  fué  conmemorado  en  todas  1as
ciudades  y  pueblos de  la  costa  fran
cesa.
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Las  gentes.  de  Courcelles,  donde  pe
learon  los, ingleses,  reunidas  en  d’ pe
quefio  puerto  para  asistir  al  a’to  de
gracias  con  ocasión  del  segundo  aIi

versario  del  «Dia  D».  (Fotó  aérea.)
*  El  12 de mayo, la Princesa Isa

bel  visjtó  el  nuevo acorazado inglós
Vangua’rd’,  que ella boté en 1944,  para
presenciar  la  ceremonia  de  puesta  en.
servicio  del  buque. La dotación, en  
mero  de  1.200,  se  reL’nió en cubierta
para la ceremonia, que dirigió el archI
diácono  J.  K.  Wilson,  capellán de  la
Flota.  Su  Alteza  Real  estuvo  tambkii
preserte en la dedicación de una capi
lla  de  San  Andrés a  bordo del  buque.
La  princesa Isabel presentó un graba
do  en color del primer ‘anguard,  ofre..
ciéndolo  al actual; el Comandante, Ca
pitán  de  navío  Agnew, recordó  que
aquel buque había combatido  contra
la  A!mada Invencible.  La Princesa pa-

86  tres horas  a  bordo.

•  *  Ej  Vicealmirante  de  la  Marií’a
Real  Inglesa  Sir  Frederick  Dalrymple
Hamilton,  al  cesar  en  el  mando  de
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Malta,  es  llevado a  remo  por  seis  Ca
pitanes  de  navío,  desde  el  castillo  de
San  Angelo  al  crucero  inglés  Sirius,
en  el  que  efectuó  la  travesía  a  Inglate
rra.

*   -VI.—La  utiPzación  de  la  ener
gía  atómica  para  usos  civiles  ha  ex
perimentadó  un  gran  progreso’  al  ser
transferdas  las  instalaciones  de  Han-
ford  (Wáshington),  que  valen  347
millones  de  dólares,  a  la  General  Elec
tric  Company.  Esta  Coiiipañia  comen
zará  el  i  de  septiembre’  a  utilizar  di
chas  instalaciones.  Según  manifesta
cionés  hechas  por  su  presidente,  la
Compañía  centrará  todos  sus  esfuer
zos  en  aumentar  las  aplicaciones  de
la  energía  atómica.;1]

4  COMBUSTIBLE;0]
*  2-V.—Ha  salido de Francia en

ru  primer viaje a Venezuela el  nuevo
etrolero  francés  Palmyre,  que  es  el
iayor  buque de  este  tipo actualmente

en  servicio.  Tiene  una  eslora  de  123
metros,  22  de manga y  un desplaza
aiiento  a  plena carga’ de 30.000 tone
ladas.  Podrá  transportar a  Francia
160.000  toneladas de  combustibles
anuales,  permitiendo realizar  una eco
nomía  de  más  de 150 millones de  fran-.
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cos ‘sobre ei  precio de arriendo de los
petroleros extranjeros.

-  *  Dos  aviadores  de  Sydney,  God
sail  y  K.  Horne,  corrieron  la  mayor
aventura  de  su  vida  al  salir  con  el  cú
ter  auxiliar  de  nueve  metros  de  eslora
Mannara, de  AdeIaid  (Australia  me
ridional),  rumbo  a  Double  Bay  (Syd
ney,  Nueva  Gales  del  Sur).  Su  inten
ción  era  efectuar  un  crucero  de  placer,
pero  durante  la  travesía  de  i • ioo  mi
Ilas  encontraron  dos  ciclones,  tenien
do  la fortuna  de  escapar  cón vida. Des
pués  de  reclar  en  Port  Fairy  (Victo.
ria),  encontraron  el  primer  ciclón;
posteriormente  hallaron  condiciones to
davía  peores,  frente  a  Gabo,  cuando
coblaban  el  temIdo  Cabo  Howe,  y  allí
su  pequeña  embarcación  fué casi  arras
trada  a  los  campos  de- minas  sin  dut
gar.  Pasaron  treinta  horas  hasta  qie
pudieron  reanudar  la  travesía,  sin  su
frir  dafios  mat”riales.

*   La balandra Latifa,  de 53 tonela
das, al partir de Plymouth para iniciar
una  travesía del Atlántico, a su llega
da  a América tomará parte en la re-gata  de yates Nueva York-Bermuda,

que  se renueva ahora al  cabo de seis
años de suspensión por causa de la
guerra.

La  Latifa  va  tripulada por  ocho
«yachtsmen  aficionados, a  las órde

nos de  E. W.  R. Peterson, ‘Vicecomo
‘doro del Royal Ocean Racing Club. Se
inscribirá en las regatas bajo el pabe
llón del Racing Club. La Latifa  es una
de  los más grandes yates do crucero
del  país, y  una vez terminadá la  re
gata  de Bermuda volverá directamen
te  a  Inglaterra, a través del Atlánti
co,  viaje total  de más de 7.000 mi
llaS  El  yate tiene dos palos, llevando
el  mayor aparejos de cúter y  un pa
queño mesana, muy a popa.

*   i5-V.—El  año  ‘94’  la  produc..
ción  de  guerra  de  la  industria  ameri
cana  (aviones,  buques,  cañones,  muni
ciones,  combustibles,  etc.)  se  elevaba
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a  unos  8.500  millones  de  dólares.  En
1942  ascendía  a  una  cifra  unas  cuatro
veces  mayor. (31.250  millones  de  dóla
res).  En  ¡943  dobló.  casi  la  cifra.  del
año  anterior,  t  en  1944  ascendía  a
unos  75.000  millones  de  dólares.  En
¡945,  el  ((Día  de  la  Victoria,,  la  pro
ducción  de, guerra  habla  ascendido  a

45.000  millones  de  dólares.  Esto  arro
ja  un ‘total  de  206.000  millones  de  dó
lares,  cifra  verdadéramente  sin  prece
dentes.

No  sólo  los  -Estados  Unidos  han
conseguido  conténer  al  enemigo  para
rechazarlo  después  detrás  de  las  líneas
en  -las  que  se  había  atrincherado,  sino
que  lo  han  aplastado  bajo,,una  avalan
cha  de  material.

La’  producción  masiva  tuvo  por  re
sultado  la  victoria,  y  una  victoria  con
seguida  con  un  coste  mínimo  del  más
precioso  de  los  capitales:  la  vida  de
los  combatientes.

El  armamento  de  las  bases navales
norteamerjcanas.—En  la  evolución  del
conflicto  las  bases  de  partida  han  des
empeñado  un  papel  vital.  La  flota
de  ¡940  poseía  como  única  base  acep
tablemente  equipada  la  de  Pearl’Har
bour.  Más  de  oo  bases  han  sido  esta
blecidas  desde entonces  en  el  Atlántico
y  en  el  Pacífico,  a  fin  de  sostner  la
flota  y  las  fuerzas  aéreas  en  las  posi
ciones  avanzadas  donde  tenían  que
combatir.

Ls  «stocks»  constantemente  dispo
nibles  de  Guam  hubieran  podido  llenar
un  tren  de  3o  kilómetros  de  longitud’.
La  amplitud  del  aprovisionamiento  en
carburantes  es  demostrada  por  el  total
de  unos   millones  de  hectolitros,  que
fueron  transportados  hacia  el  ‘Pacífico
en  junio  de  ¡9  para  usos  militares.
Tan  sólo  cerca  de  Guam  se  utilizaban
diariamente  por  la  aviación  cuatró  mi
Uones  y  medio  de  litros  de  gasolina.
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‘  Para  una  sola  operación  anfibia  de
•  envergadura  eran  precisas  centenares

de  unidades  de  la  Marina:  acorazados,
•  cruceros,  portaaviones,  contratorpede

ros  y  numerosos  tipos  de’ buques  auxi
liares  y  de  desembarco.  Para  asegurar
la  protección  aérea  por  centenares  de
aviones  eran  precisos  miles  de  hombres
concienzudamente  instruidos.

Los  gastos  realizados  fueron  quizá
severamente  criticados.  En  la  invasión
de  la  isla  .e  Okinawa,  por  ejemplo,
la  construcción  de  los  buques  utiliza-
‘dos  en  el  primer  asalto  costó  7.800
millonés  de  dólares.  A  esto  es  preciso
añadjt  alrededor  de  I.ooo  millones  de-
dólares  para  los  aviones,  el  aprovisio
namiento  y  el  armamento  de  los  bu-.
ques  y  fuerzas  navales  de  desembarco
Total,  8.800  millones  de  dólares.

Iwo-Jima  ha  costado  6.ooo  millones
•  de  dólares,  lo  cual  significa  el  doble
del  coste  de  la  primera  guerra  mundial..

Cada  golpe  asestado  por  las  fuerzas
americanas,  tanto  por  mar  como  por
tierra  o  por  aire,  ha  sido  precedido  con
la  construcción  de  las  bases  de  donde
partían  los  ataques.  La  rapidez,  y  la
posibilidad  de  ataques  repentinos  de—
perdían  de  la  rapidez,  de  la  diligencia
y  de  la  economía  (en  hombres  y  ma—
terial).

Castos  de  construccjón.—Se consi—
dera  generalmente  la  fecha  de  ¡  de

•  julio  como  aquella  en  que  fué  em—
prendida  la  realización  del  programa
nacional  de  producción  de  guerra.  Des-.
de  ese  día  hasta  el  de  la  Victoria  los.
gastos  de  construcción  sólo  para  la
Marina  de  guerra  ascendieron  a  io.ooo.
millones  de  dólars.  Si  se  añade  a  esto
las  pagas,  los  gastos  de  entrenamien
to  y  el  transporte  de  los  «seabeesn,
gastos  inscritos  en  un  presupuesto  es
pecial,  el,  programa  habrá  costado.
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12.000  millones  de  dólares.  (Durante

la  primera  guerra  mundial  la  construc

ción  naval  no  costó-  nás  de.. 189  millo

nes  dé  dólares).

Ingeniosidad de la  ¡ndustria.—Tra
bajando  bajo  el  régimen  tan  criticado

de  los  «cost  plus  fee  contracts»  (con

tratos  de  coste  más  honorarios)  lós

empresarios  ametic.anos’  han  podido

prescindir  de  las  dificúltad  de  tipo
administrtivopára’ajustarse  a

programas.      .‘ -  .  ..  -.‘

Es  interesane.  enumerar  rápidamen
te  alguna-  de  las  realizaciones  en  a

tena  de’  abras  navles.  Los  Estados

Unidos  han  construido  70  nuevosae
ródíomos  navales  importantes  Y: más

de  ióo  aeródromos  auxiliares,  inclu
yendo,  el  mayor  centro  aéreo  de  ‘irs

trucci,ón  del’  mundo,  que  cubre  úna
su.percie  de  más  de  cien  hectáreas,

cerca  de  Corpus ‘Christ  (Texas).  El
coste  total  de  este  cntro’  de  instruc

ción  ha  sido  de  i.66x.ooo.ooo  de  dó
lares.  AdemAs  han  sido  construidos

edificios  destinados  al  personal  navl;

incluyendo  el  gran  campo  de  instrii

ción  de  Great  Lakes,  por•  valor  de

5oo.ooo.ooo  de  dólares.  El  costo  de  los

talleres  de  ‘construcción  y  reparación

de  buques  ascendió  a  más  de  x.ooo  mi

llones  (le  dólares.
Los  diques  flotantes.—En  la  época

critica  de  los  comienzos,  la  Marina

tenía  en  ‘servicio  tan  sólo  tres  diques

flutantes  con  una  capacidad  total  de

40.000  toneladas.  Ahora  bien,  el  modo
más  rápido  y  menos  costoso  de  añadir

un  barco  a  la  flota  consiste  en  repa
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rano  en  vez  de  construir  de  nuevo.  No

se  podía  hacer  que  los  buques  averia

dos  diesen  media  v-uelia  al  globo  te—

rráqueo  para  llegar’  a  sus  astilleros.

Por  ello,  y  con  la  ayuda  de  la  industria

privada,  se  procedió  a  realizar  un  es-

Dique  flotante  de  cmpafia

fuerzo,  y. el  Día  de  la Victoria  los  tres
,diques  ,flotantes,’  con  SUS  40.000  ti>

neladas,  se  habían  convertido  en  55,
con  un’tonelajetotal  de  z.zoo.ooo.  Los

más  originales  y  los  más  importantes

de’estos  diques  son  los  construidos  en

secciones  de  ocho  a  io.ooo  tonelodas.’

Estas  secciones  son  remolcadas  hacia

las  zonas  de  vanguardia  y. allí  son  uni

das  para  formar  unidades  de  46.000,

a  ioo.ooo  ‘toncladas.  Los  diques  más

pequeños  son  destinados  a  servir  las

ncesiitades  de  los  buques  de  guerra

más  importantes  existentes.  Los  ma
yores  han  sido  construidos  contondo

con  barcos  de  un  tonelaje  todavia  más
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Dique  flocante  6e  campaña
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elevado,  cuya  terminación  no  se  ha
llevado  a  cabo  durante  la  guerra.

Tres  buques  que  desempeñaron  un

papel  vital  en  la  importante  batalla. del
Golfo  de  Leyte  no  hubieran  podido  es

tar  en  disposición. de  servir  de  no ,ser

gracias  al  dique  flotante  instalado  en

Manús.  Es  seguro  que  de no  haber  es

tado  allí estos  buques  la  batalla  hubie
ra  sido  mucho  más  sangrienta.

.Los  diques  secos  han  costado  alre

dedor  de  400  millones  de  dólares,  y
otinca  hubo  dinero  mejor  empleado, -

pues  los  japoneses  atacaban  una  es

cuadrh  que  llevaban  consigo  sus  talle

res  de  reparación,  y los  buques  alcan
zados  eran  reparados,  de  modo  que

podían,  según  su  estado,  bien  volver

al  combate  o  bien  regresar•  a  bases
mAs  imp.ortantes,  provistas  de  un  equi

po  más  completo.
Papel de los  «sea’bees» en la guerra.

La  industria  americana  ha  contribuido

a  la  marcha  de  la  guerra  de  una  ma

nera  sensacional  al  proporcionar  al

Estado  un  personál  debidamente  flS:

truído  para  formar  batallones  de  cons

trucciones  navales.  Se  les  llamó  co

múnmente  «seabees».  Estos  batallones

se  dedican  actualmente  a  su  última  ta

rea  ,antes  de  la  desmovilización.  Cons

truyen  instalaciones  costeras  en  la -base

naval  de  Yokosuka,  en  Nagasaki  y”

en  otros  puntos  del. Japón.  -

Cuando  capituló.  este  país,  más  del

So-  por.  roe  de  los  ‘250.000  «seabees»
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americanos  trabajaban  en  puntos .van
zados  del  Pacifico.  Estabap  mandad

trabajos  de  construcción  conocidos,

por  unos  7.000  oficiales  del  Cuerpo  ci

vil  de  Ingenieros  N.avals.,,  En  Okina

wa  .hubieron.. derealizar..  los.. mayor€s

pues  tenían  que  construir  la  base  prin

cipal,  de donde  partiría  la  invasión  del

Japón.
En  total,  los «seabees»  establecieron

400  bases  navales  grandes  y  pejuefias,

desde  las  enormes  bases  de  Guam,

Manús  y  Léyte  hasta  las  pequeñas

bases  para  lanchas,  torpederos  y  esta

ciones  de’, «radar».  Una  ‘base  típica

entre  las  más  importantes  ha  sido  la

construida  en  Tinián.
Superioridad del sistema económico

americano.—Qué  se  deduce  de  la. in

mensa  tarea  realizada,  por  la  industria

americana?  Tod-o  hombre  que  haya

tenido  la  posibilidad  de  observar  el

trabajo  yanqui  durante  los  momentos
críticos  de  esta.  guerra  odrá-  atesti

guar  que  «algo»  dió  af. sistema’ cnó

mico  americano  una  aplastante-’ supe

r’ioridad.  Los  americanos  han  demos

trado  de  forma  concluyente  que’  u

sistema  de empresa-individual,’ fundada

en  la  competencia,  permitió  establecer

un  «record»  de  rendimiento  que  nin

guna  otra  región  ha  podido -imitar  ni

de  lejos.
Es  este  el  resultado  de  la  colabora

ción  entre  las  finanzas,  los  patronos.  y
los  obreros  americanos,  laborando  en
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conjunto,  corno en  equipo,. para  la  rea

lizaci&i  de  una  gran  misión.;1]

ESCUELAS;0]

*  El  buque-escuela Worcester,  en
Greenhithe. (Londres), tuvo dos visi
tantes  desusados—submarinos——cuan-

•  do  el çomandante de uno de ellos, del
Token,  capitán de  fragata Whltton,
visitó  su  antigua «escuela» de paso
para  lá  desembocádura del: Támesis
después: de, las -ceremonias del Dí-  de
la  Victoria en Londres.

El  Token  Iba acompaftado del snb

marino  hermopylae
En  la  foto:  el  capitán

Whitton,  desde la  torreta
saluda al capitán de navío
mandante del Worcester.  -

*   x4-VI.—En  la  base  naval  de

 Singtao  se  encuentran  dos  portaavio
nes  norteamericanos,  tres  crucerós  y
numerosos  destructores  de  la  misma
nacionalidad.  La  Agencia  Uiited-Press
‘dice  que  estas  fuerzas- sirven  de  «ba

(Aosto

de  fragata
del  Token,

Steele, co-;1]

*  ESTRATEGIA;0]
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lanza))  a  las  que  tienen  los  rusos  çn  la
base  aeronaval  de  Port  Arthur.

*  12-V.—--Los contratorpederos  bri

tánicos  Catterick  y  Lauderdale  han
sido  entregados  en  La Valeta  el  día  21
de  mayo  a  la  Marina  griega.

*  z-VI.—El  crucero  sueco  Flygia

y  dos  destructores  de  la  misma  na
cionalidad  han  salido  de  Rosselaec’n
dirección  a  Amberes,  después  de  cin
co  días  de visita  de  cortesía.

*   Acorazados  norteamericanos  con

sus  flotillas  de  destructorés  de  acom
pañamiento  navegando  por  el  Pacífico.

Ii  

L  

*   Un destructor  inglés  de  lo  floti

lla  que  recientemente  visitó  Lisboa

a  su  paso  frente  a  la  estación  marítima
de  Alcántara.  -

*   7-VI.—EÍ  acorazado  británico
Duke  of  York  ha zarpado  de  Hong
Kong  para  Inglaterra,  vía  Singapur
y  Suez, llevando a  bordo al  Coman
dante  jefe  de  la  flota  británica  en  el
Pacífico, Almirante lord  Bruce Fraser.

1J6] 25
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las  (arriba),  puede  muy  bien  revolu-a
donar  cuanto  se  refiere  a  la  propul
sión  naval.  Las  hélices  Kirsten  van
dotadas  de  seis  palas  cada  una.  Son
de  fundición  hueca,  de  bronce  al  man
ganeso;  el  rotor  en  que  van  las  palas
es  impulsado  por  intermedio  de  un
sistema  de  engranajes  cónicos,  único
en  su  especie.  La  tracción  es  delante
ra.  Los  cambios  de  dirección  se  efec
túan  desplazando  el  eje  de  simetría
de  la  hélice,  y  todas  las  palas  man
dan  el  empuje  en  una  nueva  direc
cióri.  Es  posible  dirigir  el  conjunto
desde  el  puente.  El  timón  con  este
nuevo  sistema  queda  eliminado,  así
como  otros  accesorios,  tales  como  los
ccpropeller  hubs».  Ello  elimina  los  obs-  -

táculosdel  casco,  que  en  muchos  ca-

*  Aviones  suicidas  japoneses,  des
pués  de  un  ataque  a  la  Flota  de  in
vasión,  durante  las  operciones  de
Okinawa.

*  Fi  rendimiento  de  las  hélices
Kirsten  cicloidales  (abajo),  tan  opues-.
tas  al  tipo  corriente  de  hélices  genle

*  Tropas australianas desembar
cando de una Lst,  en la bahía de Bru
nel (Borneo), en Junio de 1945.

L
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sos  represeiltan  el  i  po;  ioo  de  la
fricción  total  del casco.  El  buque  pue
de  moverse- de  costado  (sin  avanzar
ni  retroceder),  y  e ,to  permite  atracar
sin  necesidad  de  remólcador.  La  ma
yoría  de  estos  ‘trasatlántcos  que  uti
lizan  hélices  gemelas  necesitan  remo!
cadores  cuando  se  disponen  a  fon
dear.  Las  palas  cicloidales  ave-iadas  o
torcidas  no  destruyen  su  propia  fun
ción  irnpulsorá,  sino  que  únicamente
disminuyen  su  eficacia,  y  en  realida]
el  buque- sigue  actuando,  aunque  to
das  las  palas,  menos  una,  quedasen
destrozadas.  La  Armada  nórteameri
cana  proy€cta  realizar  pruebas  com-.
pletas  cotila  Lsm-147.  -

*  29-IV.—El  trasatlántico  Ile  de
France,  de  la  C.  Cénérale  Transat
lantique,  reanudará  el  servicio  do
Boston y  Halifax  a  -Southampton  y
Cherbourg, con un  número limitado
de  pasajeros.

*  3-VI.—Lo  delegad   de  más  de
cincuenta  naciones,  entre’  las  que  se
encuentran  varias  Repúblicas  hispano-•
americanas,  participarán  en  la  Con
ferencia  Mundial  Marítima,  la  cual  se
própone  iniciar  sus  labores  en  Nueva
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York  próximamente,  y  tratará  de  es
tablecer  los  jornales  mínimos  para  los
tripulantes  de  los barcos  mercantes.

La  Organización  Internacional  de
Trabajo,  que  patrocina  la  Conferen
cia,  presentará  el  problema  de  los jor
nales  a  los  delegados  en  forma  de
proyecto  de  ley.  Se  espera  que  la
mencionada  Conferencia  sta  j  reuni
da  por  espacio  de  cuatro  semanas.

Aproximadamete,  4 5 o  delegados,
consejeros  e  intérpretes  asistirán  a  la
Conferencia,  y  en  ella  se  discutirán,
además  del  problema  de  salarios,
otros  nuevos  tópicos  de  inters  man

-  timo  internacioal  que  forman  parte
del  orden  del  día.

*  5-Vl.—La  Marina mercante Ita
liana,  que al  principio  de  la  guerra
estaba  Integrada  por  buques con  un
tonélaje  total  de 3.245.000 toneladas,
ha  quedado  reducida  aótualmente  a
unas  300.000. Una  apreciación  algo
más  optimista que  incluye los  banos
más  pequeños podría  alcanzar el  me
dio  millón de  toneladas, pero todavía
no  se  dispone de datos  e  informado
es  seguras.  Calculando los  tres  mi
llones  de toneladas de los baques pe!
didos  sobre  la base de 15 libras ester
linas  (precio de  1939),  se  obtendrá
una  cifra  de  18  a  20.000.000.000 de.
liras.  Pero,  en  razón  del enorme au
mento  de  precios dé las  materias pri
mas  (acero,  hierro,  etc.),  de la  mano
de  oba,  de  las  herramientas, de  las

•  máquinas  y  dé los productos elabora
bIes,  así  como  del  bajo  nive  técnico
de  la  producción,  bien  puede decirse
que  esta  cifra  habría de  ser  multipli
cada  por  diez.  Esta  suposición se  ve
conñrmada  por el hechó de que en los
astilleros  marítimos  el  pr  cio  de  un
buqúqde  carga,  que antcs  de. Ja gue
rra  era  de  60  a  70 millones de liras,

alcanza  hoy los  600 millones y  aún
más.

En  consecuencia, las  pérdidas su
fridas  por  la  Marina mercante italia
na  han  de  ser  evaluadas  en  200.000
millones  de  liras.  Es  preciso  recons
truir  todo  o  casi  todo,  teniendo  en
cuenta  que el  50 por 100 de los gran-
das  transatlánticos,  que erati en  total
44,  han  sido  hlrndido3, y  de  la  otra
mitad,  tan sólo algunos podrán ser  re
cuperados.  Las  demás unidades  for
man  parte  del  ((p001)) de  las  Nacio
nes  Unidas. En segundo lugar, el por
centaje  elévado  de  barcos  viejos  ha
cen suponer  que  la  mayor  parte  de
los  supervivientes pueden ocntarse en
esta  categoría.  Pero  la  situación  ge
neral,  con  la  penuria  de capitales,. la
necesidad  urgente  de  toda  clase de
mercancías  y,  sobre  todo,  la  imposibilidad  de  saber  mediante qué  expor

tación  podrán  pagarse  éstas,  hacen
que  el  problema de  la  reconstruccIón
seauno  de los más difíciles a  resolver,
siendo  para  ello  precisas  una  gran
prudencia  y  una  energía todavía, ma
yor.

Hay,  según  parece, tres  posibilida
des  de salir  a  la  larga  y  a  fuerza de
mucho  trabajo  de  esta  difícil slfua
ción:

Primera.  Construir• tarcos  en  los
astilleros  italianos.  Pero  resulta  que
éstos  han  sufrido daños enormes.  De
los  38 astilleros nacionales, que daban
traba!o  a  cerca de 30.000 obreros,  se
ignora  todavía cuántos podrán f”ncio
nar  hoy  de  manera  satisfactoria.
Cálculos recientes hacen admitir corno
verosímil  una  réducción media de  la
construcción  alrededor de  un  70  por
100.  Teniendo eñ  cuenta el. tiempo ne
cesario  para  reparar  los  astilleros,
co.n. una  media:anual. de  1SO.000.. to..
neladas los Ocho o diez primeros años,’

[Agosto2.8



NOTICIARIO

podría  reconstruirse en veinte la flota
mercante  italiana.  Esto,  empero, a
condición  de poder evitar durante este
período  disposiciones rígidas o revolu
ciones  técnicas capaces de  altera  el
ritmo  de la  construcción. Si se  exclu
ye  la  construcción de  barcos de gran
tonelaje,  que es absolutamente necesa
rio  descartar  de  momento, habrá  de
concentrarse  lá  atención para  tos ser
vicios  de  ultramar  en  los  tipos  de
5.000  a  10.000 toneladas, con  instala
ciones  para  pasajeros,  excepto algu
nas  unidades  exclusivamente destina
das  a  este  tráfico en  líneas de mucha
lmportanciá.  Para  Icé servicios Inter
nos  sería preciso favorecer la construc
ción  de barcos de 100  a  1.000 tonela
das,  para  el  transporte  de  toda  cla
se  de mercancías en  pequeñas  canti
dades.  Pero  esto  no  es  posible  más
que  a coñdición de encontrar capitales
lo  suficientemente rápidamente, y sería
preciso  además  abordar  un  problema
ya  antiguo, a saber:  si se ha de permi
tir  que los astilleros nacionales sufran
la  competencia extranjera  o  si  se  les
ha  de  proteger  aumentando  ls  me
didas  encaminadaé a este  fin, o bien si
‘se ha  de ‘poner en práctica un régimen
de  transición gradual  de la forma pro
teccionista  a  la  forma  más  o  menos
libre  que pueda aliviar tanto  al  Esta.
dé  como al  contribuyente..

La  conclusión acerca  del  valor  de
esta  primera solución es  negativa,  por
lo  menos en lo referente a  los  próxi
mos  años.

Segunda.  La  segunda  posibilidad
es  la  compra  de  barcos  extranjeros.
A  este  respecto, el  Único mercado po
sible  sería  el  americano, pero  el  obs
táculo  insuperable estaría  representa
do  por  la  escasez de  divisas, ya  que
éstas  han de ser  empleadas en la com
pra  de  trigo,  carbón, algodón y  pro-

ductos  alimenticios, dejafldo a  los bu
ques  americanos  la  tarea  de  trans
portar  estas  mercancías. Además, una
política  de  adquisición de  buques  no
seria  posiblé más  que  a  bajo  precIo
y  a  crédito,  a  fin de  no aumentar  el
volumen  de  la  deuda  ‘exterior.  Por
otra  parte, el precio excesivamente ele
vado  de los  barcos Lberty,  de 6.700
toneladas—que  se  calcula  en  un  mi
llón  de dólares—, hace su compra im
posible.

Tercera.  Queda,  pues,  la  tercera
posibilidad,  que  consiste  en  el  fleta
miento  de baitos.  Han sido amarrados
muchos barcos, que representan, según
quizá  cálculos  un  poco  optimistas,
35.000.000  de  toneladas.

Si  se tiene en cuenta la probabilidad
de  que una  parte de estos  barcos per
manezcan  parados  a  conescuencia de
la  terminación de la  guerra,  y  conti
núan  produciendo gastos,  cabe pensar
que  no sería difícil fletarlos.

Sobre  la base de las necesidades ac
tiiales,  se calcula que bastafla con 50
barcos  Lib’ei-ty. Sería proc ÍsC llegar  a
un  convenio de  fletamiento entre  lOs
gobiernos  de  los  Estanos  U.iaós  e
Italia,  y por  duración mlrdrna.  cin
co  años.

Terminado  este  pFried.  pp  enbiAr.
no  italiano pondría los buques a d1spo
sición de los armadores nacionales, los
cuales  abonarían  el  precio  de  fleta
miento  al  Gobierno americano, el  cual
podría  utilizarlo  comprando mercan-
cias  italianas  que  deberían ser  trans
portadas  por los buques de esta  mane
ra  fletados.  De este  mOdo se  evitarla
toda  transferencia de moneda, si se ex
ceptúala  liquidación de las aifernclas
al  final  de cada  ejercicio, y  pos- otra
parte  se darla trabajo a miles de rna,l
nos.  Esta  operación no  seria• tan  sólo
útil  para  la, economía Italiana,  P1103
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sus ooñsecu-encias se éxtenderjan tam.
bién  a los países europeos que antes
do  la guerra se servían de la flota ita
liana,  y  a este respecto Suiza ocupa
un  puesto lmportante.. Parece la  so
lución  más  convefliente, sobrc todo
si  puede Ilevarse  a  cabo  según  los
prinCipios bien conocidos de laecono
mfa  que ha caracterizado siempre la
marina  mercante italiana, incluso en
los  tiempos en que el derroche do re
cursos pareálan ser de rigor en bene
-ficio  de otras industrias envenenadas
por  la autarquía.

*  5-VI.-Los  buques  Liberty que
van  a  ser  entregados  a  Françia  por  los
Estados  Un:dos  en  virtud  del  acuerdo

franco-norteamericano  son  8Q  barcos

de  Io.ooo  toneladas,  o  seá,  en  total,
8oo.ooo  toneladas.

 9-Vl.——La Marina  mercante
francesa aumenta continuamente su
capacidad de transporte.

Los tonelajes desembarcados en los
puertos franceses, que alcanzaron tone
ladas 1.400.000 en octubre pasado, su
csivamente,  durante los cuatro pri
meros meses del corriente año, subie

fon  a  1.789.000 toneladas en enero,
1.930.000. en  febrero, 2.055.000° en
marzo y  2.137.000 en abril. En todas
partes ía mejora es general, así como
el  transporte de pasajeros.

*  io-YI.—Epaquebote  Colombia,
de  la  Compañía  Transatlántica  Fran

cesa-,  devuelto.  a-  Franra  después  de
su  utilización  por  los  aliados,  ha  lle

gado  procedente  -de  -  Nueva  York.

•  Traslada  a  Francia  a  varias  persona
lidades  diplomáticas  de  Checoslova

quia  y  los  Estados  Unidos.

•*  13-Vl.---Según  el  «New  York
Times»,  el  Gobierno norteamericano
es  propietario de 2.400 navíos, de los
3.100 que forman la  flota americana -

mercante.

*.  8-V1.—Las-  autordades  -soviéti

cas  dedican  especial  atcP’n’a  la  na

vegaáión  aérea  polar,  que  desempeña
rá  un  papel  predominante  en  el  nuevo

plan  quinquenal  ruso,  según  anuncia  la

•  misma  Radio  Mc°scú.  .La  ruta,  maríti

ma  del  Norte—agregó  la  emisora—se

convertirá  en  una  base  «normal  y  pro
vechosa».  Se  tiene  el  proyecto  de  es-

-  tablecer  lIneas  aéreás  «de  gran,  im

portawcia  estratégica»  entre  Moscú  -y

la  costa  de  mar  de  Bering,  para  las
-  cuales  se  establecerán  nuevas  factorías

comerciales,  instalaciones  de  radio,  es
taciones  meteorológicas  ‘y -  faros.  En

las  islas  polares  habrá  bases  para  los

•aviones.  sanitarios,  con  -el  fin  de  •pres

tar  Lervicio  médico  a  los  cihabitantes
de  las  regiones  lejanas  del  Norte».

También  se  incrementarán  las  i -  vesti

gaciones  geológicas  en  las  comarcas

-  árticas.

°   Bonito, poro peligroso. Parte -de
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un  iceberg ala  deriva, amenaza silen
ciosa  en  I  Atlántico Norte,  tanto en
tiempo  de  paz como  en  guerra.

norteamericanos.  Los  cañones  de  12

centfmetros,  de  los  dós  cruceros,  es
tán  herméticamente  encerrados  en  una

*  Su  Alteza  Real  la  princesa  isa
bel  de  Inglaterra en  el  puente del  Su
perb,  durante  la  travesía  desde  Cre
nock  (en  el  golfo  de  Clyde)  hasta
Belfast,  para  visitar  Oficialmente el
norte  de  Irlanda y  asistir  a  la  bota
dura  del  nuevo  portaaviónes  Fagle.

301

b

envoltura  de  sustancia  plástica  ideada
para  preser  arlos  de  la  humedad.  Una
ventana  practicada  en  la  envoitura
permite  a  las  dotaciones  de.  entreteni
miento  inspeccionar  un  médidor  -  de
humedad  montado  dentro  de  la  envbl
tura.  Más  de  i.ooo  barcos  de  gu.rra
norteamericanos,  de  todos  los  tipos,
que  constituyen  la  nueva  e  inactiva

Séptima  Flota.

*  La  fotografia  riuestra  uno  de
los  procesos’de  «inactividad»  adopta
dos  a  bordo  de  los  buques—de  guerra
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Aunque se recibió aviso del temporal
poco  antes  de  zarpar de lyde  el cru
cero,  la princesa hizo un  viaje bastan
te  bueno.  En  el  Faro  de  Pije,  el  sé
quito  real se  trasladó al  destru!tor  de
escolta  Fame,  ya que el  Superb  no po
día  entrar  en  el  muelle  Dulforin  con

-  la  marea baja.

El  Capitán  de  Navío  C.  Cóp:
pinger,  de  la  Marina  Real  Inglesa,  se

despide  de  :s’ús subordinadós  al  m2r.
charse  del  centro  de  adiestramjent

costero  «King  Alfred»,  de  Hove,  pa

ra  ser  demo,ijzado.,.

Comandante  en  Jefe  de  la  «Heme
Fleet».

*  El  Almirante  Sir  John  unnin
gham  abandona  Malta  para  hacerse
cargo  de  su  nuevo  empleo  de  Primer
Lord,  del  Almirantazgo  y  Jfe  del
E.  M. ‘Naval;

Eñ  ‘la  ((foto»  inferior  se  le  vé  en  el
momento,  de  embarcar  en  una  canoa

-  

El  presidente  de  la  República
Portuguesa  recibe en  Belem al  emba
jador  británico y  al  AlmIrantC  Syfret,
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tripulada  por  Capitanes  de  Navío  de
la  Marina  Real  Inglesa.

*  El  C.  de  N.  W.  C.  Agnew,  Co
mandante  del nuevo acorazado inglés
Vanuard,  delante dé la placa conme
morativa de las acciones en que toma
ron  parte  los buques de  gu’erra del
mismo nombre, desde 1586.

ElC.  deN;  Agnew mandó duran
te  la  guerra el crucero Aurora,  en el
Mediterráneo.

*   12-VI.—En  la  Listá  de  Hono
res,  publicada  el  día  12  COfl  ocasión
del  cumpleaños  del  Réy  de  Inglaterra,
figura  el  .lmirante  lord  Louis  Mount
batten,  primo  del  Rey  y  Comandante
aliado  del  sureste  de  Asia,  que  es.he
cha  vizconde.

*   21-VI. —  El  Vicealmirante sir
Cof frey  Miles, antiguo oniandante
del  ácorazado Nelson,  ha  sido nom

brado  Comandante adjunto en  la  In
dia.

*  Este  es  el  nuevo  aparejo  de  pes

ca  del buque  PlatesSa, de  la  Fishery
Research,  que  recientemente  zarpó  de
Lowestoft  para  hacer  sus  pruebas  en
las  zonas  pesqueras  de  East  Anglia.
Las  bobinas  de  madera  se  han  ideado
pala  que  corran  sobre  el  fondo  del
mar,  y  los  flotadores  de  clata»  man
tienen  abierta  la  embocadura  de  la
red-rastra,  mientras  está  efectuándose
la  pesca.  Al  fondo  se  ve  la  especie  de
montante  que  mantiene  a  la  rastra
apartada  del  buque.  A  baTse de  los  re
sultados  del  viaje  del  L’latessa, las  flo
tas  pesqueras  británicas  desarrollarán
su  técnica  futura.
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C  El  ballenero noruego Norvhal,

en  Table  Bay.—El buquefaCtorla vis

to  en  la  ciudad  de  El  Cab,  despuós
de  terminar  su  primera travesia  por
aguas  atlánticas.  El Ñorvhal  tué cons

•   truído  en  la  Cran  Bretaña en  1945,  y
otro  navío  aún  más  moderno,  el  Ba

laena,  se agregará  a  las flotas  balle
neras  en  el  curso de  la  próxima  tem
porada,  que  comienza  eh  otoño.  El
Balaena  se  botó  recientemente en  Bel
fast.

-

*   (Foto  superior):  El  moderno

pesquero  a  la  rastra:  Es  un  tipo  de

buque  que  desempeña  vital  apel  en  la

vida  nacitial,  tanto  en  paz  como  en
304

guerra.  Los  pesqueros,.  que  arrastran

sus  redes,  en  yez  de  dejarlas  a  la  de

riva,  son  propiedad  casi  siempre  de

grandes  Compañías,  y  van  equipados

para  poder  permanecer  en  la  mar  du

rante  largo  tiempo.

(Foto  inferior):  El  moderno  pes
quero  llamalo  Drifter»:  Como  el  de

la  foto  aiterior  (llamado  «Trawler»),

el  «Drifter»  ha  deempeñado  un  gran.

papel  en  la  guerra.  Rara  vez  tiene

más  de  o  metros  de  eslora  ni  más  de

40  toneladas;  echa  las  redes  y  nolas

arrastra.  Suel  ser  propiedad  de  so

cios—a  menudo  miembros  de  una  fa

milia—,  y  su  estancia  en  el  mar  se  li-

mita  a  unos  cinco  días.

*  Los  ex  reyes  Víctor  Manuel y

Elena  bajan por el  portalón del cruce
ro  que  los  llevó  de  Nápoles  a  Alejan
dría,  antes  de  pasar  a  bordo  de  una
lancha  egipcia.  Los  ex  reyes  vivirán

tAgosto
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fiero  a  las  magníficas, instalaciones
norteamericanas o hasta que el son
sejo  de  Seguridad de  las  Naciones
Unidas dispusiera de dichas bases, se
gún  se decía el día 22 en los círculos
bien informados de la  Isla.

Los Estados Unidos desean abando
nar  las bases que han conslruLdo de
jándolas en plan de arriendo a gran
des plazos.

Se  presiente que este asunto dege
neroen complicaciones internacionales
diplomáticas, y  esto es lo que el pue-.
blo  de Islandia desea evitar. Islandia
no  dispone aún de los técnicos nece
sarios para mantener los aeropuertos
construidos por  Norteamérica. S  Is
landia es admitida en la Organización
de  las  Naciones Unidas consentirá
que  se utilicen estas bases para cual
quier  propósito.

Islafldia no desea participar en nin’
gún  conflicto futuro, y  no quiere la
presencia de  soldados norteamerjca
nos en su suelo ni  más ni menos que
las  de otros soldados de nación extra
ña.  Los  técnicos ‘ norteameriáanos
construyeron estas bases, y  es muy
natural que sean ellos los que fas con
serven hasta que se: establezcacuál ha
de ser el futuro de las mismas.

*  25-VI.—En  el  golfo  de  Venecia,

frente  a  la  costa  de  la  disputada  pro
vincia  de  Vénecia  Julia,  se  encuen

tran  diez  buques  de  guerra  británicos
y  norteamericanos,  se  declaró  ‘el  cha
25  en  Trieste.  En  el  puerto  de  TrIeste

están  fondeados  el crucero  inglés  Mau
ritiii,  de  8.ooo  toneladas;  el  destruc
1946]

tor  Childres, la  fragata  Startbay,  una
unidad  de  desembarco  de’  carros,
también  británica,  y  los  destructores
norteamericanos  Power y  Small.  En
Venecia  están  el  crucero  inglés  Li.
verpool,  de  9.400  toneladas,  y  una
unidad  británica  de  desembarco  de  ca
rros;  en  fin,  en  Pola  se  hallan  ancla
das  la  fragata  Saint  Brides’  Bay y
otra  unidad  de  desembarco  de  carros,

también  británica.
*  26-VI.  —  El  Departamento de

Marina  de los Estados Unidos infor
ma  que el nuevo crucero ligero Far

go  navega rumbo a Trieste. En dicho
Departamento se han negado a decIr
las  razones del  viaje,  manifestando
únicamente que se trata de un crucero
de  10.000 toneladas puesto en servicio
el  otoño último, que había salido de
Nápoles para Malta, y  que do aqul
zarparía para Trieste en la  tarde de
ayer.

*   Estas  fotos  se  hicieron  el  II  ani

versario  del  «Dha D»,  desde  un  avión
que  voló  sobre  las  históricas  playas
donde  desembarcaron  los  ejércitos  Ii
ber.adores  angloamrica’ns.
,El  aniversario,  se  coni*iemoró en  to

dos  los  pueblos  y  ciudades  de  la  costa
francesa.           ‘

La  escollera  de  buques  americanos
siguen  inmóviles  frente  a  Punta  Cher
burgo,  donde  fueron  hundidos  el  6  de
junio  de  1944,  y  han  desafiado  desde

307.
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entonces  las  mareas  y  las  tempesta
des.—  (Fotografía  aérea.)

*  Debido a  la  escasez do  energia
eléctricá como consecuencia de la huel
ga  carbonera,  los  alcaldes  de  Polis-

mouth  y  Norfolk
licitado  emplear

(Virginia),  han  so-
buques  de  U’rja,

como  el acorazado que se  ve en dique
seco  en la «fotd», en cafidad de insta
laciones  motrices  flotantes que  sumi

19461 309
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ni$trcn  electricidad. El  secretario de
Marina,  For!estal, ha dado la  orden
al  Comandante del quinto distrito na
val  de que se estudie la posibilidad de
la  propuesta.

*  El  Chessington,  buque  carbone
ro  de  utoequilibrio,  propiedad  de  la
«Wandsworth  Gas  Company»,  entra
en  las  proximidades  de  Chelsea  en  su
primera  travesía  desde  los  campos
carboníferos  de  Durham,  rumbo  a
Londres.  El  Chessington puede  lleva’,
más  de  2.500  toneladas  de  carbón.
Tanques  de  lastre  especiales  hacen
qúe  el  cargamento  se  precipite  auto
máticamente  por  sí  mismo  hasta  que
dar  al  alcance  de  los  «draus»  o  ((alme
jas))  durante  las  operaciones  de  des
carga.

tir  el máximo de espacio de estaciona
miento.

•

+
 o-V.—E1  corresponsal  de  la

Reuter  en  Roma  informa  que  las  au
toridades  de  Viena  han  reanudado  el
transporte  de  las  mercancías  por  el
Danubio,  entre  la  zona  soviética  y
Austria,  Checoslovaquiá  y  Hungría.

El  corresponsal  de  Reuter  añade

1

*   El vapor Charles  Donnelly,  de
Cleveland (Ohio),  transportando au
tomóviles  del  centro  manufacturero
del  Oeste Medio hasta !os puntos dis
tribuidores del  litoral  oriental norte
americano. Puede transportar en un
Solo viaje 423 coches, alojándolos en
tres  cUbiertas. EJ puente se ha situa
do  completamente. ,a proa, para pernil-
310

que,  por  otra  parte,  nó  se  ha  dispues
to  nada  sobre  la  navegación  libre  por
toda  la  extensión  del  Danubio  en  Aus
tria.

*  5-VI.—Un  buque norteamerica
no  tipo  Liberty,  el  Chief.  Poseph,  ha
sido  atacado recientemente por 60 pi.
ratas  chinos al  norte de la costa de
China.

[Agosto
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Un  destructor  americano acudió en
su  ayuda desde TsingtaO, después que
los  piratas  habían sido  rechaiadOs al
realizar  el  primer ataque.

*  8-Vi.—El  avión  Douglas  Sun
nan,  de cuatro  motores,  de  la  Compa
ñía  Aérea  Sueda, ha  hecho  su  primer
vuelo  sin  escala  desdt  Nueva  York-
Estocolmo,  cubriendo  más  de  seis  mil
kilómetros  en  diez  y  ocho  horas  y
veinticuatro  minutos.  Este  es  el  pri
mer  vuelo  Nueva  York-Estocolmo.

Antenas  de  «Radar»  de  un  por
taaviones  norteamericano  de  la  clase
Essex.

*   Trabajando sobre la rosa  ilumi
nada de un equipo «Radar», instalada

/    en  la caseta de derrota  de  un  buque
de  línea de la  Armada de los Estados
Unidos.

c)
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Un  nuevo  esferómetro

ESDE  que  en  diciembre  de  1837 trazó  el  Capitán  nor
teamericano  Tomás  lvi. Sunner  su  histórica  recta
de  posición  sobre  la  carta  mercatoriafla,  se  abrió
una  nueva  Era  en  os  métodos  determinativos  .e
la  situación  del buque  y  empezó  ‘a establecerse  una
distiiición  entre  los  procedimientos  hasta  entonces
empleados  y  los  nuevos  rn4toctos de  navegación.

Se  quiso  poner  algin  reparo  a  este  pomposo  nombre,  alegando  que,
en  siglos  anteriores,  se  resolvían  gráficaInente  muchos  problemas  de
Náutica  astronówica.  Pero  los  que  así  razonaban  io  yleron  más  que  la
idea  básica  de  un  procedirnineto  de  trazado  y  no  se  dieron  çuenta  de
que,  en  realidad,  entre  los  antiguos  métodos  de  obtención  de  latitud
por  alturas  meridianas  y  longitud  por  distancias  lunares,  y  los  nuevos
procedimientos  de  determinación  del  punto,  la  línea  divisoria  la  trazó
el  cronómetro,  porque  éste,  en  los  años  de  Sumier,  era  capaz  de  con
seryar  la  hora  y  de  medir  exactamente  el  tiempo.

Si  nos  detenemos  en  el  método’ de  Sumner,  veremos  que  éste  exigia
implícitamente  el  conocimiento  de la  hora  del primer  meridiano.  Si  pa
samos  al  de  Saint-Hilaire,  la  altura  resulta  conociendo  el  ángulo  ho
rano  del  astro  en  el  instante  de  la  observación;  y  este  elemento  se  re
duce  de  la  hora  cronométrica.  La  vacilación  que  se  encuentra  en  los
primeros  escritores  profesionales  que• profutidfzaron  en  el  estudio  de
los,  nuevos  gráficos  está  justificada  por  el  temor  de  que  el  cronómetro
no’  respondiese  como  factor  de  altísima  importancia  en  los ‘mismos.
1946]                                                                         315
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•     Aceptados. los  nuevos  métodos,  previo  el  perído  de  transformacio
nes  y  simplificaciones  que  les  ligan  ‘a los  nombres  de  Johnson,  Fasel,
Hilieret,  Estig’nard  y  Saint—Hilaire, en  el  corto  Intervalo  de  1837 a  1875,
podemos  añadir  a  éstos  otros  nombres  ilustres,  como  los  de  Villarceau
y  Magnad,  astrónomo  el  primero  y  marino  el  segundo,  que  expusieron,
en  1877, una  dinplisima  teoría  de  las  nuevas  curvas.  Libro  el  de  estos
autores  pletórico  de  análisis  y  de  investigación,  en  el  que  se  dió  una
excelente  muestra  de  Jo que  podía  dar  de  sí  un  tema;  pero  al  que,  si
desde  el  punto  de  vista  teórico  ‘no podía  exigirse  más,  no  era  tan  sa
tisfactorio  desde  el  aspecto  náutico  y  práctico  en  la  mar.

Perfeccionados  los  métodos  de  rectas  de  alturas,  se  presentaba  el
inconveniente  de  que,  al  aplicarlos,  las  coordenadas  del  punto  resul
taban  después  de  cálculos  largos  y  enojosos.  El  mismo  mtodo  de  Marcq
no  podía  luchar  ventajosamente  con  el  cálculo  del  horario.  Y  entonces
empiezan  a  ramificarse  los  procedimientos  operativos  y  surge  una  divi
sión  y  clasificación  de  métodos,  logarítmicos  !lnos,  naturales  otros,  por
utilizar  las  funciones  trigonométricas  naturales;  analíticos  mixtos,
mezcla  de  los  dos  antedichos;  abreviados,  porque  se  fundan  en  el  em
pleo  de  tablas  especiales;  métodos  gráficos  y  métodos  mecánicos.

Las  grandes  velocidades  de  los  buques  modernos  y  las  vertiginosas
marchas  de  los  colosos del  aire,  exigían  perentoriamente  una  reducción
en  el  tiempo  y  en  las  operaciones  que  necesita  efectuar  el  navegante
para  obtenr  su  punto.  La  rapidz  y  la  acción  operativa  han  de  estar  en
lógico  paralelismo  con  esas  velocidades  que,  en  el  aire,  se  traducen  en
trayectorias  de  hasta  cinco  nilJas  por  minuto.

Sin  embargo,  no  se  esperó  a  co’nseguir  estas,  a  yeces  fantásticas,
velocidades  para  idear  distintos  medios  gráficos  y  mecánicos  que  redu
jeran  el  tiempo  en  las  operaciones  de  determinar  el  punto.

Refiriéndonos  primero  a  los  métodos  gráficos,  vemos  que  en  ellos
hay  que  atender  a  dos puntos  básicos  de  difícil  conciliación:  la  aproxi
mación  resultante,  tanto  mayor  cuanto  lo  sea  la  escala  de  dibujo  que
se  emplee,  y  la  obligada  necesidad  de  que  las  dimensiones  de  los  grá
fleos  no  excedan  de  límites  manejables.  Hay  que  ceñirse  a  cumplir  las
necesidades  prácticas  del  punto  astronómico,  que  exige  alturas  al  ini
nuto  y  acimutes  al  grado  inás  próximo.

Como  es  natural,  existen  ‘partidarios  y  detractores  de  los  métodos
gráficos  y  mecánicos,  destinados  a  reenplazar  al  cálculo  en  todo  o  en
parte.  Refiriéndonos  ahora  a  los  primeros,  podemos  clasificarlos  en  dos
grupos:  los  de  cuadros  o  ábacos,  propiamente  dichos,  y  los  fundados
en  construcciones  de  planos  sobre  los  que  sea  fácil  obtener  los  datos
deseados.

Uno  de  los  gráficos  más  en  boga  es  el  debido  a  I.lttlehales,  consis
tente  en  un  sistema  de proyecciones  estereográficas,  presentado  en  hojas
numeradas,  y  una  proyeéción  general  en  la  que  se  efectúa  el  trazado
previo  para  pasar  a  las  hojas  que  han  de  servir  en  definitiva.  También
316                                                  [SeptIembre

a



UN  NUEVO  ESFEROMETRO

es  muy  apreciado  el  ábaco  de  los  ingenieros  hidrógrafos  franceses  Favé
y  Rollet  de  l’Isle, publicado  en  1892;  la  línea  de  altura  resulta  en  él  a
base  del método  de  Saint-Hilaire.

Ambos  gráficos  suministran  altura  y  acimut.  Podemos  ltar  otros
nogibres  çle inventores  de  métodos  semejantes,  ábacos  o nomogramas,
entre  los  cuales,  unos  tienen  por  objeto  el  facilitar  los  dos  antedichos
elementos;  otros,  los  más,  se  limitan  a  la  obtención  del  acimut.

Así,  conocemos  el  Diagrama  Altacimutal,  de  Messio,  que  se  consi
dera  como  el  más  apto  para  obtener  los  deteiminanle  de  la  recta  de
altura  en  el  método  de  Saint-Hilaire;  este  marino  italiano  se  Impuso
también  con  sus  fórmulas  y  métodos  de  cálculo  para  la  obtención  y
geheralización  de  la  recta  de  altura,  y  en  esta  importanté  labor  le  si
guieron  lós  profesores  de  la  Escuela  Naval  de  Liorna,  Pes  y  Tonta.  El
Nomograma  de,l acimut,  de  Perret;  el  Nomograma  de  la  altura,  de  Le
Mée;  el  Diagrama  acimutaZ,  del  americano  Rust,  que,  además  de  dar
el  acimut,  resuelve  muy  bien  los  problemas  de  la  navegación  ortodró
mica;  el  del  mismo  nombre,  debido  a  Weems,  también  americano,  que
es  una  modificación  del anterior;  el  del  hirógraf  o Çonstant,  semejante
al  de Favé,  y  el  de Hams.  También  las  tablas  Ntme,  abreylatura  de  No
mograma  de  Isicotemas  Múltiples  Exactos,  debidas  al  Capitán  de  Çor
beta  Garcia,  de  nuestra  Armada.

Siguen  otros  métodos  gráficos:  El  Diagrama  transferidor,  de  Aqui
no,  que  es  muy  recomendable.  El  método  de  Le  Blanc,  sobre  hojas  pre
paradas,  entre  00  y  300,  30°  a  50  y  40° a  60°, que  pueden  también  ser
utilizadas  como  quartier  de  reducción;  los  gráficos  de  Saia,  del  Obser
vatorio  de  Catania,  divulgados  por  los  marinos  españoles  Barreda  y
Rubio.  as  tablas  de diagramas  de  curyas  de  altura  trazados  por  Weems
en  1931 dieron  lugar  a  las  que  designan  con  el  nombre  de  Tablás  ale
manas,  que  permiten  la  obtención,  sin  cálculos  y  sin  efemérides,  de  la
situación  de  la  nave;  tienen  éstas  de  curiosas  el  que  los diagramas  pue
den  servir  para  medio  siglo,  por  medio. de  un  artificio,  consistente  ‘en
retrotraer  Ja  altura  observada  de  la  estrella  a  la  misma  hora  sidérea
y  mismo lugar  que  tenía  en  1941.

En  cuanto  a  los  métodos  mecánicos,  una  rápida  enumeración  nos
hace  pasar  por  el  Doble  planisferio,  de  Kelier,  casi  centenario,  pues
data  de  1850;  el  Cronogonláinetro,  de  Capeló;  el  Esferómetro,  de  Gar
cía  de  los  Reyes;  el  Esferotrigoniómetro,  de los  hermanos  Nushak,  ma
rino  ej uno  e  ingeniero  el  otro;  el  Altazimetro,  de  Mansilla;  el  Esferó
grafo,  de  Saxby;  el  Star  identifier,  de  Segan;  la  Esfera,  de  Oginaga;
la  NavLspherct,  de  Magnac,  a  la  que  no  sé  por  qué  causa  llaman  los
fraticeses  «téte  de  veau»;  el  Azimutómetro,  de  Segré,  y—para  no  alar
gar  más  estas  citas—el  Esferoscopio,  el  italiano  Del  Pino,  que  no  es
otra  cosa  que  el  astrolabio  llano  de  los  tiempos  del  Rey  de  Castilla  Al
fonso  X,  el  Sabió.  Y  como  una  ráfaga  de  mención,  las  regias  y  cilin
dros  de  cálculo,  de  Fontenla,  Nelting,  Bygrave,  etc.,  sucesoras  de  aque
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has  antiguas  de  Gunter,  y  de  los  sacabuches,  de  principios  del  pasado
siglo.

En  general,  los  anteriores  métodos,  mecánicos,  creados  para  mate
rializar  el  triángulo  de  posición,  deben  ser  considerados  Corno medios
cte  comprobación  del  punto  astronómico  de  la  nave  más  que  como
exactas  máquinas  de  cálculo.

La  guerra  mundial  atrajo  de  nueyo  la  atención  sobre  esos  medios
rápidos  de  determinación  del  punto;  a  ello  obligaban  las  premuras  de
tiempo  en  operaciones  guerreras,  las  grandes  yelocidades  y  una  defi
ciente  instrucción  de  un  personal  rápidamente  preparado  para  satis
facer  las  crecientes  exigencias  de  sustitución  de bajas.  Y  en  la  terrible
contienda  £ué  muy  utilizado  el  Nave qaclor Esferográfico,  debido  al  m
geniero  brasijeño  Drury  A.  Mc  Millen,  cuyas  publicaciones  en  Fortuné
Magazine,  de  1943, llamaron  la  atención  del  mundo  prolesiónál  náu
Ueo.

Y  yéase  cómo  podemos  enterrar—como  muchos  quieren—en  las  ce
nizas  del tiempo  a  Summer,  a  Pagel,  a  Littrow  y  Douwes;  pero  sin  des
deflarlos,  ya  que  el  progreso  no  es  otra  cosa  que  una  especie  de  escala
de  Jacob.  porque,  precisamente,  el  método  de  Mc.  Millen  no  es  más
que  una  reproducción  exacta  del  procedimiento  dado  por  Pedro  Núñez
hace  cuatro  siglos,  así  como  el  instrumento  de  Del  Pino  no  es  más
—corno  hemds  dicho—  que  el  acto  de  descolgar  de  las  vitrinas  de  los
Museos  los  oxidados  astrolabios  que  miraron  al  Sol  a  través  de  sus
pínulas,  desde  hace  -ocho centurias.

Sobre  el  globo terráqueo  señala  Mc Miller  las  posiciones  de  dos  esL
trellas,  tomando  como  círculos  fundamentales  el  Ecuador  y  el  meri
diano  de  Greenwich;  con  estos  puntos  como  centros  traza  el  autor  los
clrculos  de  alturas;  dos puntos  de intersección  de los  que uno  se desecha
por  los  datos  de  la  estima,  y  queda  el  otro  para  dar  la  posición  del  bu
que.  Como  auxiliares  del  trazado  y  ineçlición  de  coordenadas  geográfi
cas,  reglas  convexas  y  graduadas  adaptables  a  la  superficie  del  globo

-  empleado.
Después  de  este  primer  intento  infraguerra,  aparece  el  Navigator

Sphere,  del  Dr.  W.  F.  Hiltner,  verdadera  maravilla  de  solidez,  senci
llez  y  exatitud,  para  resolver  mecánicameñte  los  problemas  de  la  na
vegación  astronómica.  Específicamente—y  sin  perjuicio  de  adaptarse
a  otros  problemas  de  náutica—,  el  instrumento,  mediante  el  conoci
miento  de  las  alturas  de  dos estrellas  y  el  tiempo  sidéreo  de Greenwich,
suministra  directa  y  rápidamente  la  longitud  y  latitud  del  observador.

De  un  artículo  del  autor,  publicado  en  el  número  515 de  United  Sta
tes  Naval  Institut6  Proceedings,  tomamos  1a  fotografía  y  caracterís

•     ticas  del  Instrumento.  Por  la  primera,  recibimos  la  impresión  de  encon
trarnos  ante  una  revuelta  masa  de  círculos,  ejes  y  otras  piezas  com
plementarias.  Vemos una  base  y  un  circulo  vertical  siryiendo  de  soporte
al  conjunto.  Perpendicularmente  al  eje  del  mecanismo,  o  línea  cenit-
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nadir,  se  encuentra  el  ç,írculo  acimutal  montado,  sobre  el  que  actúa
de  meridiano  local.  Dos  círculos  destinados  a  medir  alturas  de  sendas
estrellas;  otro  para  la  escala  de  latitud,  y,  finalmente,  un  círculo  para
la  longitud.

Todos  ellos  están  divididos  en  grados;  los  de  alturas  presentan

el  O en  el  horizonte  y  los  90° en  el  cenit;  el  acipital,  desde  O a  360,
a  partir  del  Norte,  en  el  sentido  Nordeste;  el  circulo  de  latitud  tiene
e’  O en  el  cuador  y  los  900  en  los  polos;  finalmente,  el  de, ‘ongitud
está  graduado  de  O a  360, y  en  él  se  leen  longitudes  hacia  el  Occidente
de  Greenwlch.  Vernieres  y  tornillos  de  pequeños  moyimlenOS  están
convenientemente  situados  en  los círculos,  en  los lugares  en  que  hay  que
eZectuar  lecturas.

Los  círculos  antedichos  rodean  a  una  esfera  de  bakelita,  de  cinco
pulgadas  de  diámetro,  en  cuya  superficie,  61  de  las  principales  estrellas
están  representadas  por  pequeñas  perforaciones  en  sentido  radial  y  un
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número  de  orden.  .Un  cuadro  con  los  nombres,  número  ordinal,  mag
nitud  y  ascensión  recta  y  declinación  de  cada  uno  de  los  luminares  ce
lestes  acompaña  al  instrumento.  Para  distinguir  en  cada  caso  las  es
trellas  elegidas  como datos  del  problema,  se  enajan  en  los  correspon
dientes  agujeros  clavijas  o  pinzas  cilíndricas.

Es  detalle  curioso  e  interesante,  el  que  tanto  los  círculos  de  latitud
y  longitud,  como los  correspondientes  a  las  alturas,  son dobles;  es decir,
que  están  compuestos  de  un  anillo  interior  y  otro  exterior,  perfecta-

•  mente  ajustados  entre  sí  y  deslizables  sin  salir  dej  ¡nisino  plano,  con

ZENIT

auxilio  de un  bien  cojocado  juego  de  bolas.  En  cada  caso, el  ánillo  inte
rior  está  graduado  y el  exterior  porta  la  mordaza  para  fijarlo,  el  vernier
y  el  tornillo  de  pequeños  movimientos.  Si  nos  referimos  al  círculo  de
latitud,  por  ejemplo,  vemos  que  la  anUla  exterior  tiene  como  espigones
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de  rotación  el  eje  yertical  de  la  esfera,  en  tanto  que  el  interior  lleva
los  piyoteS  que  actúan  de  eje  polar.  El  resbalamiento  de  un  anillo  so
bre  el  otro  acerca  o  separa  los  pivotes  polar  y  cenital,  y  el  ángulo  entre
ellos  es  la  :colatitud  del  lugar;  de  suerte  que  el  medido  entonces  es  la
escala  de  latitudes,  entre  el  O. y  el  cenit,  da  la  latitud  de  éste

,Algunas  piezas,  para  intercalarlaS  en  el  conjunto,  acompañan  al
instrumento;  la  adición  de  las  mismas  permite  resolyer  problemas  de
náutica  por  observaciones  de Sol, Luna  o  planetas,  ya  que,  en  la  forma
descrita,  el  NavigatOr-SPhere  sólo  esta  proyectado  para  observaciones
de  estrellas.

Es  detalle  curioso  el  artificio  ideado  para  corregir  las  posiciones  de
las  estrellas  representadas  en  el  globo  del• instrumento;  considerando
únicamente  el  movimiento  de  precesión  de  los  equinoccios,  el  inventor
mueve  los  espigones  polares  a  razón  de  50”  por  año  hacia  el  punto
vernal,  y  corre  hacia  adelante  el  vernier  del  tienpo  sidéreo.  Así,  per
maiieciendO  fijas  las  estrellas  sobre  el  globo,  puede  darse  a  éste  un
moyimiefltO  de  excentricidad,  progresivo  con  la  fecha  del  año,  que  se
traduce  en  la  necesaria  corrección  en  ascensión  recta  y  declinación
de  los  otros  representados.

En  resumen:  observando  la  minuciosidad  y  cuidado  puesta  por  el
inventor  en  la  construcción  de  las  piezas  y  en  el  modo  de  acoplarlas,
puede  aceptarse,  sin  mucho  pesimismo,  que  la  apreciación  en  las  lec
turas  alcance  al  minuto  de  arco,  como  afirma,  óptimista,  el  inventor.

Como  una  aplicación  del  Navigator-SPhCre  tratemos  de  obtener  la
posición  de  la  nave  por  simultáneas  observaciones  de  alturas  de  dos
estrellas.  Los  datos  son  estas  alturas,  corregidas,  y  el  t.  s.  de  Green
wich.

Llévese  este  t.  s.  e  grados  y  minutos  de  arco  a  la  escala  del  circulo
interior  de  longitud,  utilizando  el  correspondiente  vernier.  Afianzar  con
la  mordaza  y  ajustar  con  el  tornillo  de  pequeños  moyimientós.

En  análoga  forma  trasláO.eflse  las  alturas  medidas  y  corregidas  a
los  correspondientes  círculos.  Colóquense  las  pinzas  que  ligan  a  éstos
con  los  agujeros  representativos  de  las  dos  estrellas  consideradas.

Desplazado  como  consecuencia  de  estas  manipulaciones,  el  eje  ce
nital,  queda  así  mecánicamente  colocado  en  la  posición  que  correspon
de  a  las  distancias  cenitales  de  los  •dos puntos  estelares.  Sólo  queda
leer  ei  las  respectiyas  escalas  la  latitud  del  lugar  y  la  longitud  occi
dental  del  mismo  en  relación  a  Greenwich.

El  instrumento  puede  también  resolver  los  problemas  de  navega
ción  ortodrómica.

Refiere  el  autor  las  dificultades  que  en  plena  guerra  tuvo  que  yen
cer  por  la  falta  de  personal  idóneo,  de  herramental  y  de  mnateria  la
cruenta  contienda  absorbía  vorazmente  hombres  y  útiles.  Cuenta  que,
para  procurarse  las  bolas,  recurrió  a  un  individuo  que,  «in  a  sober  mo
ment»—por  lo  visto  no  era  partidario  de  la  Ley  Seca—,  consintió  en
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vender  algunas  a  doble  precio,  afirmando  que  únicamente  se  decidía
a  la  venta  for  the  adyancernent  of  science.  Y  explica  Ja  jorma  inge
niosa  a  que  recurrió  para  giaduar  los  vernlers.

Y  termina  diciendo  que  si  es  dijicil  aprender  a  montar  en  bicicleta
leyendo  desrlpciones  de  esta  máquina,  también  lo  es  el  darsé  cuenta
de  las  posibilidades  del  Navigator-Spljere  por  una  simple  descripción;
pero  que  tan  sencillo  es  el  empleo  de  la  primera  cotuo el  de  Ja  segunda.
That  ip ah.

SALVADOR  GARCIA FRANCO
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L  Dédalo,  barco
de  la  Armada
que  había  po
pularizado  su
racha  arbitral!  ria  por  todo

-           el litoral  es
 y  esde  las  páginas  de  los

periódicos  ilustrados,  diríase  que
quiso  imitar  el  gesto  rebelde  de  la
histórica  fragaa  Numancia  yén
dose’a  pique  en  la  costa  portugue
sa  cuando  la  conducían  al  desgua
ce,   de  la  carabela  Santa  Maria
en  facsímil  que se  precipitó  al  fon
do  dél Mediterráneo  en ruta  de Vá
lencia  a  Cartagena,  salvándose  así
de  un  destino  final  poco  honorable
para  su  nombre  Inmortal.

Pero  el  Dédalo,  hundido  inespe
radamente  en  las  aguas  poco pro
fundas  del  puerto  de  Valencia,  no
ha  podido  quedar  «in  pace»  en  su

improvisada  tumba  submarina,
donde  la  implacable,  interesada  sa
ña  de  los desguazadores  bucea  me
ses  y  meses  para  extraer  sus  va
liosos  miembros,  magnífica  chata
rra  en  estos  tiempos  de  codicioso
aprovechamiento  industrial  de  to-.
da  clase  de metales.

Un  optimismo  nayal  franca
camente  tocado  de hiprboJé,  habla
generalizado  el  calificativo  de  por
taaviones  aplicado  al  Dédalo,  que
en  realidad  era  algo  más  modesto:
una  especie  de  estación  transpor
table  de  aeronáutica  de  la  Marina
de  guerra,  para  cuyo  objeto  se ha
bilitó  en  Barcelona  en  los  prime-
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ros  años  de  la  otra  postguerra.  En
aquella  lucha  mundial  había  debu
tado  la  aviación  como  arma  de
combate  y  las  grandes  potencias
navales  se  apresuraban  a la  aplica
ción  de  sus  enseñanzas  onstru
yéndo  naylos  expresamente  conce
bidos  para  el servicio  de  portaavio
nes  o  transformando  en tales  sim-

ples  yapores  mercantes,  operación
que  en  la  reciente  conflagración
universal  h  obtenido  un  auge  ex
traordinario  de  sonada  eficiencia,
con  los portaaviones  de escolta  que
tan  magnífico  papel  han  deseinpe
fiado  en  las  dos  grandes  flotas  an
glosajonas.

Dos  ilustres  personalidades  de  la
Marina,  el entonces  Capitán  de Cor
beta  don  Pedro  Cardona  Prieto
—mártir  de  la  barbarie  roja—y  el
Ingeniero  naval  don  Jacinto  Vez,
fueron  los  autores  y  ejecutores  del
proyecto  de la  metamorfosis  del va
por  ex alemán  Neuen/els  abançlera

do  español  con  el  nombre  de  Espa
ña  número  6, en  estación  transpor
table  de  aeronáutica.  Quizás  en  el
híbrido  producto  se  pretendió
«abarcar  mucho»  para  e  definiti
va  «apretar  poco>, como reza  el re
frán.  Pero  el  hecho  innegable  es
que  el Dédalo rindió  excelentes  ser
vicios  a  la  Marina  para  prácticas,

en  la  infancia  de nuestra  Aeronáu
tica  Naval  y  que  el  dibero  gastado
en  él  no  fué  ningún  derroche  nl
por  la  utilidad  que  prestó  ni  por
su  cuantía.  De  labios  del  bueno  de
don  Pedro  oímos  en  diversas  oca
sioies  el  relato  del  verdadero  cal
vario  seguido  a  través  de  yicisltu
des  políticas  de  los  sucesivos  go
biernos  de la  nación,  hasta  llegar  a
buen  fin  en  la  empresa  de  trans
formar  y alistar  el navío,  con  har
to  más  dificultades  buroráticas  y
financieras  que  técnicas.
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Como  resultado  de laboriosas  ne
gociaciones  diplomáticas  desarro
lladas  el  año  1918, el  Gobierno  es
pañol  obtuyo  del  alemán  la  cesión
de  seis  vapores  de  esta  nacionali
dad  refugiados  en  nuestros  puertos
desde  el principio  de la guerra  para
reponer  «in  natura»  otros  tantos
barcos  españoles  destruidos  inø.ebi
damente  por  la  acción  de  los  sub
marinos  germanos.  Las  notas  ofi
ciosas  de  los Consejos  de  Ministros
celebrados  en Madrid  en 20 de agos
to  y 14 de octubre  de dicho alIo da-

y

ban  cuenta  de  todo  lo  tramitado,
que  un  «Memorandum»  de  Berlin,
del  propio  mes  de  octubre,  condi
cionaba,  entre  otros  extremos,  de
clarando  que, dé  momento,  Alema
nia  tan  sólo se  reconocía  responsa
ble  del  torpedeamiento  del  vapor
Sardinero,  de  la  Compañía  Vasco-
Cantábrica  de  Navegación,  echado
a  pique  por  el  submarino  U-48 el
23  de  febrero  de  1918, yendo  de

Nueva  York a  Sete  con  cargamento
de  trigo  para  Suiza,  previamente
autorizado  por  el Gobierno  alemán.

Los  seis buques transferidos  a Es
paña,  eran:

España  num.  1,  ex  Euriphia,  de
2.400  toneladas  de  registro  -bruto,
que  se  entregó  a  la  Vasco  Cantá
brica  en  sustitución  de  su  vapor
Sardinero,  torpedeado,  como hemos
dicho,  cuyo nombre  recibió.  Hoy se
denomina  Ita  y pertenece  a  la  casa
armadora  Fierro,  de  Gijón.

España  núm.  2,  ex  Javorina,  de

3.387  toneladas,  después  nombrado
Teide,  de  la  Compañía  Transmedi
terránea,  perdido  por  naufragio.

España  núm.  3,  ex  Roma,  de
2.108  toneladas,  hoy  Castillo Figue
ras,  de  la  Empresa  Nacional  Elca
no  de la  Marina  Mercante.

España  núm.  4,  ex  Crefeid,  de
3.829  toneladas,  actualmente  Gene-
raU/e,  de  la  Transinediterránea.

España  núm.. 5,  ex Riga,  de  2.156

a
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toneladas,  ahora  Castillo  Tordesi
llas,  de la  Elcano.

España  núm.  6,  ex  Neuenfelds,
después  Dédalo.

Menos  el  Teide  y  el  Dédalo,  los
demás  aún  se hallan  en  servicio, el
Generalife  con  más  de  medio  siglo
de  mar,  no obstante  lo cual  atravie
sa  gallardamente  el Atlántico,  y los
otros,  habiendo  sobrepasado  la cua
rentena  de años  de navegación.

•   De  momento  pasaron  estos  seis
vapores  a  depender  del  Ministerio
de  Fomento,  administrados  por  una
Gerencia  de Buques  incautados  por
el  Estado,  organismo  que  sufrió  re
petidas  reorganizaciones  y  cambios
de  título  en  el  ínterin  se  enajena
ban  los  barcos  al  armamento  pri
vado,  quedando  bajo  el dominio  es
tatal,  los Espata  3 y  5.

En  cuanto  al  España  6, una  Real
orden  de  29  de  septiembre  de  1921
dispuso  su  1norporación  a  la  Ma
rina  de  guerra  con  el mitológico  y
un  tanto  simbólico nombre  de  Dé
dalo.

Se  trataba  de  un  carguero  de só
lida  construcción,  botado  al  agua
en  astilleros  alemanes  en  1901, de
5.284  toneladas  de  registro  bruto,
127,4  metros  de  eslora  por  16,75 de
manga,  9,55 de  puntal  y  7  de  ca
lado;  de una  hélice  y  velocidad  in
ferior  a  diez  nudos.

Entregado  en  noviembre  el flavio
a  la  Escuela de  Aeronáutica  Naval,
que  tenía  su  sede  en  Barcelona,  a
mediados  del  mes  siguiente  se  em
prendieron  las  obras  de  su  trans
formación,  y a pesar  de lo laborioso
de  la  tramitación  de  los  proyectos,
en  1 de  mayo  de  1922 comenzaron
las  pruebas  preliminares  del Déda
lo,  escasamente  a  los  cinco  meses

de  iniciados  los trabajos,  zarpand&
a  fines  de  mes  para  Cartagena,  al
mando  del  Capitán  de  Corbeta  don
Wenceslao  Benítez  Inglott,  llevando
como  segundo  al  Oficial  de  igual
graduación  don  Jorge  Espinosa  de
los  Monteros  y  Bermejillo.

Desplazaba  el  Dédalo  después  de
su  reforma  unas  11.400 toneladas  y
se  le  asignó  como  armamento  un
par  de  cañones  de  105 milimetros
y  otros  dos de 57. Si  su  aspecto  ex
terno  se había  metamorfoseado  no
tablemente,  todavía  era  mayor  su
transformación  interna.

La  parte’ a  popa  de  la  chimenea
quedó  destinada  a  la  aviación,  y la
de  proa,  a  la  aerostación.

Contaba  esta  segunda  con  espa
cios  suficientes  para  albergar  dos
dirigibles  de  1.500 metros  cúbicos
de  capacidad  y  dos  globos cautivos
de  1.200, con  su  poste  de  amarre
—una  torreta  de  celosía—a  proa  y
una  pequeña  fábrica  sistema  Le
large  de  producción  de  hidrógeno
y  correspondientes  instalaciones
complementarias,  cuya  descripción
y  estudio  por  el  entonces  Teniente
de  Navío  don  Julio  F.  Guillén  se
pubiicó  en  los  números  de  octubre
y  noviembre  de  1922 de esta  REVIS
TA  GENERAL  DE  MARINA.

El  sector  correspondiente  a
aviación  comprendía  la  cubierta  al
ta,  de  unos  60 metros  de  longitud
por  anchura  de  toda  ja  manga  del
barco,  que  servía  para  verificar  el
armado  de los aparatos—lhsufieien
te  desde  luego  para  el  fácil  despe
gue  y  aterrizaje  de  los  mismos—
prolongándose  con la  plataforma  de
un  amplio  ascensor  pasa  subir  al
nivel  de  la  cubierta  los  aparatos
desde  el hangar  y talleres  para  ar

/
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marlos  y  alistarlos  antes  de  echar
los  al  agua.  A  proa  iba  una  grÚa
capaz  para  el  manejo  de  los hidros
más  pesados. Los talleres  y  almace
nes  de  elementos  con  capacidad
para  20  ó  25  aparatos—los  Savoia
13  y  16,  los  Macchi  18,  los  Flyng

tes.
No  es  del  caso  la  descripción  de

tallada  de cómo era  el  Dédalo,  sino
tan  sólo  esta  alusión  a  cómo  fué
el  singular  navío,  bastante  distinto
de  los  coetáneos  de su  clase.

Hasta  noviembre  de  1924 en  que
se  disolvió,  a  los  cuatro  años  de
creada  la  División  Naval  Aeronáu
tica,  fué  el Dédalo  su principal  ele
mento,  con  el  viejo  crucero  Río  de

la  Plata,  inmovilizado  como pontón
en  el  puerto  de  Barcelona;  el  tor
pedero  Audaz  y  las  lanhas  gasoli
neras  H  números  2,  3,  4 y  5.  En las
sucesivas  leyes  de  Fuerzas  navales
de  cada  año  se le  conservó  e’  ter
cera  situación  de  completo  arma-

efectuándose  en  el  mes  de  abril  de
dicho  año  en  el puerto  de  Valencia
unas  espectaculares  experiencias
con  el  autogiro  de  La  Cierva,  coro
nadas  por  el éxito más  concluyente,
descendiendo  el aparato  on  preci
sión  exacta  sobre  el  lugar  previa
mente  marcado  de  la  cubierta  del
buque.

En  el  curso  de  los  doce  años  de
su  vida  activa  en  la  Armada  so
portó  el  Dédalo  diversas  modifica
ciones  y  obras,  suprimiéndose  la
parte  .dedicada  a  la  aerostación.
Navegó  lo bastante  para  que le con-

Boat  F-3  de etonces—estabafl  ms-  mento  hasta  la  de  1934  inclusive,
talados  en  las  bodegas  entrepúen

19461
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templaran  y  admirasen  por  toda
la  España  costera  y  sirvió  eficaz
mente  de escuela práctica  para  bri
llantes  promociones  de  avla4ores
de  la Marina,  cuyo cuadro  de honor
de  los  caídos  en  actos  de  servicio
está  esmaltado  con el brillo de nom
bres  ilustres  en  los  anales  de  la
Ayiación  naval  española.

Pero  el  Dédalo  había  envejecido
demasiado,  a  la  par  que los moder
nos  buques  portaaviones  desplaza
ban  de  las flotas  a  los navíos  de su
tipo.

La  Ley  de Fuerzas  Navales  para
1935  relegó  a  nuestro  buque  a  la
primera  situación,  preliminar  del
final  de  su  existencia,  ordenándose
a  fines  del  año, que  en  1 de  enero
próximo  se procediera  a su desarme
en  el Arsenal  de Cartagéna.  El  Go
bierio  rojo  dispuso,  por  Orden  mi
nisterial  dictada  en  septiembre  de
1936, el  desguace  inmediato  del Dé
dalo,  que  fué  conducido  a  Sagunto
como  pasto  ide  los  Altos  Hornos
Las  circunstancias  de la  cmpafla  y
el  caos  imperante  en  la  adminis
tración  marxista  dejaron  inetecti
‘o  semejante  acuerdo,  y  consuma
da  la  total  liberación  del  país,  el
Gobierno  del  Caudillo  se  encontró
con  la  supervivencia  del  Dédalo,
todavía  en  aguas  de  la  histórica  y
heroica  ciudad.

Nueva  Orden  ministerial  de  1 de
marzo  de  1940 dió  definitivamente
de  baja  el  Dédalo  de  las  listas  de
la  flota,  y  al  fin  se  decidió  llevarla
al  vecino  puerto  de  Valencia  para
1946]

desguazarlo.  El  aspecto  del  pobre
navío  no podía  ser  más lamentable,
abarloado  al  muelle  de Levante  de
la  antedársena  formando  línea  de
fila  con  los restos  visibles  en  la, su
perficie  del  agua  de  otros  buques
hundidos  por  la  Aylación  Nacional
en  el  curso  de  la  Cruzada,  cuando
la  capital  levantina  era  baluarte  de
los  rojos.  El  Dédalo,  con  su  arbo
ladura  medio  abatida,  las  ‘superes
tructuras  destrozadas,  todo  costro
so,  presentaba  una  tristisima  figura.

Empezó  lentamente  el descuarti
zamiento  del  buque  y  sobre  la  riba
se  iban  amontonando  los  materia
les  de más  fácil  extracción.  Apenas
si  quedaba  el  vaso del casco  esque
lético,  on  el  mástil  todavía  casi
enhiesto,  que siryió  para  el  amarre
de  los  globos, cuando  en una  calu
rosa  mañana  estival  del  año  1943,
un  ormldable  estrépito,  que  llegó
a  sembrar  instantáneo  pánico  en
tre  las  gentes  que  se  hallaban  en
el  puerto,  hizo  fijar  la  atención  en
el  lugar  del fondeadero  del  Dédalo,
que,  partido  en  dos,  se  sumergía
majestuosamente  en  sentido  per
pendicúlar  al  fondo,  precipitándose
lateralmente  las  aguas  en  cascada
sobre  la  cubierta  cuando  ésta,  en
su  marcha  hacia  abajo,  llegaba  a
su  nivel.  Se  abatió  el  mástil,  y  al
poco  tiempo,  tan  sólo la  techumbre
de  una  caseta.  denuniaba  el  sitio
del  hundimiento.

Con  ayuda  de  la  dinamita  prosi
gue  aun  trabajosamente  el  proceso
del  desguae  submarino  del Dédalo,
y  los escasos  paseantes  de los mue
lles  y los sempiternos  «contramaes
tres  de muralla»  se detienen  ‘a con-
‘templar,  curiosos, las  maniobras  de

:29
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los  buzos  cuando  descienden  para
escrutar  los  efectos  de  las explosio
nes  y  tutelar  con  los  datos  de  su
observación  el  plan  de  operaciones
que  hace  falta  ejecutar  para  el
aprovechamiento  posible  del  pos
trer  resto,  hasta  del último  kilogra

mo  de metales,  de uno de los buques
de  nuestra  Armada,  que por su  tra
za  especial  y  su cometido,  único  en
la  Marina,  llegó  a  gozar  de  más
popularidad  en• la  naÍón.

-          JUAN B.  ROBERT
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s  creencia  muy
g  en  e ralizada
que  el murcié
lago  vuela  de

r                 noche merced
               a una  facultad

______           especial  de
acomodár  la  vista.  Pero  no  hay  tal.
Eminentes  biólogos  han  demostra
con  con  experiencias  que  no  dejan
lugar  a  duda  (1)  que  estos  quiróp
teros  se  orientan  empleando  una
especie  de «Radar»  acústico.  Es  de
cir,  emiten  chillidos  que  al  chocar
con  los objetos  les indican  si  existe
peligro  por  el eco que devuelven.

Probado  científicamente  el hecho;
se  comprende  fácilmente  el  éxito

(1)  Las  pruebas  consisten  en  hacer  volar  en
una  habitación  oscura  a  varios  murciélagos,  de
los  cuales,  la  mitad,  tienen  tapados  los  oldos  ‘y
el  resto,  los  ojos.  Se  observa,  en  primer  lugar,
que  los  «sordos»  tropiezan  con  todos  ips  obs

del  sistema  que  siguen  los  peque
ñuelos  .e  Levante  cuando  tratan
de  atrapar  estos  animalitos.  El
principiante  arnarra  un  trapo  a una
caAa,  y  aunque  también  le han  ex
plicado  que  debe  mantenerla  quie
ta  y. ligeramente  lnJinada,  no  es
capaz  de  comprender  el  por  qué,  y
la  agita  sin  éxito  hasta,  hasta  que
la  práctica  le  demuestra  que  es
precisamente  manteniéndola  inmó
vil  la  única  forma  de  que  el  mur
ciélago  trdpiece  con  el  paño  y  se  le
pueda  coger.

Pues  bien;  ignoramos,  y  tal  vz
también  la  ciencia,  por  ser  obra  de.
Dios,  -  cómo  analiza  el  murciélago
los  «ecos» que le  devuelven  los obs

táculos  pendientes  del  techo,  y  los  «ciegos»  so
lamente  en  los  obstáculos  que,  como  la  lana,
absorben  el  sonido  y  no  devuelven  seco».  Tam
bién  se  acusan  chillidos  de  frecuencia  50.000  en
receptores  ultrasonoros  instalados  conveniente
mente.
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táculos  y en qué se funda  para  con
siderarlos  peligrosos;  pero  tratare
mos  de  dar  una  idea  del funciona
miento  y  empleo que  el  hombre  ha
hecho  de su  «Radar»  y del  que po
Ur  hacer  en  lo  sucesivo.

Antes  de  proceder  a  ello  permi
tasenos  una  digresión,  a  mi  juicio
muy  importante,  en  esta  era  del
monograna:

Cuando  Se tuvieron  las  primeras
noticias  del  invento  del  «Radar»,
se  bautizó  el aparato  entre  nosotros
con  el  nombre  de  Radiotelémetro,
que  ha  ido  cayendo  en desuso  por
que,  si  bien  responde  a  la  traduc
ción  casi  literal  del  monograma
americano,  sólo indica  la  propiedad
del  aparato  de  medir  distancias,
que  no  es  precisamente  la  más  ‘im
portante.

Sin  embargo,  si  no  se  le  .lama
Radiotelémetro,  tampoco  se le  debe
conoce:  por  «Radar»,  que  es lo mis
mo,  sólo que  más  complicado.

Los  manuales  de  la  flota  Inglesa
designan  el  aparato  con  el  mono
grama  R.  D.  F.  (radio-detecting
finders),  que  resulta  más  correcto,

,ya  que el  aparato  es un  medidor  de
Jo  que  interese,  unas  veces  Ja  dis
tancia,  otras  el ángulo  de situación,
o  Ja  demora  del  blanco,  y  en  oca
siones,  solamente  del  calibre  del
peligro  que  se  avecina.

Así,  pues,  tratando  de  acertar  en
la  elección  dej  monograma,  debe
mos  aceptar  el R.  D. M.  (radio-de
tector-medidor),  y entonces  son iá
ciles  de comprender  las expresiones
siguientes:

RADAR
Radiotelémetro

RADAR

Pues  bien,  el  R.  D.  M.,  como  es
sabido,  ya  que  es  copiosa  la  litera
tura  efi  torno  de  este  inyento,  se
funda  en  la  emisión  de  energia
electromagnética,  que,  al  refiejarse
en  un  blanco,  vuelye  al  aparato,
quien  la  recoge,  amplifica  y analiza
para  los  fines  deseados.

No  se  trata  de  un  aparato  seme
jante  ai  Gonio,  querequier  coope
ración  .ajená. El R. D. M. es  útil  por
sí  solo,  en  cuanto  existe  el  peligro,
sea  la  costa  o un  buque  envuelto  en
bruma.

Por  esto,  por  ser  un  elemnto  de
seguridad  en Ja  mar,  casi  infalible,
mucho  mejor  que  el salyavidas,  una
tez  terminada  la  guerra  y  desapa
recidas  por  tanto  las  razones  que
aconsejaban  mantener  - en  secreto
el  aparato,  su uso. ha  de  reglamen
tarse.  SI  no  es  un  convenio  inter
nacional  el que exija  su  empleo, se
rán  las  Conveniencias  comerciales
y  el pasaje  quienes  obligarán  al  ar
mador  a  montarlo  en  todos  sus  bu
ques.

Disponiendo  del  E.  D.  M. y,  por
supuesto,  cuando  sea  posible  la
competencia  comercial  entre  las
naciones,  las empresas  navieras  ve
rán  en él  un  elemento  de seguridad
para  sus  buques  en  la  mar,  y  tam
bién  una  gran  ayuda  para  cumplir
sus  compromisos  comerciales.  Las
nieblas  y  malos  tiempos  ya  no  se
rán  obstáculo  que  obligue  retrasar
los  horarios  previstos.  Y  no  diga
mos  si,  como  parece  deducirse  por
algunas  informaciones,  es  posible

RADAR
R.  D.  M.
R.D.M

Marinero  arrima la barca a la escalera =  Patrón  atraca  el  bote  al  portalón
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obtener  un  R.  D. lvi. a  base  çle yál
vulas  comerciales.

Así,  pues,  este  aparato  se  ha  de•
generalizar,  ya  que  su  aplicaçión
en  tiempo  de paz  y  sus  posibilida
des  son muy  extensas.  Las  noticias
más  recientes  a  este  respecto  ha
blan  de  que  se  ha  establecido  con-

•  tacto  con  el Sol, y  el hecho,  que  en
•  sí  no  tiene  importancia,  sino el  ha

ber  logrado,  pese  •a  las  leyes  del
Universo,  que  regrese  la  energía
salida  del  planeta,.  es  una  muestra
de  lo que  se puede  espeiar  de 1.

Antes  de  exponer  su  utilidad,  a
bordo  de  los  buques  de  guerra,  es
conveniente  concretar  el  funda
mento  del  aparato  y  su  funciona
miento.

Sabido  es  que  si  la  propagación
de  un  impulso  de énergía  tiene  lu
gar  a  yelocidad  constante,  la  dis
tancia  al  objeto  que  devuelve  el
«eco»  es

X=l/2V.T.

Ahora  bien;  si V  es  del  orden  de
333  ints.  s—  (velocidad  del sonido),
para  una  distancia,  por  ejemplo,
de  33,3  kilómetroS,  el  valor  de  T
scra:

T=2X33.300
__________  =  200  segundos

y  durante  él,  el  blanco,  sobre  todo
siendo  aéreo,  se  trasladaría  dema
siado  en  el  espacio para  4ue  el  sis
teina  fuese  útil:  Esta  es  la  causa  de
que  el  impulso  acústico  haya  fra
asado  para  detectar  blancos  znó
yiles,  aparte  que  exigiría  un  gran
consumo  de  energía.
1946]

Por  el  contrario,  si  la  velocidad
es  del  orden  de  300.000 kins.  s—’
(velocidad  de  propagación  de  las
o  n d a s  electronagnéticas),  para
X  =  30 krns., el  yalor  de T  sería:

T==2  X30.000 2
—.de  segundo.

300.000.000  104

tiempo  pequeñísimo,.  en  el  que  un
blanco,  por  rápido  que  sea,  se  ha
brá  trasladado  unos  centímetros.
Por  ello, Jas ondas  electromagnéti
cas  se  inuestran  muy  apropiadas,  y
en  cuantç  la  casualidad  hizo  que
se  descubriera  su propiedad  de  re
flejarse,  se  volyió  sobre  la  antigua
idea  de  medir  la  distancia  a  base
del  «eco».

En  ‘la  figura  1.a  presentamos  el
conocido  esquema  de  una  instala
éión  E.  D.  M.,  que  nos  ayudará  a
fijar  ideas,  particularizando  el  s
tudio  para  la  medición  de  la  dis
tancia  solamente.

El  generador  .1 proporciona  una
tensión  alterna  de  1,5 yoltios y  fre

cuenc!a  de  1.000  periodos,  por
ejemplo,  frecuencia  que  es  preiso
mantener  invariable  para  la  debi
da  garant! a  en  las  medidas  que  se
erectuen.  Esta  tensión  sale  del  ge
nerador,  y  por  la  izquierda  se  apli
ca  al  aparato  de medida,  que  es  un
oscilador  de  rayos  catódicos;  por
la  derecha  pasa  a  un  yariador  de
fase  para  la  emisión.  . Accionando
en  éste  un  botón  de mando,  se con
sigue  adelantar  o  retrasar  la  •ephi
sión  de  impulsos,  cion el  fin  que  ya
indicaremos.  La  tensión  pasa  al  ge
nerador  de  impulsos,  que  los  pro
duce  con la  misma  frecuencia  1.000,
pero  detectados  y  con  una  tensión
positiva  máxiina  de  2.500 yoltios.

4.
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Estos  impulsos  pasan  a  la  reja
de  la  osiJadora  del emisor.  Al que
dar  neutralizados  los  2.000 voltlos
negatiyos  con  que  continuamente
está  alimentada  la  reja  de  esta  os
dadora,  •por  los  2.500 voltios  de]
Impulso,  se  pone  en  oscilación  du
rante  el tiempo  que su tensión.sube
de  O a  +  500 y. baja  a  cero,  cortán
dose  la  emisión  al  predominar  la
tensión  negativa  de  allinentaclón.
Con  la  frecuencia  elegIda  (1.000 en
este  caso)  se  reproduce,  Ues;’  este
proceso,  que proPorciona  un  impul

.1
so  cada.      de segundomientras,

1.000
esté  en.  función  el  R.  D.  M.  Cadaimpulso  de este  género  tiene  su fre
cuencia  propia,  que  es  de  ‘arlos

centenares  de Mgc., ya  que  la  onda
es  centiinétrlca.

Asi,  pues,  suponiendo  una  longi
tud  de otida).  0,50, la  frecuencia
será  de  600 Mg.

Estos  impulsos  pasan  a  un  cua
dro  especial  de  antenas  tipo dipolo,
que  los  lanza  en  la  dirección  de
seada.  Otro  juego  de  antenas  deI
mismo  tipo,  situadas  en  el  mismo
uadro  y  encima  de  las  anteriores,
recoge  esta  emisión  directamente
y  también  los. «ecos» devueltos  por
el  blanco,  si, lo  hay.  Los  Impulsos
directos  y  reflejados  pasan  er  el
orden  Indicado  ei  Ja  figura,  a  un
receptor  que  los  detecta  y  amplifi
ca,  ya  que  la  energia  del  reflejado
es  .pequefifsjrna, pues  el  blanco  es
parce  la  mayorf a  de  la  que  recibe.

»‘ig.  la
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Al  salir  de  este  receptor  pasan  al
oscilador  de  rayos  catódicos,  apli
cándose  a  la  plaa  positiva  de  las
dos  que  siryen  para  efectuar  la
medida.

La  misma  tensión  del  generador,
según  dijimos,  por  la  izquierda,  pa
sa  a  un  variador  de fase  para  me
di.r,  y  de  éste,  a  un  amplificador,
del  que  sale  notablçmente  aumen
tada,  pero  conseryan4o  la  frecuen
cia,  y se apica  a  las placas  de tiem
po  del  oscilador.  También  hay  otra
derivación  para  un  oscurecedor,  del
que  sale  una  tensión  solamente  ne
gativa,  cine sc  aplica  al cilindro  que
rodea  el  cátodo  del, oscilador.

Sabido  es  que  al  erxcepder ej  os
cilador,  el  haz  de  electrones  que,
partiendo  del  cátodo,  atraviesa  la
lente  eléctrica  y  1a.  Placas  de me
dida  y  tiempo,  produce  un  punto
lumliloso  en  el  extremo  del  tubo,
punto  que  se  hace  más  o  menos
fino  a voluntad,  yariando  la  tensión
en  la  lente  eléctrica  que  hace  con
verger  más  o ménos  el haz  de  elec
trones.

Para  cOnseguir  mayor  luminosi
dad,  cuando  la  sustancta  fluores
cente  que  recubré  la  parte  A  del
tubo  se  desgasta,  hay  que  propor
cionar  un  mando  a  la  tensión  del
cilindro  que  rodea  al cátodo con  ob
jeto  de  regular  la  salida  de  elec
trones.

Conseguido  por  medio  de  estos
mandos  y  otros  de  ajuste  inicial
que  el  punto  extremo  del  haz  se
forne  Justamente  en  el  centro  de
la  pantalla  fluorescente,  si  a  con
tinuación  ponemos  en  marcha  el
generador,  la  tensión  alterna  apli
cada  a  las placas  de tiempo, que son
verticales,  obligará  al haz  a  çlespla

zarse  horizontalmente  1.000 veces
por  segundo  de una  pláza  a  otra,  y
su  extremo  proporcionará  una  ima
gen  que  se  confundirá  con  el  diá
metro  horizontal  de  la  pantalla
fluorescente.

Si  en  estas  condiciones  ponemos
ep  marcha  el  emisor  de  impulsos,
por  el  proceso  ya  conocido  empe
zarán  a llegar  de  tiempo  en tiempo
a  las  placas  de  medida  impulsos
directos  y  dado  que  la  frecuencia
de  llegada  es  la  misma  que  la  de la
tensión  de  las  placas  de  tiempo,
quiere  decirse  que  todos  los  im
pulsos  directos  se  aplicarán  en  los
sucesivos  instantes  que  el haz  ocu
pa  exactamente  el  mismo  sitio  en
su  recorrido  horizontal,  y,  por  tan
to,  al  ser  atraído  el haz  en  el  mis
mo  sitio,  mil  yeces por  segundo,  so
producirá  en  el  diámetro  horizon
tal  una  inflexión  ha,1a  arriba;  es
decir,  un  diente,  que  llamaremos
directo.  Otro  tanto  sucederá  con los
impulsos  reflejados,  si los hay,  pera
en  otro  punto  del  recorrido,  donde
producirán  un  diente,  que  llama
remos  reflejado.  Si  la  distancia  al
blanco  no  varía  la  separación  en
tre  los dientes,  se  mantendrá  eons
tante;  si aumenta,  es  que  el  blanco
se  aleja,  y  si  disminuye,  ej  blanco
se  acerca.

or  tanto,  esa  separación  puede
servir  para  medir  la  distancia.

Para  ello  es  necesario  poder  me
dir  la separación  entre  dientes,  que,
según  la  velocidad  de  traslación
horizontal  del  haz,  equivaldrá  a
una  determinada  distancia,  y  sólo
una,  que será  la  que  recorrió  el  ini-
pulso  a  la  velocidad, de  la  luz  en la.
mitad  del  tiempo  de  traslación  del
haz,  y ligar  el  órgano  para  medir  a
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un  indicador  1e  distancias  én  me
eros  por  medio  de  la  relación  de
engranajes  apropiada.

?ero  antes  de tener  resuelto  este
problema  hay  que  resolver  otros,
sin  los cuales  el  R.  D. M. no  resul

•,ta  práctico.
En  primer  lugár,  se  plantea  el

problema  de la  elección de frecuen
cia.  s  preciso,  para  tener  seguri
dad  en  la  distancia  medida,  que  él
impulso  no  vaya  más  lejos  de  la
distancia  que  puede  recorrer  en  la
mitad  del  intervalo  entre  dos  im
pulsos.  En  efeéto, si  no  sucede  así,
cómo  todos  los  impulsos  directos.
se  confunden  en’ un  solo diente,  no
podremos  saber  cunto,s  impulsos
intermedios  se  l’ian lanzado  miel-
tras  el  impulso  fué  y  yolyió, y  por
cada  uno  habría  que  agregar,  a  la
distancia  correspondiente  a  la  se
paración  de  dientes  observada,  una
misma  cantidad,  que  sería  la  que
puede  recorrer  el flnpulso  en  la  mi
taçl  del  tiempo  en  que  el haz  escri
be  la  ‘base eptera.

En.el  caso de  f =  1.000 al  tiempo
o  dista’cia  indicado  por  el  apara
to;  habría  que ‘agregar por  cáda  im
pulso  emitido  después  del  primero
hasta  producirse  el  eco

Por  otro  lado,  la  frecuencia  ha
de  ser. la  conyeniente  para  ‘propor-,
cionar  dientes  observables  en  las
peores  condiciones.  La  energía  que
devuelve  el  blanco  siempre  es  muy
pequeña,  pero  puede  ser  ‘todavía
menor  por  razón  del  balance  o por
tratarse  de  un  blanco  muy  peque
ño,  que  si  además  cambia  rápida
mente  de  orientación,  no  dará
tiempo  a  formar  imagen.  Todas

estas  consideraciones  han  de  te
nerse  en  cuenta  para  elegir  la  fre
cuencia  de ‘trabajo  del  R. D. M.

Pero  éste  es  un  problena  técnico
‘a  resojyer,  que  se  sale del  objeto  de
este  artículo.

Otra  cuestión  muy interesante  es
que  el  haz  de electrones,  en  su. re
corrido  horizontal  de  una  placa  a
otra  de  las  de tiempo,  describe  dos
veces  el trazo  que  se  confunde  con
el  diámetro  horizontal  de  la  pan
talla,  al  ‘que  llamaremos  la  base,
para  ‘abreyiar.

En  la  figura  2.  vemos  que  el  haz
de  electrones  del  tubo,  representa
do  por  el’punto  o hará  el  recorrido
indicado  por  la  flecha,  de  acuerdo
con  la  variación  de la  tensión  indi
cada  en  la  sinusoide.  Si  la  tensión
de  plaflas  es  cero,  punto  O, el  haz
estará  al  centro.  Al hacerse  positi
va  la  placa  A, el haz  (que  e  nega
tiyo)  será  atraído  y se  desviará  a  la
izquierda,  ‘regresando  al  centro
cuando  la  tensión  de placas  sea  ce
ro  otra  vez,  y  al  ser  negativa  la
tensión  de  A, se  desviará  hacia  B,
describiendo  un  zig-zag,  que  para
mayor,  facilidad  hemos  desdoblado
en  la  figura.  Ahora  bien;  un  blanco

Fig.  2.

X300.000Km.  =  15O’ms’. ‘  ‘  í
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•  puede  producir  un  diente  m, y otro
blanco  que  esté  a  la  distancia  con
veniente  puede  producir  el m’ hue
has  o  dientes  que  en  la  pantalla
real  se  suprpondrían,  conundién
dose  y  produciendo  error  en  la dis
tancia.  Para  eyitar  esto  es  preiso
suprimir  uno  de  los  trazos  y  dejar
el  otro.  ¿Cómo  se  consigue?  Dan
do  periódica  y  oportunamite  ten-
sión  negativa  al  cilindro  que  ro
dea  el  cátodo  por  medio del  supre
sor  de’ que hablarnos  al  escribir  el
esquema.de  la  figura  1.a,   cual  su
prime  el  haz  de  electrones  duran-

2
te  de  período.  Así  .en  la  figu

4

ra  3,  vemós  que ‘de  la  tensión  si
nusoidal  quedan  sup’rimidos  los
cuartos  de  período  1  y  4  y  sólo
quean  los  2 y  3, o  sea  el  trazo  pq,
que  se  reproduce  1.000 veces  por
segundo.

Así  resulta  ue  cada  yez  que’ un
impulso  ya  a  producirse  en  laLs par
tes  suprimidas,  como  no  hay  haz
de  electrones,  porque  se  impide  su
salida  del  c1linro  que  rodea  el  cá
todo,  no  hay  diente,  y  por  tanto

no  puede  existir  error  en la  distan
cia.  j.a  máxima  que  aparentemen
te  puede  medir  el  aparato  será  la
que  pueda  recorrer  el  ib pulso  en
la  mitad  de  lo que  el ha  tarde  en
recorrer  el  trozo  pq,  que  corres
ponderá  para  la  r  =  1.000 a  una

1  1 1’
distancia  X  ‘          _____

2    2     1.000
.300.000 kms.  =  75 kins.  Si   =  500

1     1
entonces  X  =    .  —

.4.500
300.000

kilómetros  150 kms.,
Logrados  estos  etremos,  veamos

el  proceso  de  la  medición.
Cuando  tratarnos  de  medir,  al,

poner  ep  marçha  el  aparato  y  es
tar  el  indicador  ‘de  distancia  en
cero,  el  impplso  iniciál  debe  pro
ducirse  exactamente  al.  centro  de
la  pantalla  y del  trozo  base,  en  la
forma  de la  figura   (a),  en la  que

o

Ii

Fig.  3,a

(c)

Fig.  4,a
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ab  es  una  línea  de  la  pantalla  que
sirye  de referencia  para  efectuar  la

,medida.  Se  tangentea  el  canto  iz
quierdo  del  diente  precisamente
para.  tener  en  cuenta  el  tiempo
de  misión.  Si  el  diente  no  se. pro
duce’  al  centro  por  errores  ini’pon
derables,  basta  tocar  el  «variador
de  fase  para  la  emisión»,  -y quiere
decirse  que  la  emisión  del  impulso -

‘y, por  tanto,  su aplicación  al haz,  se
retrasará  o  adelantará  respecto  a
Ja  tensión  de p1aas  de  tiempo,  que
se  sigue  aplicando  lo  mismo  que
antes.  Por  consiguiente,  se  verá  co
rrer  él  diente  directo  y  también  el
flejado  a  la  derecha  o  izquierda,
y  cuando  se  consiga  la  tangencia
indicada,  se  deja  de  accionar  el
botón.  Una  vez  conseguida  la  tan
eneia,  tendremos  el  diente  refle
jado  en  el  campo  derecho  de  la
pantalla,  y  para  traducir  su  sepa
ración  del  directo  a  metros,  accio
naremos  elvariador  de  fase  para
la  medida»  ligado  al  indicador  de
distancias,  figura  1, con  el éual  ade -

lantanios  la  aplicación  de  la  ten
sión  a  las  placas  de tiempo  repec
to  al  istate  de  emisión  del  im
pulso.  Con ello la  atracción  del haz
se  verificará  en  otros  Puntos  de  su
recorrido,  y  si  bien  los  dos  dientes
se  habrán  desplazado  hacia  la  iz
quiera,  su  separación  no  habrá
yariado  si  no  ha  cambiado  la  dis
tancia  ni  la  velocidad  de  trasla
éióii  del  haz.  Cuando  logremos
promediar  el  diente  réflejado  con
el  indice  ab, según  indica  la  figu
ra  4.  (b), ej Indicador  de  distançias
ligado  mecánicamente  al  yari’ador
de  fase  indicará  la  distancia  en
metros.  -

Como  yimos,  el  recorrido  yisible

del-  haz  tquivale  a  150 kms.  (para
F  1.000), y  la  máxima  distancia
que  se  puede  medir  es  la  mitad,
pues  hay’ que  contar  con  el  tiempo
del  camino  de  vuelta.  Ahora  bien,
si - el’  diente  directo  está  al  centro
y  el  reflejado  en  un  extremo,  en
tonces  la  distanóla  sólo  será  de
37,5  kms.,  y  áparentetnente  esto  es
Jo  máximo  que  -puede  medir  el
aparato,  pero  en  realidad  se  pue
de  medir  el  doble,  pües  siempre
que  ja  distancia  sea  mayor  de  37,5
kilómetr,  el  diente  reflejado  no
apareceraen  tanto  no desplacemos
el  directo  a  la  iquierda,  y  cuando
apárezca  como en  la  figura  4.  (e),
podremos  seguir  trasladándolo  a  la
izquierda  hasta  conseguir  centrar
el  diente  reflejado.  Claro  está  que
el  diente  directo  habrá  desapareci
do  por  la  izquierda.

Cuando  hay  que  proceder  en
esta  forma  y  dado  que  puede  ha
ber  alguna  aiormalidad  imprevis
ta  por  la  que  el  diente  directo  se
haya  d-efasado  respecto  al  trans
misor  de  distancias,,  de-  yez  en
cuando  el  operador’ puente-a  el  va
riador  de  fas’é para  la  medida  y’
reaparece  en  la  antaila  el  diente
directo  como  al  principio,  compro
bando  que  no  hay  desajuste  y  que,
por  taiito,  las  medidas  Son buenas.
Naturalmente  que  al  puenteár  dés
aparece  -e  diente  reflejado,  reapa
reciendo  en  la  posición  anterior  si
no  ha  variado  la  distancia,  en
cuanto  cesa  el  puenteo.

Un  R.  D.  M.  del  tipo  explicado
sólo  puede  servir  para  exploraclói,
ya  que  dad-a  la  pequeña  longitud
de  la  base,  1,5 dms.  cada  mn.,  re
presenta  500 mts.,  y  es  ló más  que
se  puede  pretender  afinar  al  medir
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promediando  la  base dei  diente  re
flejado.  Pero partiendo  de esta  mis
ma  yáyula,  es  iácil  obtener  otra
que  aprecie  más  y  sirva  para  me
dir.

Para  ello  basta  elevar  la  jten-.
Sión  de placas  de tiempo,con  lo que
si  bien  el  tiempo  total  que  el  haz
tardará  en  describir  la  base  será
el  mismo, lo  hará  más  mápidaulen
te  y,  por  tanto  un  mm.  de  base
eorrespondrá  a  una  distancia  más
pequeña;  el resto  del  tiempo  el  haz
estara  retenido  en  las  proximida
des  de la  placa  correspondiente.

E  la  figura  5a,  si  la  sinusoide

llena  representa  la  tensión  primi
tlya,  y  la  de  puntos,  la  nueva  que
aplicamos,  resultará  Jo  siguiente:
Antes  el  tiempo  total  era  el mismo
que  ahora,  pues  Ja  F no  yarió,  pero
con  el  voltae  ,prlmitiyo,  la  base
quedaba  escrita  en  el. tiempo  que
la  tensión  pasaba  de  r  a  s  tiem
po  t  t’,  y  ahora  se  d.escribe  en  el
n’  p’,  en  el  cual  la  tensión  varia
entre  los  mismos  limites  que  ah-

tes.  En  ejecto;  mientras  la  tensión
pasa  de  q a  o, el haz  está  suprimi
do,  ,y al  aparecer  en  el  instante  t,
queda  retenido  en  el  extremo  de  la
base  correspondiente  a  la  placa  po
sitiva,  hasta  que  la  tensión  baje
a  n,  inst.ante  n’  en  el  que  se  em
pieza   trazar.  Ja base  más  rápida
mente  que  antes,  pór  ser  más  rá
pida  Ja  yariación  de  tensión,  y  en
el  momento  p’  que  la  tensión  lle
gue  eJ valor  p,  eJ  haz  quedará  re
tenido  en  el  otró  extrernó  de  la
base,  çiesapareciéndo  én  el  instan
te  t’,  debido  al  supresor.  Este  ciclo
repetido.  mil  yeces  por  segundo  no
permite  a  la  yista  observar  más
qu  un  trazo  verde,  cuya  longitud
es  la  misma  que  antes,  pero  he
mos  conseguido  que  sea  equiyale1-
te  a  una  distancia  menor.  Si  esa
distancia  es  de  20  kns.,  habremos
conseguido  que  cada  inri.  de  la

20.000
base  equiyalga  a.‘  =  133  ints.

150

a  cualquier  distancia,  es  decir,  que

hemos  ganado  mucho  en  la,  preci

sión  para  medir.‘‘  Esto  no  quiere  decir  que  Oll  esa

válvula  no  Se  pueda  medir  a  más
distaneia,  pues  incluso  Se  puede
explorar.  Fara  ello  bastará  correr,

como  siempre,  ‘el  diente  directo  a

la  izquierda,  y  por  Ja  derech,a  apa

recerán,  las  imágenes  de  los  blan

cos  a  mayor  distancia  de  20  kgis.,

silos  hay;  pues  es  como  si  estuyie
sen  en  un  depósito,  y,  efectlyainen

te,  lo  están;  pues  si  bien  el  extre

mo  derecho  donde  se  hallan  no

presentará  Inflexión  alguna,  es  por

que  la  tensión  de  los  impulsos  no

es  suficiente  para  atraer  el  haz  en
ese  extremo,  y  ahí  se  conservarán

Fi.  5.8
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hasta  que  el  variador  de  tase  para.
la  medida  (volante  de  medir)  de-
fase  lo  onveniente  la  tensión  le
placas  respecto  a  la  emisión  del
impulso  para  que  al  regreso  de
éste  el  haz;  ei  lugar  de  estar  e
tenido  en  el  extremo  (tiempo  p’  ti,
figura  5•a)  esté  recoriiendo  la  base
(tiempo  n’  p’).  Naturalmente,  el

diente  directo,  cuando  la  distancia
es  mayor  de  20  kins.,  cesa de  ma
terializarse,  para  quedar  retenido
en  el  extremo  izquierdo  (tiem
po  t  n’).

Coma  la  exploración  o  medición
a  base de  un  órgano  de  mando  que
además  requiera  precisión  sería
lenta,  existe  otro  mando  conectado
con  el  anterior,  que  por  cada  yez’
que  se  le  ácciona  da  un  salto  de
10.000 mts.  y los  dientes  se  despla
zan  ‘en  el  tubo  el  espácio  corres
pondiente  a  esa  distancia.

En  la  práctica,  cada  E.  D.  M. de
este  género  debe  llevar  dos  yálvu
las,  una  para  explorar  y  otra  para
medir,  con  sus  mandos  indepen
dientes  é incluso  los  operadores.

E  cuanto  a  la  medida  de  Ja
orientación,  con  este  •ap’arato re-’
sulta  ditícil.

Consiste  en  determinar  el  má
ximo  en  ‘altura  del  diente  ‘refleja
do.  Para  ello hay  que  moyer  el  cua
dro  de  antenas  ligeramente  a  un
ládo  y  otro  de  la  deinora  aproxi
mada,  obseryaiido  cuándo  ‘el dien
te  se  hace  náximo  y  enipieza  a
disminuir.  Nátúrajinente,  cuando
se  tenga  el  máximo  se  está  en  la
deiriora  exata,  pues  entonces  el
blanco  devolverá  la  máxima  ener
gía.  Dado  que  el  diente  al  oscilar
en  altura  no  deja  hueliay  que  por
otro  lado  lid  existe  Ja  más  pequ
340

ña  reterencia,  en  la  pantalla,  el
tanteo  es  muy  difícil  y  requiere
gran  destreza,  aparte  de  un  inane-
jo  inteligente  de  los  mandos  del
aparato,  ‘para  conseguir  el  máximo
d,  sensibilidad  en  las  imágei’ies y
con  ello  que  se  hagan  más  sensi
bles  las  oscilaciones.

Queda  todavía  una  cuestión  im
portante  que  tratar,  y  es, la  emi
sión.

Como  ya  hemos  indicado,  se  uti
liza  para  ella, un  cuadro  de  ante
nas  dipolo.  Estas  antenas,  como  es
sabido,  proporcionan  un  rendi
miento  mayor  para  las  ondas  coi
tas  que  e  sistema  de ‘antena  y  tie
rra,  y  ‘constan ‘de  dos  varillas  de
metal  cuya  longitud  es  precisa
mente  la  mitad  de Ja  onda  emplea
da.  En  el  instante  ,de  Ja  emisión,

,•un’ dipolo  recibe  energía  positiva  y
el  otro  negativa,  contrapésando  así
la  emisión,  lo que mejora  la  recep
ción.

Para  una  longitud  de  onda  de

4 (1)1

  4_/j  (b

__1
7SC

Fig.  6.a

[Septiembre

/



EMPLEO  TACTICP  DEL  R.  D.  M.

50  cm.,  el dipolo  ten çlría las  dimen
siones  de  la  figura  6.  (a).

La  emisión  proyectada  sobre  p
no  horizontal  sería  de  la  forma  de
la  figura  6.  (b),  y  sobre  uno  verti
cal,  como  la  figura  6.  (c).

Es  decir,  que  en  él  sentido  del
dipolo  no  hay  emisión,  pero  sí nor
mallnente  a  él.

$1’ hacemos  girar  esta  figura  (c)
alrededor  del  dipolo,  tendremos
una  idea  de la  forma  del  yolmnen
afectado  por  la  emisión  con un  solo
dipolo.

Ahora  bien,  la  emisión  hacia
atrás  hay  que  suprimirla,  porque
complicaría  la  reóepciói’i y  además
porque  un  aparato  cuya  prinçipal
emisión  es  détectar  blancos  no  vi
sibles,  conviene  que  sólo explore  en
la  direcçiófl  que  interesa.  Así, pues,
se  suprime  esta  emisión,  aprove
chándola  además  para  reforzar  la
emisión  frontal.  Se  consigue  por
yarios  sistemas,,  de  los  cuales  el
más  práctico  para  cuadro  grande
de  Uipolos  es  otro  cuadro  de  las
mismas  dimensiones  con  enrejado
de  metal,poóO  tupido’ que  actúa  de
reflector  por  estar  situado  ‘a 1/4  de
la  longitud  de  onda  del  cuadro  de
dipolos  Así  la  emisión  hacia  atrás
al  cabo  de  1/4  de  periodo  llega  al
reflector,  donde  sufre  una  reflexión
de  1/2  período  y  regresa  al  dipolo
defasada  un  período  eutero,  ‘por lo
que  resulta  en  fase  con  la  nuya
emisión  y  la  refuerza.  ‘  -

Quedan  las  emisiones  laterales
en  la  dirección  del  cuadró,  que
para  suprimirlas  es  preiso  utili
zar  un  número  par  de  antenas  di-
polos,  como vamos  a  ver.  Si  se  o
nen  doe figuras  7.,  así  como la  emi
sión  frontal  (normal  al  cuadro)’ se

refuerza,  las  laterales,  siempre  que
los  dipolos  estén  a  media  longitud
de  onda,  proporcionan  al  éter  yi-’
braciones  de  sentido  contrario  en
un  mismo instante,  que  le  impiden
propagar  el  impulso.

Si  lo  dipolos  no  consttuyen  un
número  par,  siempre  quedarla  un
dipolo  radiando  energía  lateral
mente.

Pues  bien,  a  medida  que  se  au
menta  el  número  de  pares  de  di-
polos,  la  emisión frontal  se va  com

Anufada

.prirniéndose  lateralmente  y  alar
gando  en  sentido  vertical  normal
al  cuadro,  produciéndose  una  ca
racterística  cíe  la  forma  de  la  fi-
gura  8.  Con mayor  alcance  y  apa
reciendo  unas  emisiones  auxiliares
de  menor  alcance  y  que  rodean  a
la  característica  principal.  Su  pú
mero  es  la  mitad  del  de  parés  de
dipolos  meuos  uno,  y  son  debidas
a  que  la  emisión  intermedia  entre
la  frontal  y  lateral  no  queda  ‘su
primida  totalme’nte.  Estas  carac
terísticas  .auxiliares  perturban  al
go  la  emisión.

Hemos  puntualizado  un  poco  la
descripción  de  este  ‘tipo de  aparato
para  fijar  ideas,  pero  hay  que  ha
cer  constar  que  hoy  día  está  tan
difundido  el  sistena,  que  hay  va
riados  tipos  de  válvulas  para  con
seguir  la  emisión  centrimétrica  y
tambin  de  antenas  para  lograr  la
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emisión  dirigida,  siendo  muy  fre
cuente  en  aparatos  a/a  la  que  está
constituida  por  UI  .dipolo giratorio
en  el  foco  de  un  espejo  reflector
parabólico.  La  elnisión  tiene  Jugar
sincróniaznente  en  las  posiciones
horizontales  del  dipolo  y  con  ello
se  producen  dos  características  si-

(a)

.1.  (b)
+j_  -LJjt

+

J

Fig.  8.a

•  métricas,  que  en  el  tubo  darán  dos
dientes  reflejados.  Cuando  el  ayión
atraviese  el  eje  de  simetría  de  es
tas  dos  características,  ç.leyolverá
la  misma  energía  de  cada  una  y,
por  tanto,  los  dos  dientes  se  lgua
larán,  sefialando  la  demóra  de  la
antena  Ja  demora  exacta  del  ayión.
Un  proceso  análogo,  emitiendo
cuándo  los  dipolos están  verticales,
puede  proporcionar  él  ángulo  de
situación.

Çomo.  vemos,  el  R.  D.  M.  puede
proporcionar  los  tres  elementos:

•  distancia,  marcación  y  ángulo  de
situación.  A  bordo,  para  la  reac

ción  artillera  o  el  tiro  de  torpedos
son  elementos  muy  importantes,
sobre  todo  de  poche.  Sin  embargo,
existen  otras  posibilidades  del  apa
rato  muy  de tener  en  cuenta,  como,
por  ejemplo,  las  señales  de  econo
cimiento,  para  las  que  el  aparato
puede  estar  preparado  y  funciona
automáticamente.

También  el  servicio  de  derrota
puede  utilizarlo  con  el  fin de  reco
noer.la  costa,  no  ya  sólo para  ob
tener  una  distancia  y  marcación,
sino  para  entra  eu tuerto  con nie
bla.

Sin  embargo,  el  R.  D;  M.  tiene
su  máxima  aplicación  empleado
como  aparato  de  exploración.  or
medio  de él  se  detectan  los blancos
por  pequeños,  que  sean,  como, por
ejemplo,  una  torreta  de  submarinoS
con  toda  facilidad,  proporcionando
además  sii  situación,  siempre  que
nayegue  en  superficie.

Esta  cualidad  de  detectar  es  la
más  importante  y, la  que  ha  logra-
do  entusiasmar  a  los  aliados  hasta
el  punto  de  calificar  el  abarato  de
invento  maravilloso.  Sin  duda,  es
el  qe  más  ha  facilitado  su  triun
fo,  pues  sin  él  América  habria  vis
to  llenarse  sus  docks  de  mercan
cías  y  aparatos  de  guerra  de  todo
género  sin  posibilidad  de  transpor
te  a  su  destino  con  garantía  de lle
gar.

La  batalla  del Atlántico,  que  lle
gó  a  tomar  un  cariz  pésimo  para
Inglaterra,  toda  vez  que  amenaza
ba  su  arleria  yital,  no  sólo  para
proseguir  la  guerra,  sino  para  su
propia  existencia,  fué  detenida  en
una  tase  peligroáislma  y  ganada
con  Posterioridad,  gracias  a  la  de
cisiva  influencia  del  R.  D.  M.

[Septiembre342



EMPLEO  TÁCTICO  DEL  R.D  M.

El  submarino,  hasta  que  apareció
el  R.  D.  M.,  ileyaba  Indisutlble
ventaja  en  aquella  batalla,  pues
debido  a  su alta  velocidad  e inyen
tos,  tales  como  el  torpedo  eléptri
co,  ocasionaba  yerdaderoS  descala
bros  en  el  comercio  inglés,  dando
terribles  dentelladas  a  los  conyO
yes,  que a duras  penas  podían  man-.
tener  el  cordón  umbilical  del  Im
perio.  No podía  ser  combatido  con
la  yelocidad,  y  menos  en  el  c.so.
particular  de  los  convoyes,  ‘por lo
ostosa  que  resulta.  En  cuanto’a  la
exploración  a  base  de  buques  de
escolta  y  ayiones,.  absorbe  mucho
material  si  ha  de  ser  eficaz, y  aun
de  noche  e  dudosa.

Así,  pues,  el  triunfo  contra  los
:submarinos  había  de llegar  COn un
invento  que  pudiese  ser  calificado
como  arma  por  sus  funestas  con
secuencias,  y  se  consiguió  por  el
R.  D.  M., que,  por  decirlo  así,  per
mitía  abrir  camino,  limpiando  de
submarinos  con  ierta  aitelación
la  derrota  del  convoy.  Súbmarino
que  tratase  de  acechar  se  podía
dar  por  ‘perdido, pues  su  detención
era  segura  en  superficie;  mese  con
niebla  o de  noche,  cerca  o lejos,  el
R.  D.  M. lo descubría  y  las  fuerzas
de  escolta  Jo destruían.  Así sucedió
a  partir  del  áño  1943,  desastroso
para  los  sumergibies  alemanes.

Si  a  esto  se  agrega  que  la  utili
zación  del  R.  D.  M.  por  parte  del
subpiarino  resulta  perjudicial,  pues
aJ  tratar  de  descubrir  o  perseguir
una  presa  se  delata  él  nismo,  se
comprende  claramente  por  qué  el•
R.  D. M. fué  determinante  en  esta
guerra  de  la  pérdida  de  la  bátaila
del  Atlántico,  menos  espectacular
si  se  quiere  que el continuado  bozu

bardeo  a  centros  y  líneas  de  co
municación,  pero  más  Interesante,
toda  vez  que  por  ella  se  logró  sI
tuar  el  naterial’  de  bombardeo  en
el  punto  conveniente,  para  hacer
posible  la  destrucción  o  paraliza
ciói  de  la  industria  adVersa,ria, la
interrupción  de  sus  çomuaiaCiO
nes,  y  con  ello  el  avance  de  Jos
ejércitos  ‘aliados.

Un  equipo  R.  D.  M. como  el  re
señaø.o,  equivale en peso a un  mon
taje  sncillo  de  12 cm.;  por  ello  en
los  buques  medianos  y  pequeños
sólo  se  dispone  pr  lo  general  de
un  aparato,  y  debido  a  sus  múlti
ples  aplicaciones,  es  el  Comandan-’
te,  del  barco  quien  tiene  que  deci
dir  a  qu  servicio  se  debe  asignar,
según  l’as circunstaflpiaS.

En  principiO,  para  un  buque  de
rigilancia  o exploración,  el  R. D. M.
estará  asignado  al  servicio  de  se
gutidad  exterior  al  buque,  y el  Jefe
de  éste  lo  utilizará  bajo  las  direc
trices  del  Comandante.  Por  supues-’
to  que  el  aparato  puede  ser  ínter
Zendo,  clrcuiistaflia  nuy  de tenér
en  cuenta  por  la  posibilidad  de  que
simultáneamente  se  prouzc’a  un
ataque  del  enemigo  por  sorpresa  y
con  los  datos  que  imprudentemen
te  leha  facilitado  el miszno,R. D. M.
Por  ello  la  exploración  no  debe  ser
regular  por  ningún  concepto,  sino
totalmente  irregular,  tanto  en  los
interyalos  como  en  Ja  duración  de
los  barridos.  Así  se  evita  que  en
operaciones  próximas  a  la  costa, las
estaciones  terrestres  dispuestas  pa
ra  ello sitúen  al  buque  con toda  fa
cilidad,  y  es  blás,  esto  mismo  pue
de  suceder  fuera  de costa  si  el con
trario  ha  logrado  eyltar  que  el  bu-
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que  propio  devuelva  «eco»,  lo  que
no  es  totalmente  imposible.

Naturalmente  que. cada  buque  de
exploración  debe  llevar  un  equipo
apropiado.  De  náda  serviría  insta
lr  en  un  patrullero  un  equipo  de
gran  alcance  si  su  misión  de  vigi
lar  se  contrae  solamente  a  las pro
ximidades  del  objetivo  ‘del  enemi
go.  En  cambio,  en  buques que  pue
dan  dominar  mucho  horizonte  de
bén  instalarse  fuertes  equipos, y  lo
más  alto  posible.

La  cuestión  del  balance  no  debe
preocupar  gran  cosa, ‘si ‘éste no  su
pera  a  los  10° próximamente,  pues
con  este  límite  la  característica  no
llega  a  despegarse  totalmente  de
la  superficie  del  mar.

Para  balances  de  lnayor  conside
ración  el .ideai  sería  tener’ estabi

,liado  el  cuadro  de  antenas,  ‘cosa
posible  y realizada  en grandes  uni
dades.  Así  se  evita  la  solución  de
continuidad  en  la  exploración.

Por  lo expuesto,  no  debe  llegarse
a  la  errónea  conclusión  de  que  dis
poniendo  del  .R.  D.  M.  se  puede
prescindir  del  servicio  de  vigilan
cia  exterior  a  base  de serViolas. Le
jos  de  esto,  el’ personal  de’ vigilan
cia  exterior  del  buque  debe ser  más
selecto,  entrenado  y  Consciente  de
su  misión  que  nunca,  toda  vez  que
ya  én  esta  guerra  se  intentó  recu
brir  de  cemento  los  submarinos
para  eyitar  ‘que devuelvan  «eco», y
en  el  futuro,  seguramente  se  en
contrará  alguna  sustancla  que  lo
eyite.  Pero,  además,  suponiendo
que  el  R. ,D. M. fu’n’cione correcta
mente,  cono  ‘sólo explora  en  la. di
rección  que. se  encuentra  orienta
do,  y para  dar  una  pasada  al  hori
zonte  se  tarda  cierto  tiempo,  éste
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puede  ser  suficiente  para  que  un
avión  al  acecho  efectúe  el  ataque.
En  la  figura  9a  vemos  la  sección
yertical  de  la  característica  de  un
<Radar»  explorando  por  el  través
del  barco  y  que  existen  unos  espa
cios  C A y  B D,  en  los  que  el  «Ra
dar»  no  puede  detectar  el  blanco.
debido  a  la  forma  de  la  caracterís
tica.  El  espacio  E  D  B  es  partiu
larmente  apropiado  para  los  avio
nes,  y el  C A para  submarinos,  que
podrán  efectuar  el  ataque  en
cuanto  el  buque  pres.cinda  de la  yl

E
A.          6     0’

Fig.  9.a

gilancia  a  base  de  serviolas.  Toda
yía  ‘queda  .a  consideración  de  los
sectores  muertos.  inevitables  a  bor
do  y  Ja posibilidad  de  averías  en  el
aparato,  para  comprender  que  no
es  posible  abandonar  el  servicio  de
vigilancia  exterior  a  base  de  ser
violas.

or  lo que  respecta  a1 servicio  de
‘exploración,  solamente  resta  ha
cer  observar  la  diferente  mentali
dad  con  que debe  ser  usado  el  apa
rato,  según  se  trate  de  un  buque
que  quiera  usarlo  para  precaverse
del  enernigo o para  buscarlo.  En  el
primér  caso,  buques  de  escolta,  rio
hay  porqué  tener  mayores  precau
ciones.  En  el  seguno,  submarinos
destructores  de  convoyes,  se  debe
tener  muy  en  Cuenta  que  si blén  ‘a
base  del  R. D. M. se  puede  localizar
y  perseguir  el  convoy,  también  es
posible  que  sea  descubierto  ‘y des-

e
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truiçlo  el  submarino  por  el  uso
abusiyo  del  aparato.

Por  Q. que’ se  refiere  al  seryicio
de  navegación,  sea  en  esuadra  o
buque  aislado,  el  R.  P.  lvi. se  pon
drá  en  seryicio  especialmente  en
circunstancias  de  trial  tiempo,  nie
blas  u  horizontes  cerrados,  y  tam
bién  de noche,  con  luces  apagadas,
siendo  suficientes  unos  segundos
para  garantizar  el  puesto  en  for
mación,  situación  del  buque  res
pecto  a  la  costa  o el  peligro  de ‘al
guna  masa  de  hielo  flotante,  y  es
to  permitirá  sostener  la  velocidad,
pese  al  peligro.

En  éuanto  a  su  utilidad  para  los
servicios  de  ‘Artillería,  conviene
dejar  sentado  en  primer  término
que  no  anlila  la  D. de  T.,  sino  ‘que
se  incorpora  a  ella,  relegando  la
telemetría  monostátic’a  a  segundo
plano;  pero  a  semejanza  de  lo  su
cedido  con  la  punteiía  centraliza
da  y  el  alza  local,  la  telemetría  óp
tica  jamás  desaparecerá  por  ser  un
elemento  de reserva,  que  sólo falla
pof  causas  ‘ajenas a  la  yoluntad  del
enemigo.

El  R.  D.  lvi. en’ el  tiro  facilita  la
demora  y  distancia  con  una  preci
sin  ‘que sería  suficiente  para,  uti
lizar  estos  elementos  directamen
te,  si.  no  fuese  ‘porque  entre  es
tos  valores y  los que necesita  el  ca
ñón  existen  dos docenas  de  correc
ciones  ‘que sólo  puede  calcular  la
Dirección  de  Tiro,  con  la  rapidez
que  éxige  el  tiro  actualmente.

Esta  razón  puede  explicar  por  sí
sola  el  paso  de  los  cruceros  acora
zados  alemanes  por  c  Canal  du
rante  la  guerra  en  plena  fase  de
utilización  del  R.  D. M.

Así,  puede  decirse  que  el  nuevo

invento  ha  venido  a  mejorar  ‘el tiro
de  superficie,  abriendo  el  ciclo ce
rrado  que  coistituía  hasta  el  pre
snte  la  reolución  de  los  proble’
mas  del,  tiro,  ya  que  partiendo  de
una  distancia  telemétrica  errónea
no  se podía  considerar  resuelto  el
problema,  hasta  que  después  de
centrar  se  podía  saber  casi  exacta
mente,  ‘por  las  correcciones  de
Spotter,  cuál  era  el  error  teI’ené
trico.  Ahora  con  el  R.  D.  M.  esa
distancia  geográfica  es verdad;  pe
ro  los imponderables  (yiento,  çoefl
ciente  balístico)  y  pequeños  erro
res  en’  lbs  mecanismos,  huelgos,
puntería,  etc.,  ‘no garantizan  el dar
eii  el blanco  a  Ja primera.  Por  ello,
a  pesar  delR.  D.  M., no  sólo  la  D.
de  T.,  sino  el  Método  de  Tiro  ‘re’
sujtan  indispensables.

sien  es verdad  que  én casos  par
tiçulares,  amanecidas,  nieblas  que
Se  descorren,  etc.,  en  los  ‘que ‘hay
que  actuar  rápidamente,  se  puede
puentear  la  D. de T. y disparar  con
los  datos  del  R.  D.  M.,  corrigiendo
sobre  Ja  caída  de  las  salyas,  y  en
tonces  se  pone  a  prueba  la  bondad
del  aparato,  ‘que, naturalmente,  tie
ne  ‘que dar’buenos  resultados,  por
que  a  pequeñas  ditancias  la  utili
dad  de  la  D. de  T.  es  pequeña,  por
la  poca  importancia  de las  correc
ciQ’fleS.

Y  también  en  la  noche  garantiza
el  éxito  del tiro,  evitando  el  empleo
de  lluininantes  para  que  pueda  ac
tuar  la  telemetría  óptica  y  propor
cionando  una  distancia  y  demora
del  blanco  con  precisión  suficiente
‘para  destruirlo  a, las  primeras  sal
vas.

Por  último  se  puede  emplear  en
la  obseryaclón,  como  es’ fácil  com
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prender,  ya  que  siuna  nube  es  ca
paz  de  dar  diente  reflejado,  más  lo
dará  la  piasa  de  agua  que  levan
ta  una  salva  bien  agrupada.

El  mérito  está  en  ejeetuar  la  ob
servación  en  los  pocos  segundos
que  duran  los  piques.  Por  ello,  los
operadores  para  este  cometido  han
de  ser  especialrnnete  entrenados;
pero  de  sus  resultados  no  hay  du
da,  por  los relatos  de lo sucedido en
Guadalcanal,  precisanente  de  no
che  y  con  mal  tiempo.

Respecto  al  tiro  de  torpedos,  la
aparición  del  R. D. M. pone  en  pri
mer  plano  otra  vez  el  lanzamiento
nocturno,  ya  que  iacilitá  el  cono
cimiento  de  datos  que  •antes  era
práctlcanente  imposible,  so  pena
de  descubrir  los propósitos  del  ata
que  utilizando  ilupiinantes  para
poder  obtener  aquellos  datos.

Como  reswnen.  de  Jo  expuesto,  y
para  terrninar,  conyiene  dejar  sen
tado  que  el R. D. M. a  bordo  resuel
ve  algiIpós  problemas  que  antes
quedaban  sin  solución,  tiro  de  no
che,  lanzamiento  nocturno  de  tor
pedos,  navegación  con  niebla  a  al
tas  velocidades  y  recaladas  con
tiempos  cerrados.  Otros  los  mejora,
copio  la  exploración  y  tiro  de  día,

pero  no  permite  prescindir  de  nin
guno  de  los  actuales  elementos  de
los  J,uques  de  guerra,  al  Igual  que
la  aguja  giroscópica  tapipco  anu
la  la  magnética,  nl  el  Radioseñale
ro  las  señales  visuales.

Así  pues,  el  R. ji  M. sólo facilita
la  misión  del  buque  de  guerra,  na
turajpiente  a  costa  de  una  mayor
complicación  en  la  técnla,  orga.nl
zación  e  instrucción  del  personal,
cuestiones  muy  a  tener  en  cuenta
para  sacarle  rendimiento.

Un  teJépietro  óptico  Puede  ser
manejado  por  gente  pocó  experta,
sin  más  inconyeniente  que  la  poca
garantía  de  sus  obseryaciones.  Un
R.  D. M., en  cambio,  con  sus  pian-
dos  de  puesta  en marcha,  de ináxi
ma  sensibilidad,  de piedida,  ajustes
iniciales,  etc.,  es  todayf a  más  com
plicado  que  una  esta1ón  radiotele
gráfica;  por  ello  no  se puede  espe
rar  que  soporte  }as manos  de  gente
Improvisada.

Mann,  10 de  junio  de  1946.

MANUEL RODRIGUEZ Rzv

Jw,
Profesor  de  Tfro  Naval  de  la  E.  T.  N.  J.
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¿C6rno  será  el  acorazado’del  futuro?

t  presente  ar
tículo  es  un  es
tudio  teórico
acerca  de  có
mo  podrán  ser,
en.líneas  gene-

-  -                rales, los  aco
razados  que  se  constrüyan  dentro  de
unos  diez  o  veinte  años.

A  sabiendas  hemos  escrito  en  él
ciertas  cobas  que  pueden  prestarse
mucho  a  discusión,  pero  no  es  nues
tro  propósito,  ni  muchísimo  menos,
sentar  una  doctrina  ni  afirmar  nada
categóricamente,  sino  lanzar  una  se
rie  de  ideas  can  la  esperanza  de  que
algunas  de  ellas  resulten  aprovecha
bles,  . para  que  personas  de  más  ex
periencia  que  nosotros  las  discutan,
si  creen  que  vale  la  pena  hacerlo.

Dada  la  extensión  del  tema  a  tra
tar,  hablamos  sólo  de  pasada  de
cuestiones  de  suma  importancia  so
bre  las  cuales  mucho  se  podría  de
cir.  Otros  asunfos  sólo  hemos  podi
do  esbózarlos  débido  a  la  falta  de
información  que  tenemos  sobre  al-

gunos  descubrimientos  que  se  han
hecho  en  la. última  guerra.

Ante  todo,  hacemos  constar  que
creemos  en  la  supervivencia  del  aco
razado.  En  la  pasada  guerra  mun
dial  ha  quedado  patente  como  nun
ca  la  enorme  influencia  que  tiene  el
dominio  del  mar  en  el  desarrollo  de
un.conflicto  armado.  Este  dominio  se
logra  con  acorazados.  El  portaavio
nes,  que  ha  sido  casi  una  revelación
en  la  pasada  guerra,  y  que  ha  he
cho  evolucionar  completamente  la
táctica  paval,  es  un  buque  que  com
pleta  al  acorazado,  pero  no  le  su
planta.        .

Basta  pensar  por  ejemplo  en
suerte  que  correría  una  Escuadra
compuesta  exclusivamente  por  por
taaviones  y  ünidades  de  escolta,  si  se
encontrase  con  otra  de  la  cual  for
masen  parte  también  acorazados,  en
condiciones  de  tiempo  que  hiciesen
imposible  el  despegue  de  los  avio
nes,  para  darse  cuenta  de  que  el  aco
razado  no  está  llamado  a  desapare
cer  aunque  en  la  última  guerra  ha
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ran  sido  contados  los  casos  en  que
ha  llegado  a  intervenir  directamen
te  en  los  combates  navales  con  el  fue
go  de  su  artillería  gruesa.  En  cam
bio  se  le  ha  empleado  en  muchas
ocasiones  en  operaóiones  combina
das,  en  las  cuales  el  apoyo  de  su  ar
tillería  de  grueso  calibre  ha  resul
tado  de  gran  utilidad  para  las  fuer
zas  de  tierra  propias.

No  parece  que  se  ‘consiga  nada
práctico,  a  no  ser  aumentando  des
mesuradamente  el  desplazamiento
(lo  cual  tampeco  sería  pláctico)  en
cuestión  de  acorazados-portaáviones,

•   esto  es,  buques  que  cotí  una  artille
ría  gruesa  similar  a  la  de  los  moder
nos  acorazados  ‘tengan  tina  cubierta
de  vuelo  como  la  de  los  actuales  ‘por
taaviones  -

Se  llegaría  a  ‘un  tipo  de  compro
miso,  en  el  que  la  artillería  gruesa

•   restaría  espacio  para  la  cubierta  de
vuelo,  y  ésta  estorbaría,  para  el  tiro,
de  la.  artillería.  La  protección  sería
defectuosa  or  el  enormç  peso  ab
sorbido  por  la  cubierta  de  vuelo  y
las  instalaciones  de  todo  género  pára
la  reparación  y  puesta  a  punto  de
los  aviones.  La  estabilidad  e  vería
también  comprometida,  por  la  gran
cantidad  de  pesos  altos  que  tendrían’
que  llevar  estos  buques.

Nos  parecen  un  poco  fantástIcos
‘los  proyectos  de  buques  con  cubierta
de  vuelo  telescópica,  que  se  repliega
cuando  ha  de  hacer  fuego  la  artille-
ría  gruesa,  porque  aparte  de  que  el
mecanismo  funcione  bien,  lo  ‘que in
dudablemente  podría  ‘cónsegu’irse, un
impacto  afortunado  podría  hcer  que
la  cubierta  se  atorase.  Si  esto  ocu
rre  estando  replegada,  los  aviones  no•

¡voto  Este  artículo  está  escrito  antes  de
efectusrse  las  pruebsa  de  la  bomba  atómica  con
tra  los  buques.  Es  posible  que  cuando  se  copos-
can,  los  resultados  de  estas  pruebas  (aceptando
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podrían  despegar;  si  estando  zallada,
imposibilitaría  el  fuego  de  la  artille
ría  gruesa,  y  si  ocurriese  en  una  po
sición  intermedia  podría  hacer  im
posible  el  tiro  de  la  artillería  y  el
despegue  de  los  aviones.

No  tenemos  noticia  de  que  se  ha
ya  construídó  ni  esté  en  construc
ción  ninguna  unidad  de  este  tipo.

Asj  pues,  el  acorazado  continúa  sin
experimentar  cambios  fundamenta
les,  será  pÑciso,  si  e  quiere,  revi
sar  su  ecuación  de  pesos  y  modificar
íu  nrmamettto,  adaptándolo  a  las
modernas  exigencias,  de  la,  fórnia
que  luego  veremos;  pero  ha  salido
victorioso  de  la  crisis  a  que  se  vió  ex
paesto  en  la  pasada  guerra  y  hoy,

‘más  fuerte  que  nunca,  sigue  siendo
junto  çon  el  portaviones  la  columna
vertebral  de  las  Escuadras  (1).

ARTILLERIA  GRUESA  Y  DIREC
ClON  DEL  TIRO

La  artillería  gruesa  sigue  siendo  la
razón  de  la  existencia  del  acorazado,
pues  cF primer  lema  de  esta  clase  de
bu,ques  es  «máxima  potencia  of en
sivas  -

La  artiljería  de  gruesó  calibre  e
guiría  siendo  necesaria  en  el  caso  de
que  se  inventase  el  «proyectil  atóni.
co))  (que  no  parece  irrealizable  y
hasta  puede  que  ya  exista)  no ya  para
dIsparar  un  proyectil  capaz  de  Ile-
‘var  la  mayor  cantidad  de  explosivo
posible,  ni  para  que  pueda  perforar
planchas  de  blindaje  gruesas,  sino
por  las  siguientes  razones

l.  Para  poder  abrir  el  fuego  a
gran  distancia  (el  hlcance, del  eafíón
de  grueso  callbre  moderno  es  de  cer
ca  de  45.000  m.).

con  la  reserva  lógica  las  informaciones  que  so
bre  ellas  se  faciliten),  queden  resueltas  algunas
de  las  cuestiones  que  en’  él  se  plantean.
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2.  El  proyectil  atómico  sería  se
guramente  bastante  voluminoso  aun
que  su  carga  explosiva  no  ]o fuese.

Aclaración  a  la  i.:
Aunque  los  combates  navales  no

se  efectúen  todavía  al  máximo  alcan
ce  de  laartillería  gruesa,  pues  a  esa
distancia  las  dispersiones  son  dema
siado  grandes  (esto  no  se  refiere  •al
combate  cosi  proyeótiles  atómicos)  la

-  distancia  de  combate  ya  ha  aumen
tado  considerablemente  durante  la
última  guerra  mundial,  gracias  al
perfeccionamient0•  de  las  direcciones
de  tiro,  y  sobre  todo  por  el  empleo
del  ‘radiotelémetro,  que  «ha  revolu
cionado  el  tiro  naval».

Este  aparato,  al, tener  un  error  in
dependiente  de  la  distancia,  nos
puede  dar  una  buena  distancia  ini
cial  por  grande  que  sea,  sjn  que  la
medida  esté  afectada  por  la  mayor
o  menor  visibilidad.

Antes  del  empleo  del  radioteléme
tró,  sólo ea  días  muy  claros  e  podía
medir  a  distancias  superiores  a  los
25  s ao.ooo m.,  con un  error  bastan
te  considerable.  Hoy,  en  medio  de  la
niebla  más  espesa  se  puede  medir  a
baróos  que  estén  a  más  de  40  kiló
metros  de  distancia,  con  tn  error
despreciable.

En  los  radiotelémetros  modernos,
el  telemetrista  sólo  tiene  que  man
tener  un  diente  que  aparece  en  la
pantalla  de  ‘usi tubo  de  Braun  sobre
una  recta  A  B  (fig.  1),  moviendo  sin
volante,  con  lo  cñal,  automática
mente  transmite  la  distancia  a  la  es
tación  calculadora  de  la  dirección  de
tiro.

-    ..  Otra  ventaja  de  estos  aparatos  es
que  con  ellos  se  puede  corregir  en
alcances  sin  que  e1  blanco  ofrezca
pantalla  sobre  el  horizonte.  En  efec
to,  en  estos  radiotelémetros  se”ern

•   •plean  ondas  céntimétricas  que  e  re-
1946]

flejan  en  los  piques,  con  lo  cual,  en,
el  momento  de  la  caída  de  la  salva
aparecerá  en  la  pantalla  el  diente  co
rrespondiente,  con  lo  que  se  puede
leer  sobre  una  escala  grabada  en
tubo  la  corrección  en  alcance,  como
se  ve  en  la  figura  1.  El  tiro  deberá
centrarse  de  este  modo  todo  lo  tnás
a  la  segunda  salva.

Aclaración  a  lai 2a

Las  - bombas  atómicas  y  lo  mismo
los  proyectiles  de  artillería  atómicos
han  de  llevar  en  e.  interior,  además
de  la  carga  de  uranio  o  plutonio,  un
complicado  mecanismo  destinado  a
darle  fuego  iniciando  la  desintegra
ción  de  la  misma.  Este  mecanIsmo
ocupará  bastante  espacio,  por  lo  que
el  conjunto  será  segusamente  irrea
lizable  en  dimensiones  que  permitan
su  empleo  en  cañones  de  pequeño
calibre.

Las  ocho, piezas  de  406  m/m.  que
ponemos.  óomo  ártillería  gruesa,  van
en  dos  torres  ‘  cuádruples,  a  proa  y
popa,  como  5e ve  en  las  figuras  2 y 3.

La  disposición  de  la  artillería  de
‘grueso  calibre  de  los  tipos  Nelson  y
Richelieu,  toda  a  proa,  parece  que
tiene  más  inconvenióntes  que  venta
jas  y  ha  sido  ya  abandonada.

•                          349’
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La  razón  de  distribuir  la  artillería
gruesa  en  dos  torres  cuádruples  obe
dece  a  la  necesidad  de  dejar  suficien
te  espacio  libre  para  moñtar  la  ar
tillería  antiaérea;  ya  que  siendo  tan
elevado  el  número  de  cañones  an
tiaéreos  que  monta  este  tipo  de  bu
que,  résúlta  dificil  darles  emplaza
miento  -adecuado,  .de  forma  que  ten
gan  un  gran  sector  de  tiro  y  de  que
no  se  estorbeñ  unos  a  otros  al  hacer
fuego  sobre  blancos  distintos.  Para
esto  conviene  que  los  montajes  estéñ
muy  separados  entre  sí.

Cón  las  dos  torres  cuádruples,  ade
más  de  dejar  más  sitio  libre  para
montar  los  cañones  antiaéreos  se  dis
minuyen  las  .  superestructuras,  au
mentandó  por  lo  tanto  los  sectorés
de  tiro  de  la  piezas,  resultando  así
muy  ventajosa  la  disposición  bajo  es
te  pnnto  de  vista.  Los  inconvenientes

—  de  otros  órdenes  que  tengau  parecen
qucdar  con  esto  suficientemente  com
ensadog.

Las  piezas  de  406  m/m.  volverán
después  de  cada  disparo  a  posición
de  cárga.  No  parece  que  resulte  ven
tajoso  el  poder  efectuar  la  carga  en
cualquier  ángulo  de  elvación  (como
se  hace  en  los  acorazados.  tipo  King
George  y),  ya  que  el  tiempo  necesa
rio  pará  llevar  los  cañones  a  posi
ción  de  carga  y  volver  a  darles  ele
vación  es  muy  pequeño  con  respecto
al  tiempo  de  carga  total,  y  la  peque
ña  diferencia  en  el  ritmo  de  fuego
que  así  e  obtiene  no  compensa  la
mayor  complicación  de  los  necanis
mos  de  carga,  que  por  consiguiente
son  mas  propensos  a  aveiías.

Las  torres  llevarán  mando  automá
tico  a  distancia,  lo  que  ya  está  re
suelto  en  la  actualidad  para  . el  ca
libre  de  281  m/m.  en  torres  triples
(acorazadps  tipo  Littor’io)  con  mo
tores  eléctricos  del  siÑtemá  Var  Leo-
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mard.  No  parece  que  haya  inconve
niente  en  aplicarlo  a  la  torre  cuádru-.

‘pie  de  406  m/m.  aumentando  la  po
tencia  de  los  motores  lo  que  sea  ne
cesario.

La  dirección  del  tiro  de  la  artille
ría  gruesa  se  podrá  efectuai-,  desde
una  cualquiera  de  las  alzas  directo-.
ras  (normalmente  se  hará  desde  la  2),
flor  las  razones  que  más  adelante
veremos.

Las  alzas  están  repartidas  por  to
do  el  barco,  como  se  ve  en  las  figu
ras  2  y  3,  para  que  un  impacto  afor
tunado  no  dóje  sin  dirección  a  la  ar
tillería  del  buque.

Para  que  el  acorazado  tenga  ver
daderamente  «máxima  potencia  ofen
siva»  necesita  poder  disparar  proyec
tiles  atómicos.  El  proyectil  de  arti
llería  atómico  sería  irrealizable:

1.°  Si  la  «carga  atómica»  hiciese
explosión  por  la  sacudida  del  dispa
ro,  lo  cual  no  .parece  lógico,  .ya  que
la  explosión  se  origina  mediante  el
bombardeo  del  ftomo  de  uranio  235
con  neutrones.  Seguramente  este  ex
plosivo  será  más  insensible  a  los  cho
ques  que  los  usados  hasta  la  fecha;

-.  2.’  Si  los  diversos  elementos  que
constituyen  el  proyectil  atómico  no
cupiesen  en  una  granada  de  artille
ría.  Esto  no  parece  probable.  va  que
según  la  información  que  se  tiene  de
las  bombas  atómicas,  éstas  son  de  ta-.
maño  relativanente  pequeño.

3.’  Si  el  delicado  mecanismo  des
tinado  a  iniciar  la  desntegraeión  de’
la  carga  se  inutilizase  en  el  momento
del  disparo.

Ahora  bien  pocas  cosas  parecen
más  sensibles  a  los  choques  que  un
apárato  de  radio0  y  com’o  hay  grana(Septiembre
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das  antiaéreas  que  llevan  un  trans-  acorazado  monta4a  en  lugar  de  !as
misor-receptor  en  la  espoleta,  cree-  dos  iorres  cuádruples  de  406  n/rn.,
mos  que  puede  resolverse  el  proble-  dos  torres  en  las  cuales  irían  las
ma,  indudablement  complicado,  de.  rampas  de  lanzamiento  de  dichas
construir  un  aparato  de  dar  fuego  a-  bombas.
la  carga  de  uranio,  que  resista  la  sa-  Aun  en  el  casó  de  que  la  artillería
cudidçt  que  se  prodñce  al  dispai!ar  el  de  gruesoS  calibre  pueda  disparar
proyectil.  (Como  se  ve,  hernos  entra-   proyectiles  atómicos,  convendría  qué

•    do  de  lleno  en  el  terreno  de  las  con-U   el acorazado.  montase  una  ibstalación
jeturas.)  i  .      para  lanzar  bombas-cohete,  con  las

Si  a  pesar  de  lo  que  queda  dicho   que  se  podrían  batir  objetivos  de
•   •no  se  púed  construir  el  proyectil  de   gran  extensión  superficial  (ciudades,

artillería  atómico,  por  una  de  las   núcleos  de  resistencia  enemigos,
causas  anunciadas  o  por  otra  cual-  .  grandes  centros  industriales,  eteéte
qujera,  el  cañón  de  grueso  calibre  no   ra), desde  distancias  de  hasta  300  Id
seguirá  siendo  el  armamento  princi-   lómetros.
pal  del  acorazado,  sjno  que  lo  será     Como, en  este  último  caso las  bom
la  bomba-cohete  con  carga  atómica   bas  no  se  lanzarían  en  combaté,  no
dirigida  por  radio,  ya  que  en  esta   es preciso  que  la  instálaeión  de  lañ
clase  de  proyectiles  no  se  presentaría   zamieñto  vaya  protegida.  Por  lo  tan
nirguno  de  estos  inconvenientes  paÉa  • to  se  podrían  aprovechar  las  cata
dotarlos  de  carga  atómica.  .   pullas  de  lanzar  los  aviones,  cons

La  bomba-cohete  tiene  más  alcan-   truyéndolas  dé  forma  que  pudiéran
ce  que  el  proyectil  de  artillería,  pero   ser utilizadas  también  corno  rampas
su  precisión  es  mérior  (esto  no  im-   de lanzamiento  de  las  bombas-cohe
porta  mucho  tratándose  .de  proyeeti-   te;  éstas  se  montarán  para  lanzar-
les  atómieos  dado  su  gran  radio  de   las,  sobie  Un  carrito  elevado,  para
acción),  y  sobre  todo  es  más  vuinera-   que el  chorro  de  gases producido  du
ble  durante  la  trayectoria,  si  bien  en   rante  el  lanzamiento  no  dañe  la  es-
los  tipos  más  reeientés  ie  ha  dismi.   truetura  de  la  catapulta.
nuído  algo  esta  vulnerabilidad  au
mentando  la  velocidad.  Si  se  lograra
aplicar  la  energía  atómica  a  la  pro
pulsióñ  por  reaóeión,  e  iodrían  al
canzar  seguramente  velocidades  mu
cho  mayores  con  esta  clase  de  prp-     La artillería  antiaérea,  que  ya  tie
yectiles.  .  .•  •   nc  fundameiital  importancia  en  la

Para  disparar  bombas-cohete  el   actualidad,  tendrá  aún  más  eñ  el  fu

ARTILLERIA  Y  DIRECCION  DEL
TIRO  ANTIAEREO
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turo,  ante  el  continuó  perfecciona
miento  de  la  aviación.  Po  eso  pone
mos  como  artillería  ántiaérea:

40  cañones  de  127  mlm.  en  20
montajes  dobles.

40  ametralladoras  de  40  mfm.  en
10  montajçs  cuádruples.

64  ametralladoras  de  20  m/m  en -

6  montajes  óetuples  y  4  cuádruples.
La  distribución,  de  esta  artillería—a
bórdo  se  ve  en  las  figuras  2  y  &.

De  estos  tres  calibres,  el  fundi
mental  pará  la  defensa  antiaérea  es
el  de  127  rnlm.,  ya  que  haçe  falta
destruir  al  avión  antes  de  que  éste
llegue  a  la  posición  de  lanzamiento
de  la  bomba  o  torpedo,  y  esto  en
principio  no  se  puede  conseguir  con
las  ametralladoras,  pór  ser  demasia
do  pcqueñó  su  alcance  eficaz.

Desde  luegó,  somes  partidarios  de
un  sólo calibre  para  las  artillerías  añ
antitorpedera  y  antiaérea,  ya  que  no

Fig,

parezca  lógico  dedicar  12  ó  15  caño
ñes  de  152  mIni,  exclusivamente  a  la
artillería  antitorpedera,  como  en  al
gunos  .tipos  de  acorazados  modernos,
porque  el  destructór  va  tenien4o  ca
da  vez menos  aplicación,  como  tórpe

•  dero,  quedando  para  esa  misión  el
avión  torpedero,  nás  rápido,  ma
niobrero  y  pequeño,  que  puede  por
eso  acercarse  más  aJ  blanco,  cuya

-  destrucción  en  un  itaque  supone  una
pérdida  mucho  menor  que  la  de  un

-destructor  y  qpe  además  puede  ope
rar  con  un  estado  de  la  mar  que  im
352

pida  a  los  destructores  dar  la  velo
cidad  necésaria  para  atacar.

El  ataque  nocturno,  para  el  cual
había  quedado  el  destructor  despué
de  la  aparición  del  avión  torpedero,
es  hoy  tan  pellgroso  para  él  como  el
diurno,  ya  que  debido  a -la  radiolo
calización  no  le  sirve  de  nada  ampa
rarse  en  la  oscuridad.

Por  otra  parte,  ,el  calibre  de  127
mIm  es  muy  apropiado  para  el  do
ble  uso,  pues  su  alcance  máximo  de
20.000  m.  es  suficiente  pata  su  fun
ción  de  antitQrpederO  y  el  ritmo  de
fuego  de  10-12  isparos  por  minuto
para  lis ‘del  antiaéreo.

De  las  tres  soluciones  dadas  hasta
ahora  al  problema  de, la  puntería  en
cañones  antiaéreos  (montajes  esta-

3

billzados,  montajes  de  tres  ejes  y
montajes  con  mando  a  distancia)’  ele
gimos  ‘la  última  adoptada,  al  pare
cer,  por  los  ingleses  y  norteamerica
nos  en  sus  buques  de  línea  moder
nos,  ya  que  el  peso  de  un  montaje
doble  de  127  mfm  de  tres  ejes  o  es
tabillzado  resultaría  d  e  m  a  s ia, do
grande.  -

Los  montajes  irán  en  •manteletes
cerradosyor  contera,  como  pequeñas
torres,  para  que  el  rebufo  no  limite
demasiado  los  sectores  de  tiro  de  las
piezas  (este.ineonveniente  se  presen

(Septiembre



¿boMo  SERA  EL  ACORAZADO  DEL  FUTURO?

taría  muy  marcado  en  estos  buques
dado  el  elevado  número  de  bocas  de
fuego  que  Hévan).  Además,  e1 ruido
de  40  cañones  y  104  ametralladoras
aturdiría  completamente  a  los  sir
vientes  si  nó  estuvierau  algo  prote
gidos  contra  él.

Las  direcciopes  de  tiro  antiaéreas
•   jeberán  ser  numerosas  ante  el  peli

gro  de  ataques  simultáneos  desde  va
rios  puntos  del  horizonte.  Por  eso

•    hemos puesto  ocho  aJzas  diretoras,
cada  una  con  su  estación  calculado-

•   ra,  de.  forma  que  cada  cual  pueda
dirigir  un  grupo  de  montajes  en  ca
so  necesario.

Las  alzas  serán  estabilizadas  e  i1-
dependientes  de  las  guiñadas  del  bu
que,  único  medio  de  conseguir  que
se  haga  bien  la  puntería.  Deberán  se
guir  al  blanco  automáticamente  (c6-
sa  que  parece  ya  existe)  o  por  lo me
nos  hacer  variar  los  ángulós  de
orientación  y  situación  con  arreglo  a

niente  inevitable  de  neeesitarse  un
transformadr  de  coordenadas  en  las
direcciones  de  tiro.  De  los  dos  tipoR
actualmente  en  uso  (geométrico  y
analítico)  parece  preferible  el  segun
do,  iemre  que  las  fórmulas  con  que
resuelva  el  problema  sean  bastante
 próxímadas,  porque  no  tiene  la  di
ficultad  del  airastre  defectuoso,  y
con-  menos  volumen  tiene  además  la
ventaja  de  ser  menos  ropenso  a
averías.  -

Todas  las  alzas’ directoras-II  evaráti
además  del  radiotelémetro  un  telé
metro  estereoscópico  como  reserva,
en  el  cual  se  meterá  la  ley  de  varia
eión  en  distancia  para  facilitar  la
labor  del  telemetrista  cuando  se  mi -

da  a  aviones.  Los  telémetros  de  las
álzas  números  2,  5  y  8  serán  de
10  m.  de  base  y  los  demás  de  6  m.,
como  puede  verse  en  la  figura  3.

Para  resolver  el  problema  de  la
descubierta  habrá  a  bordo  dos  radie-

____

4—

4

Ng.  4

las  leyes  respectivas,  para  que  los
apuntadores  sólo  tengan  que  corre
gir  la  puntería  por  la  variación  de
dichas  leyes,  con  Jo  cúal  se  facilita
notablemente  su  labor.  -

El  ser  las  alzas  estabilizadas  y  no
serlo  los  cañones  tiene  el  inconve

1946]

oealÍzadores  similares  al  radar  tipo
P.  P.  1.  (Plan  Position  Indicator)
empleado  en  la  actualidad,  el  cual
emite  un  haí  de  ondas  de  la  forma
que  se  ve  en  la  figura  4,,  que  da  la
vuelta  al  horizonte  • cada  tinco  se-

-  gundos  aproximadamente,  aparecien.
•      •                       353
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do  en  una  pantalla  como  un  punto
brillante  cualquier  buque  o  avióa
que  entre  en  ese  haz,  conociéndose
aproximadamente  su  demora.  y  dis
tancia.

También  habrá  a  bordo  equipos
de  radar  del  tipo  1.  F.  F.  (Ideiitifi
catión  of  Friend  from  Foe),  para  
ber  instantáneamejité  si  ls  aviones
que  se  acercan  son  amigos  o  enemi
gos.

Los  aviones  enemigos  serán  así’
descubiertos  e  identificados  a  ditanJ  cias del  orden  de  los  40.000  m.,  en
e  caso  más  desfavorable  de  que  vue
len  a  ras  de  agua  (cota  25  m),  como
se  ve  en  la  figura  4.  Inmediatamen
te  se  dar4  la  alarma,  y  la• gente,’  que
vivirá  lo  más  cerca  posible  de  sus
destinos  zafarrancho  de  combate,  en
brirá  los  puestos.

Independientemente  de  esto  irán
de  guardia  permanente  una  o  dos  al
zas  directoras,  que  al.  ser  dada  la
alarma  se  orientarán  hacia  los  avio
nes  y  empezarán  a  medir  y  calcular
para  que  se  pue,da  abrir  el  fuego,  es
tando  calculadas  las  predicciones,  al
entrar  los  aviones  en  .la  zona  de  al
cance  eficaz  de  la  artillería  antiaérea.

Todas  las  alza8  estarán  capacita
das  además,  como  ya  se  ha  dicho,
para  dirigir  el  tiro  de  Ja  artillería
gruesa.  Las  direcciones  de  tiro  anti
aéreo  serán  del  sistema  de  planos
verticales,  con  lo  que  haciendo  la
cola  igual  a  cero  sirvan  para  el  tiro
naval.

Las  estaciones  calculadoras  de  las
direcciones  de  tiro  antiaéreo  ‘intro
ducirán  en  el  mismo  toda  clase  de
predicciones  y  correccione,  siendo.
eto  fundamental  para  el  rendimien
to  del  conjunto  dirección  de  tiro-ca
ñones,  ya  que  con  direóciones  de  ti
ro  malas  no  daremos,  nunca  ‘en  el
blanco  (a  no  ser  por  suerte),  por  mu-
354.,

chos  y  muy  buenos  caííonej  que  ten
gamos..

Siendo  tan  elevado  el  número  de
montajés  que  llevan  estos  buques,  se
hace  prediso  tener  en  algunos  paño
les  municiones’  de  diversos  calibres.
En,  estos  pañoles  las  distintás  clases
de  munición  irán  perfectamente  se
paradas  y  llevarán  su  sistema .de  mu
nicionamiento  independiente.

La  distribución  de  los  pañoles  será,
la  siguiente:  (ver  figura  3).

Pañol  ,núm.  1:  Torre  1 ‘de  406
m/m,  montajes  1,  2,  3  y  4  de  40
mlm.,  y  montajes  cuádruples  de  20
m!m.,  de  proa,  con  un  ascensor  para
las  municiones  de  ametralladoras  a
cada  costado  del  tronco  de  municio
namiento  de  la  torre;

Pañol  núm.  2:  Montaje  1  de  12,7
mlm.,  y  mantajes  óétuples  de  20
mlm.,’  de  proa,  para  éstos  un  ‘ascen
sor  a  proa  del  alza  núm.  1.’

Pañol  núm.  3 : .Montajes  3  ‘y 5  de
127  m/m.

Pañol  núm.  4:  ‘Montajes  2  y  4  de
127  m/m.
,Pañol  núm.  5 :  Montajes  7  y  9  de

127:  m/m.  ‘

Pañol  núm.  6:  Montajçs  6  y  8  de
127  mlm.

Pañol  núm.  7:  Montaje  11  de, 127
m/m-y  moiitaje  5  de  40  m-/m.

Pañol  núm.  8:  Montaje  10  de  127
m/m.,  montaje  6  de  40  y  montajes,
óctuples  de  20  m/m.,  centro.  Los  as
censorei  de  las  ametralladoras  de  40
van  a  proa  de  los  montajes’  10  y  11
de  127 y  el  de  las  de  20,  a  proa  del
alza  iúm.  5.

Pañol  núm.  9 :  Montajes  13  y  15
de  127 m/nt’
-  Pañol  núní.  10:  Montajes  ‘12 y ‘14
de  ‘127 m/m.

Pañol  núm.  11:  Montajes  17,  y  -‘

19  de  127  m/m.
[Septiembre
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•  Pañól  núm.  12:  Montajes  16  y  18
de  127  m/rn.

Pañol  núm.  13:  Montaje  20.  de
12?  m/m.,  y  montajes  óctupies’  de
20  m/m.  dé  popa,  con  un  ascensor
a  popa  del  alza  núm.  8.

Pañol  núm.  14:   Torre  de  406
m/m.,  montajes  7,  8,  .9  y  10  de  40
su/m.  y  montases  cnádruples  de  20
m/m.  de  popa  cn  un  ascensor  a  ca
da  ‘lado de  la  torré.

Las  ametralladoras  pesadas,  que
en  un  principio  se  montaron  como
defensa  contra  los  aviones  de  bom.
bardeo  en  picado,  pasan  a  ser  como
una.  especie  de  reserva  contra  los
aviones  4ue,  atravesando  el  espacio
batido  por  la  artillería  de  127m/’m.,
consigan  llegar  a  corta  distancia,  en
que  la  eficacia  de  estas  armas  es muy
grande.

Como  gracias  al  radar  las  nubés
nc  pueden  ocultar  a  los  aviones,  los
bombarderós  en  picado  serán  del
truídos  normalmente  por  la  artille
ría  de  127  m/m  en  la  fase  de  apro
ximación.

Las  ametralladoras  de  40  m/m.
van  en  montajes  cuádruples  no  sólo
por  ser  éste  más  manejable  que  el
éctuple,  sino  también  porque  con
viene  tener  las  bocas  de  fuego  repár
‘tidas  entre  muchos  montajes’  ante  la
posibilidad  de  que  haya  varios  blan
cos  a  batir  simultáneamente.  Por  es-’

•   to  mismo  hay. támbién  algunos  mon
tajes  cuádruples  de  20  m/m.

•     Los sirvientes  de  alzas  y  apuntado
res  de  las  ametralladoras  llevarán
auriculares  con  orejeras  de  goma  que
tapen  bien  los  oídos. ‘Por  ellos  les  da
rán  las  órdenes  pór  medio  de  larin

‘gófonos  los jefes  de  pieza.  Las  órde

nes  de  la  dirección  de  tiro  se  darán  a
los  montajes  y  ametralladoras  por
los  auriculares,  con  timbrazos  y zum
bidos  de  distintos  tonos.

Las  alzas  de  las  ametralladoras  se
rán  locales,  de  tipo  parecido  a  las  de
los  cañones  de  37. m/m.  «Rhe&me
talb,  corrigiéndose  el  tiro  por  ob
servación.

Además  llevarán  receptores  de  la
dirección  de  tiro  antiaérea,  que  serán
muy  útiles  para  el  tiro  nocturno,
pues  de  noche  es  difícil  hacer  pun
tería  local.

Los  montajes  de  40  1n/m  que
van  en  cubierta  están  rodeados  de
un  cilindro  de  plancha  de  1,2  m.  de
altura  para  proteger  a  montajes’  y
sirvientes  de  los  golpes  de  mar  y
cascotes  de  metralla.

Con  esta  instalacÍón  antiaérea  se

pueden  poner  en  el  aire  cada  minu
to,  suponiendo  un  ritmo  de  fuego  de
11  disparos  por  minuto  para  el  éa
ñón  de  127  m/m.,  de  60  disparos.
por  minuto  para  la  amétrallad9ra  de
40  m/m.,.y  de  120  disparos  por  mi
nuto  para  la  de  20 m/m.:

440  proyectiles  de  127  m/m.
2.400  ‘  •  40  m/m.
7.680  •     •      20 m/m.

Es  decir,  más  de  10.500  proyecti-’
les  antiaéreos  cada  minuto.

Si  a  esto  unimos  la  reacéión  an
tiaérea  de  la  escolta,  compuesta  de
destructores  con  seis  cañones  antiaé
réos  de  127  m/m.,  en  tres  montajes
dobles;  o c  h  o  ametralladoras  de
40  m/m.,  en  dos  montajes  óuádru
ples,  y  16 ametralladoras  de  20 m/m.,.
en  dos  montajes  óctuples,  tendremos
una  cortina  de  fuego  antiaéreo  de  tal
densidad,  que  no  parece  sea  posible
atravesarla.
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PROTECCION

La  coraza  vertical  será  seguramen-’
te  similar  a  la  de  los  tipos  actuales
de  acorazados  en  extensión  y  espesor.
No  parece  que  se  pueda  diminuirel
espesor  de  coraza,  pues  •si  hubiese
adelantos  en  la  construcción  de  las
mismas,  haciendo  que  tuviesen  igual
resistencia  con  menos  espesor,  se  ve
rían  contrarrestados  por  el  perfeccio.
namiento  de  la  artillería  y  de  los
proyectiles,  que  tendrían  mejores
condiciones  de  perforación  para  un
mismo  calibre  a  igualdad  de  distan
cia.

La  coraza  horizontal  contra  bomL
has  - es  de  una  concepción  distinta  a
la  destinada  a  proteger  al  buque  •de
los  proyectiles  que  penetren  por  en
cima  del  blindaje  del  costado.

Para  proteger  contra  los  proyec
tiles  se  ponía  la  cubierta  protectora
lo  más  bajo  posible;  si se  repartía  el
blindaje  entre  dos  cubiertas,  la  supe
rior  de  poco  espesor,  de  destinaba  a
rotuper  la  cofia  de  los  proyeétiles,  y
la  inferior,  de  más  espesor,,  a  impe
dirla  penetración  ‘de los  mismos.

El  proyectil  perforante  lleva  del  4
al  8por  100 de  su  pesode  explosivo,
siendo  la  tendencia  maderna  de  au
mentar  esta  cantidad,  lo  que  se  pue
de  conseguir  sin  dismInuir  la  resIs
tencia  al  cho que  del  proyectil,  gra
cias  a  los  adelantos  de  la  metalurgia.

Algunos’  tipos  de  bomba  llevan,
por  el  contrario,  un  60 ‘por  100  o
más  de  su peso  de  explosivo,  esto  es,
dIez  veces  más  que  el  proyectil  de
artillería  para  un  mismó  peso  de  la
bomba  ‘y  granada.  Si  todo  este  ex
plosivo  llega  a  estallar  ,entre  las  dos
cubiertas  acorazadas,  los  gases,  en,
contrándose  encajonados,  ocasiona.
rían  destrozos  considerables  en  l  es-

tructura  del  buque  por  no  poder  ex
pansionarse.

Por  eso  hay  que  conseguir  que  las
bombas  de  aviación  estallen  fuera,  y
para  ello  es  preciso  subir  el  blindaje
grueso  a  la  cubierta  alta,  dejando
debajo  de  ella.  una  cubierta  de  es
pesor  relativamente  pequeño,  pero
de  estructura  .  muy  reforzsda,  para
que  resista,  aunque  la  explosión  des
fonde,  la  cubierta  superior.

El  centro.  de  gravedad  dci  buque
subiría.  éon  este  traslado  de  pesos
unoa  30  cm.  aproximadamente,  con
la  consiguiente  reducción  del  par  de
estabilidad  transversal,  disminución
que  habrá  que  corregir  en  la  forma
que  más  tard.c  se  verá.

El  espeso’  de  la  segunda  cubierta
protectora  se  ‘aumentará  junto’  a  las
bandas  para  proteger  contra  los  pro
yeetiles  que  incidan  entre  ella  y  la
superipá.  .  .  -.

En  la  figura  5,  que  es  un  corte
transversal  a  la  altura  de  lá  torre  de

Fig,  5
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opa  de  406  m/m.,  se  ve  la  distribu
ción  de  la  coraza  en  un  buque  de  lí
nea  según  el  criterio  enunciado.

Con  esta  distribución  de  la  protec
ción  horizontal,  es  posible  sitnar  los
pañoles  de  municiones  de  127  m/m.
del  i3entro,  en  la  óubierta  baja,  en
cima  de  las  máuinas  y  calderas  (co
a  necesaria  por  el  gran  número  de
ellos  que  hay),  pue.  quedan  debidq
mente  protegidos,  como  puede  verse
en  la  figura  6,  que  representa  un  cor
te  transversal  del  mismo  bu que  en’
las  cercanías  de  la  cnaderha  maes
tra.

Habrá  una  doble  cubierta  con  es
pacio  de  aire  intermédio  entre  los
pañoles  y  las  cámaras  de  máquinas,
y  calderas,  para  que  no  suba  denia.
siado  la  temperatura  en  los  pañoles.

•  A  pesar  de  ello,  en  la  mar  ser  pre
-  ciso  que  la  ventilación  forzada  de
dichos  pañoles  funcione  casi  sin  in
terrupción.

La  protección  contra  explosÍones
submarinas  podrá  ser  como  la  de  los
acorazados  Bismarck,  que  res’ultó
ser  extraordinariamente  eficaz.  No
poseeipos  información  del  tipo  de
19461

protección  submarina  que  se  emple.ó
eu  estos  buques,  pero  probablemente
estaría  basado  en  algún  sistewa  de
efectos  hidrodinámicos.

La  compartiméntación  estanea  con
mamparos  longitudinales  y  transver
sales  se  llevará  al  límite,  sobre  todo
en  las  cubiertas  que  están  por  deba
jo  de  la  principal.

-Ha
Si  se  llegaran  a  emplear  exclusiva

mente  bombas  y  proyectiles  atómicos,
la  protección  pasiva  tal  y  como  se
concibe  hoy  no  serviría  para  nada
pues  jin  impacto  directo  de  un  pro
yectil  de  esta  clase  significaría  la  pér
dida  del  buque.

Se  podría  pensar  en  suprimir  la
coraza  y  en.  cambio  reforzar  extraor
dlnáriamente  la  estructura  de  los
costados,  cubierta  alta  y  óbra  viva,
para  que  resistieran  la  onda  explosi
va  de  una  bomba  o  proyectil  ue  es
tallase  a  cierta  distancia  del  bu
que  (?).

La  protección  de  la  Flota  como
conjunto  se  buscáría  tambiérí  
una  mayor  subdivisión  de  la  poten
cia,  iepartiéndola  entre  mayor  nú
mero  de  unidades,  lo  que  sería  posi
ble,  porque  un  buque  de  este  tipo,
es  decir,  con  artillería  y  velocidad  si
milares  a  las  de,  los  acorazados  de
hoy,  pero  sin  la  protección  de  cintu
ra  y  cnbiertas  acorazadas,  desplaza
ría,  todo  lo  más  20.000  toneládas,.
su  construcción  sería  mucho  más  ba
rata  y  rápida  que  la  de  un  buque  de
línea  nioderno.

Empleando  el  proyectil  de  grueso
calibre  atómicó  como  antiaéreo,  no
parece  posible  que  la  aviación  pueda
llegar  a  menos  de  20  ó  25.000  metros
del  buque,  ya  que  dada  la  gran  vul
nerabilidad  le  los,  aviones,  nn  solo
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proyectil  de  esta  clase  destruiría  una
formación  entera  de  aparatos.

Los  aviones,  para  evitarlo  modifi
carían  su  táctiça  de  ataque,  acercán
dose  al  barco  dhpersos  y  cubriendo
el  mayor  sector  posible  del  hori
zonte.

En  un  ataJue  de  esta  clase  las  al.
zós  directoras  se  repartirían  los  blan
cos  y  se  irían  conectando  sucesiva
mente  a  las  torres,  las  cuales  irían

•  girando  rápidamente  en  azimnt,  ha.
ciendo  fuegó.  con  un  solo  eañdn  cada
vez,  al  estar  apuntadas.

Para  que  esto  sea  posible  se  néce
•   sitana  no  sólo  que  el  sistema  de

t1aiismitir  los  ángulos  de  orientación
y  elevación  de  las  estaciones  calcula
doras  a  las  torres  se  sincronizase  mi-

•   toniSticamente  al  cçnectarlo,  coño
ocurre  en  los  motores  cd-Iazemeyer)).
uno,  además,  que  exista  un  sistema
perfeccionadó  para  conectar  y  deseo.

•         nectór  rápidamente  las  torres  con
una  cualquiera  de  las  alzas  directo
ras.

Para  que  el  cañóu  de  grueso  cali
bre  pueda  disparar  contra  aviopes  a
grandes  distancias,  no  es  preciso  dar-

•     le un  gran  ángulo  de  elévación  (para
una  cota  de  11.000 ¡u.  y  una  distan.

•        cM inclinada  de  25.000,  basta  con  350

a  la  máxim&  distancia).  El  tiempo  de
nielo  para  la  cota  y  distancia  dichas
es  de  uños  treinta  y  ocho  segundos,
lo  que  no  es  demasiado  ni  mucho
menos  dado  el  enorme  radio  de  ac
ción  de  esta  clase  de  proyectiles.

La  graduación  de  espoletas  habrÍa
de  eféctuarse  en  la  misma  cámara  de
tiro  de  las  torres  para  disminuir  el
tiempo  huerto.

Si  algún  avión  logra  atravesar  esta
primera  defensa  antiaérea,  ‘entrárá

•  además  en  acción  la  artillería  de
127  m/m.,  a  distancias  cómpreudi
das  entre  los  15  y  20.000  m.,  según
la  cóta  de  vuelo  de  los  aviones.

tas  torres  podrán  apuntarse  hasta
60  ó  70°  por  elevación,  para  poder
hacer  fuego  también  contra  los  avio
nes  a  pequeñas  distancias.  Los  mo
tores  de  las  punterías  tendrán  la  po
tencia  necesaria  para  comunicar  a las
piezas  los  rápidos  movimientos  pie
para  ello  se  requieren

PROPULSJON’

Admitamos  qué  se  descubra  el  me
dio  de  controlar  la  energía  atómica
de-  forma  que  se  la  pueda  utilizar
para  produéir  energía  para  usos  in

-  aproxímadamente,  como  se  ve  en  la
-  -     figura  7;  esto  es,  menos  elevación  -

-     que  la  neéesaria  para’  -el  tiro  naval
-       358  .  -

-dustriales,  lo  cual  segurameñte  no
tardará  mucho  en  ocurrir

Su  aplicación  a  la  propulsión  de
-  -                   [Septiembre
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ios  buques  de  guerra  reportaría  enor
mes  ventajas,  pues  a  igualdad  de  ar
mamento,  velocidad  y  protección

‘permitiría  una  importante  reduccIón
del  desplazamiento  en  comparación
con  los  tipos  actuales,  a  la  par  que

aumentaría,  el  radio  de  acción,  que
sería  prácticamente  ilimitado  por  lo
que  a  combustible  se  refiere.

La  energía  producida  por  la  desin
tegración  de  un  gramo  de  uranio  es
equivalente,  a  la  que  se  produce  me
diante  la  combustión  de  2.000  kilo
gramos  de  petróleo.  Según  esto,  en
lugar  de  las  4.000  toneladas  Je  pe
-tróleo  que  aproximadamente  llevan
los  buques  de  nça  actuales,  bastaría
con  ‘dos kilogramos  de  «combustible
.atómico»  para  tener  la  misma  auto’

nomía,  en  ün  barco  que  utilizase,  la
‘energía  atómica  para  su  propulsión.

Esto  en  la  práctica  no  es  cierto,
ya  qué  para  hacer  más  lenta  la  desin-,
tegración  del  uranio  235,  éste  debe  ir
junto  con  un  metal  inerte.
1946]

Dejando  a  un  lado, esas  noticias  de
que  se  podrán  construir  motores  de
energía  atómica  de  miles  de  H.  P.
por  kilogramo  dé  peso  del  motor,  el
único  sistema  de  aprovechamiénto  dé
la  energía  atómica  de  qué  tenemoi

noticia  es el  clásico  en  Marina  de  cal
deras  y  turbinas.

Darnos  a  continuación  una  breve
idea  de  cómó  podría  ser  una  insta
lación  naval  de  éste  tipo  (fig.  8).

En  las  ocho  calderas  C,  repartidas
en  cuatro  cámaras,  se  genera  el  va
por  mediante  la  energía  producida
por  la  descomposición,  regulada  por
medio  de  •termóstatos  (?), de  una
mezcla  de  uranio  235  o  plutonio  (es
decir,  los  cornpçnentes  déla  carga  de
la  bombas  ató’micas) éon  otra  metal

inerte  que  haga  que  su  desintegra
ción  sea  lenta  en  lugar.  de  ser  ins
tantánea  como  ocurre  en  las  bombas
atómicaS.  .  .

Este  metal  inerte  podría  ser  el  ura
nio  238,  isótopo  que  entra  en  la  pro-
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porción  de  99,3  por  100 ‘en  la  com
posición  del  uranio  químico,  y  que
no  tiene  la  propiedad  de  estallar  en
cadena  como  el  isótopo  235,  que  en
tra  en  la  proporción  del  0,7  por  100,
ahorrándose  así  en  parte  el  costosísi
mo  proceso  de aislar  el  uranio  235
(cosa  necesaria  para  la  fabricación
de  las  bombas  atómicas),  ya  que  bas
taría  con  un  enriquecimiento  de  la
mezcla  para  que  ésta  sirviera  para
nuestro  objeto.

Las  calderas  de  energía  atómica  se
rían  seguramente  más  pequeñas  que
las  de  petróléo  para  una  misma  po
tencia;

El  vapor  saldría  de  las  calderas
con  un  ligcio  grado  de  rccalenta
mIento  (lo  suficiente  para  evitar  con
densaciones  en  los  tubos  de  cohduc
ción  del  vapor),  recalentándose  d
nuevo  en  las  mismas  cámaras  de  má
quinas  en  unos  aparatos  R  qe  fun
cionen  según  el  mismo  principio  pie
las  calderas  anteriormente  descritas,
hasta  llegar  a  un  grado  de  recaleñta
miento  bastante  .  elevado;  segura
mente  gracias  al  perfeccionamiento
de  los  materiales  cmpleádos  en  la
construcción  -  de  máquinas  se  podrá
trabajar  con  temperaturas.  mucho
mayores  que  las  ctpleadas  en.  la  ac
tualidad,  con  la  consiguiente  mejora
del  rendimiento.

De  los  recalentadores  el  vapor  pasa
a  las  turbinas  de  alta;  -tomo  én  todas
las  instalaciones  que  fuuéionan  a
gran  presión,  después  de  pasar  por
la  turbiña  de  alta  se  recalienta  de
nuevo,  para  evitar  grandes  condensa
¿iones  en  las  fases  finales  de  la  ex
pansión,  pasando  seguidamente  a
trabajar  en  la  turbina  de  baja  y  de
ella  al  condensador.  -

Las  tuberías  de  conducción  del  va-

por  llevarán,  como  es  lógico,  las  vál
vulas  necesarias  para  que  se  puedan
360

hacer  todas  las  combinaciónes  posi
bles  para  alimentar  las  máquinas  en
caso  de.  avería  en  alguna  cámaraS

En  las  cámaras  de  máquinas  y  cal
deras  van  unos  puestos  de  mando  M,
desde  lbs  que  se  efectúan  los  cam
bios  del  régimen  de  máquinas,  va
riando  la  velocida  de  la  desintegra

•eión  del  uranio.
Además  de  las  ventajas  citadas  se

tendrían  las  siguientes  con  Ja  apli
cación.  de  la  energía  atómica  .a  la
propulsión  de  los  buques:

l.a  Supreíión  de  las  chimeneas,
Con  notable  mejora  para  la  defensa
antiaérea,  ya  que  quedan  muy  des
pejados  los  sectores  de  tiro  de  las
piezas.

2..  Supresión  de  gran  cantidad  dé
aparatos  auxiliares  (ventiladores  de
calderas,  bombas  y  calentadores  de
petróleo,  etcj.

3a  Supresión  de  la  extensa  y  pe

sada  red  de  tuberías  de  petróleo.
4a  Las  cámaras  de  calderas  po

drían  ser  más  pequeñas,  con  la  consiguiente  ventaja  para  la  subdivisión
estanca.

e..
Las  turbinas  se  acoplarán  a  lós  ejes

Mediante  .  engranajes  de  simple  re
ducción.  Girarán  siempre  a  la  misma
velocidad  (la  de  máximo  rendimien
to),  consiguiéndose  las  variacionés  de
la  velocidad  del  buque  mediante  la
adopción  de  hélicés  de  paso  varia
ble.

Esta  clase  de  hélices  que  se  empe
zaron  a  usar  hace  relativamentes  po
co,  se  han  llegado  a  montar  ezt  bu
ques  de  hasta  20.000  toneladas,  y
aunque  no  se  construyan  todavía  pa
ra  las  grandes  potencias  que  5e  nece
sitan  en  esta  clase  de  buques  .(unos
35.000  H.  P.  por  eje),  no  parece  im
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posible  que  se  logre  hacerlo  en  fecha
no  muy  lejana.           -

Con,  la  hélice  de  paso  variable,
además  es  innecesaria  la  turbina  de
ciar,  que  tantos  inconvenientes  tiene.

ESTRUCTURA•  GENERAL
Y  ACCESORIOS

Se  nota  en  los  iscorazados  actuales,
en  general,  una,disminución  de  la  e
tabilidad  si se  los  compara  con  lós de
la  guerra  1914-18.

Las  principales  causas  de  esta  dis
minución  son:

1.0  El  aumento  de  la  relación  es
lora/manga,  ‘para  conseguir  formas
afinadas,  aptas  para  desarrollar  gran
des  velocidades.

2°  El  peso  alto  que  representan
las  cubiertas  protectoras,  cuyo  espe
sor  ha  aumentado  considerablemeii
te  en  los  últimos  treinta  años.

La  primera  dç  las  causas  citadas
disminuye  el  r  a  d  i  metacéntrico
transversal,  y  la  segunda  hace  subir
el  centro  de  gravedad,  resultañdo  en.’
consecuencia  muy  disminu.ído  el  coe
ficiente  de  estabilidad  transversal.

Casi  todos  los  barcos,  y  especial
mente  los  acorazados,  dan  la  vuelta
antes  de  irse  a  pique,  siendo  por  tan
to  la  causa  determinante  de  su  pér
dida  la  falta  de  estabilidad.

S  aumentaría  la  estabilidad  mi
cial  aumentando  la  manga.  En  efec
to,  diferenciando  la  fórmula  cm

m2
pírica  p  =  0,09       tenemos:

m
c

dp  =  0,18  dm.  Dando  a  m  y  c

(mangi  y  calado)  lós  valores  medios
en  acorazados,  resulta  dp  =  0,7  dm
(aproximadameute),  esto  es,’ que  por
1946]

cada  metro  más  de  manga  aumenta
en  unos  70  cm.  el  coeficiente  de  es
tabilidad  transversal.

Al  ausñentar  la  manga  se  puede
disminuir  la  eslora,  para  un  mismo
desplazamiento,  con  la  consiguiente
reducción  de  la  superficie  de  coraza
necesaria  ,para  proteger  el  costado,,
este  peso  se  puede  destinar  a  incre
mentar  la  potencia  de  las  máquinas,
que  debe  ser  mayor  en  este  caso para
que  el  barco  dé  la  misma  velocidad.
‘En  esta  idea  sebasó  la  construcción
de  los  acorazados  y  cruceros  de  bata
lla  alemanes  de  la  primera  guerra
mundial,  en  algunos, de  los  ‘cuales el
(p—  a) llegaba  a  2,50  m.

Esta  misma  idea  se  aprovechó  in
‘dudablcmente  en  la  construcciSn  de
los  acorazados  Von  Tirpitz  y  Bis-
mark,  que  tan  magníficas  cualidades
de  resistencia  demostrarorn

La  manga  de  estos  buques  es  de
36  m.  En  los  restantes  acorazados
modernos  varía  desde  31,4  m.  en  el
King  George  Y  hasta  33,1  m.  en  el
Richelieu.

En  los  Bisnwzrk,  ‘eh  aumento  ‘de
manga  se  ha  hecho  ,sin  disminuir  la’’
eslora,  a  expensas  del  calado’,  que  es
inferior  en  casi  ‘medio  ‘metro al  pró
medio  de  los  demás  tipos,  de  buques
de  línea  actuales.  Con  élla  no  se  au
menta  la  resistencia  a  la  ‘marcha  por
forinacióñ  de  olas,  si  bien  aumenta
rá  algo  la  resistencia  pót  fricción,  al
ser  mayor  la  superficie  de  1a  carená.

Sin  embargo,  a  pesar  de  esta  dis
minución  del  calado  ci  muy  proba
ble  que  los  Bismark  ronden  las
40.000  toneladas  por  lo  menos,  aun
que  en  los  anuarios  parecen  como  de
35.000.  ‘

El  aumento  del  coéficiente  de  esta
bilidad  transversal  tiene  el  inconve
niente  de  disminuir  la  estabilidad  de
plataforma.  Esto  no  constituye  ya  un
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grave  inconveniente,  dado  el  gran
adelanto  de  los  sistemas  de  hacer  la
puntería  de  los buques  de  guerra  mo
4rnos.

Los  modernos  acorazados  norte
maricános  no  han  podido  aumentar
la  manga  debido  a  la  limitación  im
puesta  por  el  ancho  del  canal  de  Pa
namá,  manteniéndose.  en  los  32  m.,
siendo  necesarias  importantes,  varia
ciones  e  las  características  de  lo
proyectos,  par(  poder  aumentar  el
desplazamiento  de  30.000  a  45.000
toneladas  sin  incrementar  sensible
mente  la, manga.

Para  poder  conservar  la  velocidad
aun  en  mares  agitadas,  se  dispone  a
proa.  de ‘una especie  de  voladizo,  pro
longación  del  costado  y  la  cubierta,
como  se  veen  las  figuras  2;9  y  lO.,

A,,qvlar

Esta  estructura,  al  venir  una  ola  de
proa,  rebatirá  la  masa  de  agua  hacia
ahajo,  dando  a  la  proa  un  gran
empuje  que  la  hace  emerger,  evitan
do  al  mísmó  tiempo  que  el  baréo  en.
capille  los  golpes  de  mar.
.362

Cómo  el  esfuerzo  que  habrá  de  so..
portar  esta  estructura  es  tremendo,.
tendrá  que  ir  reforzada  c  cortos  tre-.
chos  ‘de la’ forma  que  se  ve  en  las  fi-.

guras  9  y  10;  la  figura  9  es  un  corte
diametral  en  la  roda,  y  la  10,  uno
transversal  Un  POCO  a  popa  de  la
misma.

Ñada  decimos  por  carecer  de  su
ficientes  elementos  de  juicio  para
ello  de  la  clase  d  corriente  (conti
nua  o  alterna)  que  será  más  venta
josa.

Parece  que  en  las  naciones  má
adelantadas  en  este  aspedto  se  tiende
a  emplear  la  corriente  aterna  en  las
n  u  e  y  a  s  construcciones,  existiendo
grupos  convertidores  para  ‘alimentar
los  servicios  que  necesitan  corriente
continuá  para  su  funcionamiento.

La  distribución  se  hará  por  el  clá
sico  sistema  de  anillo  cerrado,  si bien
el  servicio  de  emergencia,  al  que  s

[Septiembre

ng.  10

ng.  9



•¿COMO  SERA  EL  ACORAZADO  DEL  FUTURÓ?

concederá  gran  importancia,  estará
muy  mejorado  en  comparación  con
los  actuales.

Los  generadores,  de  los  que  habrá
unos  movidos  por  vapor  y  otros  por
motores  de  combustión,  estarán  re
partidos  en  distintos  compartimien
tos  por  todo  el  barco.

Conviene  hacer  el  casco  sin  porti
llos,  con  lo  que  resulta  más  sólido,
además  de  invertirse  menos  tfrmpo
en  su  construcción.  No  parece  que
h  ay  a  inconveniente  intensificando
debidamente  la  ventilación  forzada.

Cuando  el  buque  esté  en  una  base
se  le  dará  de  tierra  la  energía  eléc
triça  necesaria  para  el  funcionamien
to  d  la  ventilación,  alumbrado  y  de
más  servicios.

Se  emplearán  siempre  pie  sea  pq
sible  las  aleaciones  ligeras  y  la  soMa-
dura,,  para  ahorrar  peso.

En  toldilla  (fig.  3)  irán  dos  cata
pullas  orientables.  Los  hangares  1n
los  aviones  irán  bajo  cubierta,  donde
se  puede  disponer  de  m  amplio  es-

•    pabio  sin  necesidad  de  aumentar  las.
superestructuras.

Entre  las  catapultas,  irá  un  ascen
sor  para  subir  a  cubierta  los  avio
nes,’  y  un  poco  a  popa  de  él  la  grúit
para  la  maniobra  de  los  mismos.
Junto  al  hangar  habrá  un  taller  ex
clusivamente  destinado  al  entreteni
niiento  y  repargeióu  de  los  aviones.

Aunque  normalmente,  Íos  aviones
catapultados  serán  fecogidos  por  los
portaaviones,  e  puede  ,pensar  en
instalar  a  popa  un  telón  Hein  para
recoger  a  bordo  los  aviones  sin  ¡te
cesidad  de  detener  ‘el  buque.  Ignora
mo  el  rendimiento  que  pueda  tener
este  dispoiltivo.

Los  bots  iráñ  estibados  bajo  cu
bierta;  como’los  aviones,  se  subirán
y  bajarán  con  el  scensor  y  se  izaráñ
y  arriarán  con  la  grúa  de, los  aviones,

ng.  11

con  lo  que  quedan’  suprimidos  los’
pescantes,  que  tanto  estorban  para  el
tiro  de  la  artillería.

Jñnto  a  las  catapul;as  irán  los  bo
tes  salvavidas,  por  fuera  de  las  ban
das,  en  unos  pescantes  bajos  que  no
estorben  el  giro  de  las  catapultas  (fi
gura  11).  En  ‘caso  de  mal  tiempo  se,
izarjan  con  la  grúa,  metiéndose  bajoS
cubierta  para  que  no  e’  los  lleve  la
mar.  ‘  •  -

Además  de  los  botes  habrá  gran
número’  de  balsas  ¿e  material  incom
bustible  ‘que irán  en  cubierta  en  si
tios  que  no  entorpezcan  el  tiro  ni  el
municionamiento  de  las’  piezas.

PEDRO  FERNÁNDEZ’ PALACIOs

y  FERNÁNDEZ DE BOBADILLA
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de  las fiestas de  Ntra. Sra. del Carmen

1 STE  año,  por  haberse  ordenado  correspondiese  a  la  Es
cuadra  dar  cumplimiento,  en  Marín,  a  lo  dispuesto
con  ocasión  de  la  festividad,  de  la  Santísima  Virgen
del  Carmen,  Patrona  de  la  Marina,  han  tenido  lugar
en  dicha  Ha,  durante  los  días  14,  15  y  16  del  pasado
mes  de  julio,  una  serie  de  actos,  organizados  para  so
lemnizar  tal  festividad,  de  los  que  damos  cuenta  en

csta  reseña,  acompañando  fotografías  de  los  más  destacados.
La  Escuadra  se  encontraba  en  Marín,  con  excepción  del  crucero  Galicia,

que  llegó  en  la  mañana  del  15,  así  como  el  buque-escuela  Juan  Sebastián
Elcano.  Todos  los  buques  amarrados  en  el  puerto,  menos  el  crucero  Cana
rías,  que  con  la  insignia  del  Comandante  General  de  la  Escuadra,  estaba
fondeado  en  la  ría.

El  domingo,  14,  llegó  en  el  exprés  a  Redondela  el  excelentísimo  señor
Ministro  de  Marina,  al  que  acompañaban  el  Contraalmirante  Vila,  Jefe  de
Instrucción,  el  Capitán  de  Fragata  La  Guardia  y  ayudantes  personales,
siendo  reóibido  por  el  Gobernador  militar  de  la  provincia,  Comandante’  de
Marina’  de  Vigo,  Gobernador  ‘civil  y  Presidente  de  la  Diputación.
1946]

Actos celebrados en  Marín  con motivo
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Después  de  oír  Misa  en  la  iglesia  parroquial,  continuó  viaje  en  automó
vil  hasta  el  palacio  de  Lourizán,  en  donde  se  alojó  durante  su  estancia  en
Marín,  siendo  cumplimentado  por  el  Capitán  General  del  Departamento,
Almirante  Moreu;  Comandante  General  de  la  Escuadra,  Vicealmirantd
González-Aller,  el  Jefe  de  la  flotilla  de  destructores,  Director  de  la  Escue
la  Naval,  Comandantes  de  buques  y  Autoridades’  militares  y  civiles.

Por  la  tarde  se  celebraron,  con  gran  animación,  las  primeras  regatas
para  «Stars»  y  «Snipes»  de  seis  metros.

A  última  hora  de  la  tarde  llegó  en  automóvil  al  palacio  de  Lourizán  el
excelentísimo  señor  Ministro  de  Jndustria  y  Comercio.

El  día  15  se  celebró,  en  el  recinto  de  la  Escuela  Naval  Militar,  el  acto  de
jurar  la  bandera  los  alumnos  de  las  promociones  35  y  36  del  Cuerpo  Ge
neral,  25  y  26  de  Intendencia,  12  y  13  de  Infantería  de  Marina,  segundo
curso  de  Máquinas  y  Tenientes-alumnos  de  Sanidad,  Farmacia,  Jurídicos
e  Intervención.

A  las  diez  y  veinte  llegaron  a  la  Escuela  Naval  Militar,  procedentei  de
Lourizán,  los  Ministros  de  Marina  e  Industria  y  Comercio  y  sus  ayudantes.

Los  Ministros,  acompañados  del  Director  de  la  Escuela  Naval,  y  des.
púés  de  ser,  cumplimentados  por  las  Autoridades  del  Ejército  y  la  Ma
rina,  allí  presentes,  pasaroñ  revista  a  las  fuerzas  que  se  hallaban  fórmadar
en  la  avenida  del  Generalísimo,  de  la  Escuela  Naval,  al  propió  tiempo  que
las  baterías  de  esté  Centro  hicieron  las  silva  de  ordenanza,  interpretind&
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la  nanda  de  música  el  himno  nacional  y  formando  sobre  la  cubierta  de  los
buques  las  dotaciones  de  éstos,  haciendo  el  saludo  a  la  voz.

Seguidamente  los  Ministros  se  trasladaron  a  las  !ribunas  correspondien
tes,  dando  comienzo  los  actos  señalados.

U
Acto  seguido  tuvo  lugar  el  santo  sacrificio  de  la  Misa,  ofiéian4o  el  Te-

niente  Vicario  de  la  Armada  reverendo  Padre  Sánchez,  auxiliado  por  dos
caballeros  alumnos.
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ACTOS  CELEBRADOS  EN  MARIN

En  el  altar  se  había  colocado  la  bandera  nacional,  a  la  que  daban.  guar
dia  de  honor  una  escuadra  de  guardias  marinas.  Dicho  altar  estaba  levan
tado  al  pie  de  la  escalinata  monumental  y  a  ambos  lados  las  tribunás,  que
fueron  ocupadas  por  las  Autoridades  militares  y  civiles  con  sus  respectivas
familias.  Presidieron  la  ceremonia  los  Ministro8  de  Industria  y  Comercio
y  de  Marina,  los  Almirantes  Capitán  General  del  Departamento,  Almirante
Jefe  de  Instrucción,  Comandante  de  Marina  de  Vigo  y  los  Generales  Mú
gica,  Alonso,  García  Navarro  y  Blanco.

Ocupaban  también  -otras  tribunas  el  Gobernador  civil  de  la  provincia,
los  Alcaldes  de  Marín  y  Pontevedra,  el  Rector  de  Ja  Universidad  de  San
tiago  y  otras  Autoridades  provinciales  y. locales.

Terminada  la  Misa,  se  procedió  a  la  jura  de  la  bandera,  tomando  jura
mento  el  Comandante  Director  de  la  Escuela  Naval  Militar  y  el  Capellán
de  la  Escuela,  P.  Fernández,  pasando  en  columna  de  a  uno  a  besar  la  ense
fia  patria  los  alumnos  del  Cuerpo  General,  Máquinas,  Sanidad,  Jurídicos
y  Farmacia.

Después  desfilaron  en  grupos  de  a  tres  bajo  el  arco  formado  por  los
pliegues  de  la  bandera  y  del  sable  sostenido  por  el  Comandante  Director.

Terminado  este  acto,  el  Comandante  DÍrector,  Capitán  de  Navío  Mo
lins,  pronunció  el  siguiente  discurso:

Caballeros  alumnos:
Ile  aquí,  que  por  la  sola  palabra  empeñada,  adquirís  el  más  firme  com

proiniso  de  vitest!12  vida,  a  la  par  que  entráis  solemnemente  en  la  gran  fa
mi/ja  castrense  del  Botón  de  Anda.  Llenad  vuestros  corazones  de  júbilo,
porque  éste  es  verdadero  espaldarazo  en  orden  de  caballeros  y  fuerte  liga
dura  que  os  honra  y  os’ califica.

Cierto  que  con  ello  os  entregáis  de  lleno  a  un  servicio  ajeno  a  vuestros
intereses  personales,  pero  no  creáis  que  esto  implica  el  renunciamiento  total
del  albedrío.

El  arte  de  quienes  han  de  ser  vuestros  maestros  consistirá  en  ordenar
y  educar  vuestras  aspiracíones  hacia  los  fines  que  constituyen  nuestra  ra
zón  de.  ser.  Más  libre  es  quien  renuncia  a  su  propia  y  maleable  voluntad
que  aquel  otro  que  niega  o  contradice  toda  su  misión  temporal  y  eterna.
Mds  fuerte  es  quien  resiste  que  quien  cede,  más  voluntarioso  es  el  que  apla
ce  su  orgullo  que  el  ignorante  de  toda  humildad.  El  día  que  vuestro  albe
drío  se  sorneta  satisfecho  a  nuestras  normas  de  vida  habréis  alcanzado  la
libertad  de  que  os  hablo,  verdadera  libertad  de  españoles  y  de  cristianos.

No  es  necesario  que  os  hable  de  cuánto  representan  estos  colores  de  san
gre  y  oro,  pero  sí  quiero  deciros  que  la  fidelidad  a  la  bandera  no  se  guar
da  solamente  en  el  combate.  Aquí,  en  la  paz  de  estos  años  grandes,  en  los
actos  de  servicio  o  fuera-  de  ellos,  en  el  seno  de  la  familia  o  en  el  más  am
plío  de  la  sociedad,  hay  que  hacer  escuela  de  fidelidad.  Cierto  que  somos
hechos  para  la  pelea,  pero  nuestra  preparación  espiritual  y  técnica  no  ha
de  dejarse  para  ‘aquella  hora.  Es  éste  el  tiempo  de  poner  en  razón  nuestros
ánimos  y  de  meditar  en  la  tarea  que  pesa  sobre  nosotros.  Quiero  que  mis
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palabras  sean  espuela  que  os  anime  a  considerar  cuánta  responsabilidad  y
cuánta  satisfacción  os  cabe  respecto  al  destino  actual  y  futuro  de  España.
Encerraos  en  vuestras  conciencias  y  entre  gaos  de  lleno  a  meditar  en  esta  co-

munión  con  la  bandera  más  gallarda  y  más  gloriosa  que  coüocieron  los  si
glos.  No  abandonéis,  ni  en  paz  ni  en  guerra,  su  servicio,  y  tened  la  certeza
de  que  no  será  ella  quien  quebrante  su  fidelidad;  más  allá  de  la  vida,  cuan
do  toda  misión  haya  concluído,  suyo  será—convertida  en  sudario—,  el  ál
timo  y  más  consolador  de  los  abrazos.

No  olvidéis  nunca  esta  fecha  ni  este  lugar.  La  escuela  es  también  hogar..
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Aquí  aprendéis  y  vivís  en  el  amor  a  España;  aquí  cimentáis  .vzestros  cono
cimientos  y  vuestra  vida  misma;  aquí,  por  propia  vocación,  hacéis  aprendi
zaje  de  compañerismo  y  mutuo  afecto  entre  todos  los  cuerpos  de  la  Árnw
da  y,  lo  que  es  más importante,  aquí,  con  ese  beso  en  el  lienzo  rojo  y  gual
da  y  ese  juramento,  os  entregáis  en  alma  y  cuerpo  al  amor  de  vuestra  Pa
tria,  que  fué  tierra  de  vuestros  abuelos  y  será  cuna  de  vuestros  hijos.

Los  votos  solemnes  que  acabáis  de  prestar  a  vuestra  bandera  sean  por
sie’mpre  lazo  fuerte  que  os  apriete  al  mejor  servicio  de  la  Patria  y  justo
motivo  de  orgullo  en  vuestra  conciencia  de  españoles.

Quiero  también  ahora  que  eievéis  vuestro  encendido  recuerdo  hada  el
hombre  providencial  que  rige  los  destinos  de  España,  ya  que  él  constituye
espejo,  guía  y  verdadero  ejemplo  de  virtud  castrense.

Caballeros  alumnos:  Gritad  conmigo:
¡ Franco!  ¡ Franco!  ¡ Franco!

Viva  España!

Más  tarde  se  procedió  a  la  entrega  de  despachos  a  lOS  nuevos  oficiales
del  Cuerpo  General,  de  Máquinas  e  Intendencia,  haciéndolo  los  Ministros
de  Marina  e  Industria  y  Comercio,  el  Capitán  General  del  Lepartamento,
el  Capitán  General  de  la  Región,  el  Ahuirante  de  la  Escuadra  y  el  Almi
rante  Jefe  de  Instrucción.

Luego  se  verificó,  el  acto  de  entregar  los  premios  a  los  calalleros  alum
nos  que  más  se  han  distinguido  por  su  coniportarniento  y  disciplina,  Alié-
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rez  de  Navío  don  Tomás  Valdés  Ibáñez,  Teniente  de  Intendencia  don  Ra
fael  Ibáñez  Aldecoa  y  Teniente  de  Máquinas  don  Antonio  Fernández  Ama
dor,  a  los  que  se  condecoró  Con  la  Cruz  del  Mérito  Naval,  concediéndose
al  Alférez  dé  Navío  don  Mario  Cavesta  un  objeto  profesional.

El  agregado  naval  del  Perú  hizo  entrega,  en  nombre  de  aquella  nación,
de  un  magnífico  sable  al  alumno  núm.  1  de  la  promoción,  don  Tomás  Val
dés  Ibáñez,  pronunciando  unas  emocionadas  y  brillantes  palabras  alusivas
al  acto.

A  continuación,  el  Ministro  de  Marina  pronunció  el  siguiente  discurso:

Caballeros  Alféreces  de  Navío,  Tenientes  de  Máquinas  y  Tenientés  de
Intendencia:

Alcanzáis  hoy  vuestra  mayoria  de  edad  militar  al  ser  promovidos  a  Of i
ciales  vivos  y  efectivos,  una  vez  superadas  las  pruebas  que  demostraron
vuestra  competencia  para  la  sagrada  misión  que  la  Patria  os  confía  a  partir
de  este  momento.  Recibid  mi  cordial  felicitación.

No  termináis  con  ello  el  período  de  aprendizaje,  pues  si  vuestros  cono
cimientos  teóricos  son  suficientes,  continuaréis  mejorándolos  y.  adquirien
do,  día  a  día,  la  experiencia  necesaria  para  empleos  y  destinos  de  mayor
responsabilidad.  Ahora  bien;  en  esta  nueva  modalidad  de  vuestra  forma
ción  no  estaréis  ya  sujetos  a  la  tutela  constante  de  profesores  que  os  diri
jan,  dentro  de  la  rigidez  de  un  horario,  sino  que  queda  a  vuestra  voluntad
el  cumplimiento  de  vuestro  deber,  contrayendo  así  una  grave  res ponsabi
lidad  que  no  debéis  olvidar  para  no  dejaros  llevar  por  la  comodidad  y  me
nos  por  la  frivolidad,  sino  que,  conscientes,  por  las  buenas  enseñanzas  y
ejemplos  que  habéis  recibido  de  vuestros  profesores,  de  que  la  vida  que
ernprendéis  es  de  verdadero  sacrificio,  os  dediquéis  con  alma  y  vida,  con
todo  entusiasmo  a  perfeccionaros  en  vuestra  misión,  q,ue  en  modo  muy  prin
cipal  consiste  en  ser  búenos  conductores  de  hombres;  hombres  que  la  Pa
tria  os  confía  para  que  con  vuestra  palabra  y  vuestro  ejemplo  los  eduquéis
en  la  Milicia,  no  sólo  para  obtener  de  ellos  el  nuíximo  rendimiento  en  la
labor  diaria,  sino  también,  cuando  les  circunstancies  lo  exijan,  para  que
span  llegar  al  sacrificio  de  la  vida  con  la  alegría  y  el  orgullo  del  que  sabe
que  así  cumple  el  más  noble  deber  del  soldado,  haciendo  con  ello  honor  a
las  tradiciones  de  nuestra  Armada.  Es  indispensable,  pues,  que  en  vuestra
convivencia  con  los  marineros  que  vais  a  mandar  os  ganáis  su  corazón  y  os
hagáis  querer  como  hermanos  mayores  que  están  atentos  a  darles  siempre
e  mejor  coñsejo  y  que  viven  pendientes  de  su  educación  y  su  bienestar.

Así  os  haréis  dignos  de  la  confianza  que  en  vosotros  deposita  nuestro
Caudillo  y  Generalísimo  al  pro  moveros,  como  Jefe  del  Estado,  a  vuestro
nuevo  empleo.

Estoy  eguro  que  corresponderéis  a  ella  con  la  máxima  lealtad  y  con  fe
ciega  en  que  él  nos  conduce  por  el  mejor  camino  al  engrandecimiento  de
España.

Viva  España!  Viva  Franco!
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El  agregado  naval  del  Perú.
en  el  momento  de  la  entrega
de  un  sable  de  honor  al  Al

férez  de  Navío  Valdés.

ACTOS  CELEBRADOS  EN  MARIN

Laos Ministros  de  Marina  e  In
dustria  y  Comercio  y  Autori
dades  entregando  los  despa
chos  a  los  nuevos  Oficiales.

Imposición  de  la  Cruz  del  Mé
rito  Naval  al  Alférez  de  Na

vío  Valdés.
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Por  último,  se  organizó  el  desfile  de  las  fuerzas  que  habían  tomadó  par
te  en  los  expresados  aptos  por  la  avenida  del  Generalísimo,  de  la  Escuela
Naval  Militar,  ante  los  Ministros  y  autoridades,  siendo  constantemente
aplaudidas  por  las  autoridades  e  invitados  que  oeupabañ  las  distintas  tribu
nas  levantadas  en  la  expresada  avenida.

-    Las  fuerzas  iban  mandadas  por  el  Subdirector  de  la  Escuela  Naval,  Ca.
pitán  de  Fragata,  Cervera.

Concluído  el  desfile,  las  Autoridades  se  trasladaron  al  comedor  de  alum
nos  de  la  Escuela,  donde  fueron  obsequiados  con  un  «lunch».

(lic<1flb

:En.la  noche  del  lunes  tuvo  lugar,  en  el  parque  «El  Vergel»,  la  grandiosa
verbena  organizada  por  los  Suboficiales  de  la  Escuela  Naval  y  de  la  Escua.
dra,  con  motivo  de  la  festividad  de  su  Patrona.

La  fiesta  resultó  muy  animada.
El  día  16,  día  de  la  Patrona  de  la  Marina,  Nuestra  Señora  la  Santísima

Virgen  del  Carmen,  se  celebró  una  Misa  de  campaña  en  el  mismo  altar  del
día  antérior,  oficiada  por  el  Ilmo.  Rdmo.  Obispo  auxiliar  de  Santiago.

Al  final  de -la  Misa,  el  señor  Director  dió  cuenta  del  acto  de  arrojo  del
alumno  de  la  promoción  12 de  infantería  Marina  don  Antonio  Gorordo  Al
varez,  al  salvar  a  un  marinero  que  se  cayó  al  agua  al  dar  vuelta  un  bote,
a  quien  hubo  de  sacar  del  fondo,  cuando  ya  se  daba  por  ahogádo.  Su  Ex
celencia  el  señor  Ministro  hizo  pública  la  concesión  dç  la  Cruz  del  Mérito
Naval,  con  distintivo  blañco,  impoñiéndosela  a  continuación.

Por  los  Comandantes  de  buques  fué  bajada  la  Santa  imagen  de  la  Vir
gen  de  su  altar,  y  a  continuación  se  organizó  la  procesión.  Fué  presidida
por  Su  Excelencia  el  señor  Ministro,  a  continuación,  los  excelentísimos
señores:  Comandante  General  de  la  Escuadra,  Gobernador  Militar  de  la
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provincia,  Comandante  General  de  la  Base  Naval  de  Baleares,  Almirante
Jefe  de  Instrucción,  Gobernador  Militar  de. la  Plaza,  Magnífico  señor.  Rec
tor  de  la  Universidad  de  Santiago,  Gobernador  civil  y  demás  Autoridades

‘civiles  y  militares,  acompañados  por  las  comisiones,  Jefes,  Oficiales,  Sub-.
oficiales,  batallón  de  Alumnos  y  Marinería.

Terminada  la  procesión,  las  fuerzas  desfilaron  ante  lás  Autoridades,  y
-éstas,  con  los  invitados,  se  trasladaron’  al  crucero  Canarias,  donde  ofre-.
ció  un  vino  de  honor  el  exceléntísirno  señor  Comandante  General  de  la
Escuadra.                             -

Por  la  noche  se  celebró  en  «El  -Vergel»,  parque  de  Marín,  una  fiesta
para  la  Marinería  de  la  Escuadra  y  dela  Escuela,  y  desde  las  veintitrés  ho-
ras  a  las  tres  y  treinta  del  17,  un  baile  de  gala,  en  nombre  del  señor  Minis
tro,  en  el  casino  de  Alumnos,  al  que  asistieron  además  de  las  Autoridades
de  Marina,  Ejército  y  civiles,  los  Jefes  Oficiales  y  Alumnos  con  sus  res
pectivas  familias  e  invitados.  .  .

El  día  17  se  dijo  una  Misa  de  Requien,  oficiada  por  el  Teniente  Vica
rio  don  Gerardo  Sánchez,  por  los  caídos  de  la  Marina,  que  fué  oída  por
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los  excelentísimos  señores  Ministro  de  Marina,  Comandante  General  de
la  Escuadra,  Jefe  de  Instrucción  y  señores  Comandante  Director  de  la  Es•
cuela  Naval,  Jefe  de  E.  M.  de  la  Escuadra,  Comandantes  de  lps  buques,  Je
les,  Oficiales,  Alumnos  y  dotación  de  la  Escuela.

El  señor  Ministro  visitó  a  continuación  la  Escüela  y  el  jaan  Sebastián
Elcano.  Regresando  a  Madrid  en  el  exprés  de  las  quince  y  quince  horas,
después  de  almorzar  en  el  palacio  de  Lourizán,  en  donde  fué  despedido
por  el  Comandante  General  de  la  Escuadra  y  Comandantes  de  buques.
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No  tas profesionales

Durante  la  gueira  se  inventó  un
método  simplificado  de  construc
ción  de  mapas  en  relieve,  ue,  al
llegar  Ja  paz,  ha  empezado  a  en
señarse  a  los  alumnos  de  Institu
tos  y  escuelas  de  primera  enseñan
za  en  los Estados  Upidos. Las  tuer
zas  armadas  norteamericanas  se

•   sirvieron  mucho  de  este  novísimo
método  at  planear  desembarcos  en
playas  enemigas  o  bombardeos  de
objetivos  situados  en  territorio  ocu
pado  por  el  adversario.

El  procedimiento,  ideado  por  la
Armada  norteamericana,  permite  a
cualquier  persona  sin  experiencia
alguna  en  el  asunto  construir  rá
pida  y  económicamente  mapas  en
relieve,  cozi un  mínimo  de  herra
mientas  y  materiales.  Gracias  al
método,  una  sola  persona  puede
hacer  una  maqueta  en  doce  horas,

aproximadamente,  con  materiales
sencillos  y  fáciles  de  conseguir,  ta
les  como palos,  arena,  serriq,  arci
lla  y  cola,  en  tanto  que  anterior
mente,  para  haóer  lo mismo, se  nc -

cesitaban  un  millar  de  horas  de
trabajo,  además  de  instrumentos
tan  delicados  como  costosos.

Para  Ja  aplicación  del  método
los  establecimientos  de  enseñanza
se  proponen  utilizar  maas  planos-
y  fotografías  prop3rcionados  por  e
Departamento  de  Agricultura,  el
SerVicio  Geológico  y  el  Servicio
Geodésico.

Forman  la  base  del  mapa  en  r
lieye.  los  perfiles,  que  suelen  ser  11-
neas  finas de color  especial,  que  in-
dican  cómq ciertas  elevaMones cm-
tornean  las  eminencias  del  te-
rreno.

•  Una  vez  d - terminada  la  escala,.
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que  Sirve para  copiar,  ampliar  o re
ducir  planos  y  dibujos.  El  npa
ampliado  queçla entonces  listo  para
el  perfilado,  ineçliaiie  cualquiera  de
os  diversos métodos  adecuados,  en
tre  los  que  se  recomiendan  espr
cialmente  los  dos  que  nenciona
mos   continuación.

Los  dos  métodos  principales.

Los  perfiles  del  mapa  pueden  pa
sarse  a  un  cartón  con  papel  car
bn  o  por  estarcido,  es  decir,  per

f orando  la  superficie  del  mapa,  2’
lo  largo  de  las  líneas,  y  pasando
sobre  las perjoraciones  una  brocha
humedecida  en  cal,  de  Zorrna que
las  líneas  queden  marcadas  en
cartón.  Los  perfiles  así  delineados
pueden  Cortarse  con  unas  tliras  o
una  navaja,  colocarse  en  la  dispo
sición  debida,  y  unirse  pegándolos
o  sujet4ndolos  de  cualquier  otra
manera.  El  resultado  es  una  ifuer
te  base  para  la  maqueta.  La  escala
yertlcal  puede  graduarse  Inedlant3
la  débida  selección  del  grueso  de
cartóp.

1.   Alumnos  del  Instituto  Calvin  Coolldge,  de
Wáshington,  aprenden  los  rudimentos  del  método

se  amplía  el mapa  con  perfiles  has
ta  el  tamaño  de  120  centímetros,
ya  sea  por  medio  de  Ja  fotografía
o  del  pantógraio,  instrumento  a
mndo  de  paralelogramo  articulado,

3.  Soldados  norteamericanos  construyen  en
ctmpaña  un  mapa  en  relieve  de  una  reglón  Ja
‘onesa,  utilizando  el  nuevo  método.

2.   n  alumno  del  Instituto  pintando  un  mapa
en  relieve.        -
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En  caso  .e  no  convenir  el  n
tono  que  acabarnos  de  exponer,  se
puede  recurrir  al de  «palos». En es
te  procedimiento  se  suj eta  el mapa
encima  de  una  caja  de  poco  ion-
do  de  tamaño  apropiado,  bien  re-
llena  de  arcilla.  *  continuación  se
clayan  palitos  puntiagudos  a lo lar
go  de  los  prflles,  hasta  la  altura
requerida.  Una  yez  iormados  así
los  perfiles,  se  rellenan  los  huecos
entre  ellos  con  serrín  o tierra,  y  la
maqueta  queda  lista  para  los  últi
mos  toques,  consistentes  e1  recu-  -

brirla,  forraria  y  pintarla.
Para  ayudar  a  la  construcción  de

mapas  en  relieye,  la  Dirección  Ge
neral  de  Ensefi.anza  ha  preparado
para  su  distribución  mi  manual  ti
tulado  «Çómo se construyen  mapas
en  relieve».  Una  prueba  realizada
en  el  Instituto  Calvin  Coolldge de
Wáshington  ha  demostrado  que  ese
manual  puede  utilizarse  satisacto
riarnente  por  alumnos  de Institutos

4.  Un  mapa  en  relieve,  en  gran  escala,  de  los
alrededores  de  Tokio  es  comprobado  mediante
fotografi  as  por  un  oficial  norteamericano  de
Aviapión.

y  escuelas  de  primera  enseanza,
debid  a  la  claridad  de sus  instruc
ciones.

En  el  manual  figura  un  prólogo
del  doctor  John  W. Studebaker,  Co
misario  de Enseñanza,  en  el cual  S2
pone  de  relieye  la  ayuda  que  las
maquetas  pueden  prestar  en  dIIe
rentes  aspectos  docéntes..  Al  cons
truirla,  los  estudiantes  aprenden.
mucho  en  matemáticas,  cartogra
fía,  dibujo,  pintura  y escultura.

El  valor  de  las  maquetas  en  la
enseñanza  es  fundamentalineflt,e  el
mismo  que  en  los  seryicios  milita
res  de  inteligencia.  Plasman  un
paisajeen  tres  dimensiones  y  en
colores,  de  iorina  mucho  más  viva
que  en  mapas,  planos  y Xotograiías.
Los  defensores  del  programa  de
construcción  de  maquetas  en  las
escuelas  preyén  que  tendrá  mucha
aplicación  en urbanismo,  çonstruc
ción  y emplazamiento  de  aeropuer
tos,  carreteras.  y  servicios  públicos,
estudios  meteorológicos,  estudios
sobre  utilización  de  tierras,  y lucha
contra  la  erosión  de  terrenos.

P.C.H

.   Mapa  en  relieve  de  la  liase  naval  japonesa
de  Yokosuka,  construido  por  marineros  de  la  Ar
mada  norteamerigana.
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&aborc&toi4os antimagnéticos;0]

En  los  Laboratorios  de  Artillería
Naval  de  la  Armada  norteamerica
na,  situados  en  White  Oak  (Mary
land),  se  están  constru’endo  seis
edificios  destinados  a  investigacio
nes,  que  presentan  la  particulari
dad  de  ser  antimagnéticos,  por  te
ner  esa  propiedad  los  materiajes
con  que  se  levantan.  Aunque  ya
existían  en  los  staç1os  Unidos  al
gunos  edificibs  de’ laboratorio  con  -

iguales  aracteristicas,  este  grupo
es  el  más  importante  en  su  gé
nero.

Los  edificios  están  destinados  a
•  pruebas  magnéticas  de  minas  na

vales  con  magnetómetros  y  otros
instrumentos  muy  Sensibles  a  los

•   trastornos  . magnéticos  artificiales.
Para  reducir  al  mínimo  esas  inter
ferencias,  los  edificios  se  encuen
tran  ,aislados  casi  en  el  centro  de
de  unos  terrenos  de  380 hectáreas
de  extensión,  y  se  construyen  por
entero  de  materiales  no  errosos,
entrando  en  ellos  exclusivamente
productos  antiniagnéticos.

Los  edififlios, de  ‘dos  pisos,  va
rían  en  tamaño.  El  menor  tiene
seis  metros  de  ancho  y seis  .e  lar-

•     go, ,y  el  mayor,  nueve  de  ancho  ‘y
30  de  largo.  1ubo  que  recurrir  a

•     innoyaciones  para  la  construcción
de,  los  mayores,  completamente
provistos  de  instalaciones  de  luz,
calefacción,  cañerías  y  aparatos
de  pruebas,  sin  usar  metales  mag

•     néticos  de  ninguna  clase.  Así,  por
ejemplo,  en  los  cimientos  de  hor
migón  se emplearoxi  arena  y  ‘mez
cias  antimagnéticas,  probadas  con
rnagnetómetros  de  gran  sensibili
dad.  En  algunos  puntos  se  usaron

barras  de  latóri  como  refuerzo,  en,
vez  de  acero,  ya  que  no  se  podía
prescindir  por  completo  de  reior—
zar  ej  hormigón.

En  la  construcción  de  las  pare
des  n  fué  posible  emplear ‘ladri
llos  corrientes  de  arcilla  roja,  por
contener  óxido de ‘hierro.  Se  consi
deraron  adecuados  ladrillos  huecos
de  hormigón,  pero,  para  ‘adquirir
la  seguridad  de  “que ese  material
estaba  libre de toda  propiedad  mag
nética,  se  probó  en  instrumentos,
al  igual  que  la  mezcla  y  la  ‘arena.
En  las  ventanas  de madera  se  usa-.
ron  sólo accesorios  de latón  o bron
ce,  cdnsistienclo  los  coñtrapesos  en
pesos  de  plomo  suspendidos  de  ca
denas  de  bronce.  En  la  construc
ción  del  tejado  y  del  piso  superior
de  los  edificios  se  emplearon  cla
vos  de  cobre  y  pernos  de  bronce.,
En  algunos  puntos,  el  piso  es  de
madera  de  roble,  de  44  milímetros
de  espesor,  con  ensambladuras  de”
tipó  francés.  No  fu  tarea  fácil  fi
jar  las  tablas  con  clayos  de  cobre
En  los  edificios mayores’ se  emplea
ron  caballetes  de  tejado  de  15,25
metros  de  longitud,  y  para  mon
tarlos  se’  necesitaron  numerosos
pernos  de  bronce  de  19 milimetrós
de  diámetro.  Los cubrejuntas  se  hi
cieron  también  de  bronce.  Los  ca
balletes  descansan  en  soportes  de
latón,  de  305  X  19 X  405 milíme
tros.  El  tejado  terminado  está  re
cubierto  de  pizarra,  y  los  canalo
nes  son  todos  de  cobre.

Para  la  instalación  de  luz  eléc
trica  Se  eniplearon  accesorios  de
bronce  ,y  sustancias  plásticas.  Las
cajas  de  registro  se  hicieron  de
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aluminio,  bronce  o  porcelana,  se
gún  el  tamaño.  Todos  los  cables
eléctricos  iban  encerrados  en,  tu
bos  de  fibra.  A fin de  no  tener  que
emplear  materiales  magnéticos  en
la  instalación  de  las cañerías,  éstas
se  hicieron  de  tubo  de  cemento
amiantado,  las  tuberías  de  ventila

•  ción,  de  cobre;  y ‘los accesorios,  de
latón.  Toda  la  tubería  de  conduc
ción  de  agua  y de  calefacción  es  de
cobre,  al  igual  que  los  radiadores.
El  coste  de  las  obras  se  eleva  a
quince  millones  de  dóJares.

P.b.H.;1]

En  eIcampo de pruebas de DaIgrn  (Vtrginiaj exse1an
flyQ$  perfeccionamientos del equipo artrI1io.,  ,

*  4Q’  ______    _________________;0]

En  el  campo  de  pruebas  naval
de  Dahlgren  (Virginla,  se  revela
ron  nueyas  mejoras  de  equipo  ‘ar
tillero,  perfeccionamientos  que  au
mentarán  la  poteicla  de  fuego  de
buques  y  aviones  de  la  flota.

Ante  portavoces  del  Bureau  of
•    Ordenance  (Oficina  de  Artillería),

se  efectuaron  demostraciones  con
dos  nuevos-  montajes  de  ametra
llaclora,  antiaérea  automática  da  75
milímetros;  una  torreta  triple  de

•   20 cm. que deja  anticuadas  todas las
existentes;  un  nuevo sistema de car
gaque  aumenta,  enmuchasveces,  la
eficacia  de una bomba de 1.000 libras
y  la  nueva  técnica  «toss  b.ombing»

-      (‘zbombardeo en  sacudida»)  que  re
sulta  mucho  más  segura  y  eficaz
que  el  bombardeo  en  picado.

A  los  nuevos  montajes  dé  ame
tralladora  automática  Øe 75 mm, se
les  asigna  el  papel  de  reemplazar
al  cañón  de  40  mm., como  arma
antiaérea,  para  janzar  sobre  avio
‘zies  proyeótiles  ‘de vuelo  rápido  un
chorro  de fuego  (con  espoletas  VT)

más  potente  y  veloz  que  loá posi
bles  con  el citado  cañón  de 40 milí
metros.  ste  montaje  es  una  adap
tación  del  cañón.del  mismo calibre
que  sirvió  durante  la  guerra,  con
cargador  automático,  que  1e da  un
ritmo  de  fuego  consíderableinente
superior.           -

El  calibre  75  mm.  «70», es  e!
más  reciente  cañón  de  alta  veloci
dad,.  hoy  en  perfecionainiento,  y
se  adaptará  a  un  montaje,  de  ae
tralladora  completamente  automá
tico.  - Su  precislóú,  ritmo  de  fuego,
alcance  efectivo  y  efectos  destruc
tores  serán  varias  veces  mayores
que  los  de  cualquier  otra  ametra—
lladora  antiaérea  de ;existencla  co
nocida.  El proyecto  del  tubo  y pro
yectil  encierra  detalles  nuevos,  rio  -

empleados  anteriormente  en  la  á
tllleiia  norteamericana,  con  miras
a  obtener  más  larga  vida,  supe
rior  velocidad  y  mayor  precisión.
Irá  dotado  d:e un  sistema  de  direc
ción  de  tiro  por  «radar»,  método
por  el  que  el  montaje  «elige» avio-

1
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pes  o  proyectiles  enemigos,  sigue.
a1  blanco,  calcula  las  correcciones
y  abre  çl  ruego.

La  torreta  triple  de  20  cm.  de.
tiro  rápido  proporcionará  un  nue
vo  género  de  jotencia  . de  juego,
propia  de  cruceros  pesados,  a  nt
no  muhas  yeces  superior  al  de
cualquier  cañón  de  su  clase.  Esta
nóyísima  torreta  es  totalmente  au
tomática,  desde  la  cámara  de cargas
de  municiones  hasta  la  recámara
del  cañón,  y  UtiliZa proyectiles  de.
espoleta  en  todos  los  ángulos  de
elevación.

Una  ametralladora  de  nuevo  Tnódele,  calibre  50,  y  creada  óonjun

tanénte  por  el  Ejército  y la  Arma
da,  tiene  un  ritmo  de  juego  de
.1.100  disparos  por  minuto.  Está
perecionándose  un  nuevo  cañón
de  calibre  60, el  cual  proporciona
rá  mayor  poder  de  juego  aéreo  a
elevado  ritmo  de  disparo.

Se  han  hecho,  por  primera  vez,
demostraciones  con  el  lanzacóhetes

-  totalmente  automático  «Mark  102»
que,  está  ‘ahora en  servicio. Funciona  corno  un  montaje  de  cañón,

esto  es,  accionado  por  fuerza  mo
triz  y  «director-contrOlled».  ruede
mantener  un.  chorro  continuo  decohetes  de  12  cm.,  exactamente

apuntados,  al  ritmo  de  40  por  mi
jiuto.

Froyeetiles  de  12 cm.,  con  espo
lta  de  «radio-proximidad»,  jueron
disparados  a  una  pantalla-blanco
para  mostrar  como  este  diminuto
equipo  de radió  instalado  en  el mo
rro  de  una  granada,  iniciaba  su  ex
plosión  tan  pronto  como su  distan
cia  del objetivo  es lo bastante  corta
para  causar  el  máximo  daño..

Se  hicieron  estallar  dos  bombas
de  1.000 libras.  La provista  de carga
explosiva  de  tipo  normal  no  hizo
más  que  arañar  el  blanco  de  ce
mento;  la  que’ e ontenf a  Idéntica
cantidad  del  mismo  género  de  ex
plosivo,  pero  cargada  por  el  nueyo
método,  lo.  destrozó.  Este  nuevo

•  sistema  surgió  tracias  a  las  inves
tigaciones  realizadas  bajo  el patro-  -

nato  .e  la  Armada,  el  Ejécito  y  el
«National  Development  and  Re-’
search  Couni1»  (Consejo  Nacio
nal  de  Creaciones  y  Estudios»).

Los  «cazas»  hicieron  pasadas  de
castigo  sobre  blancos’acuátios  va
liéndose  de  los  cohetes  aéreos  de
12  cm.,  y  gran  velocWad, que  proL
porcionan  a  los  aviones  de  vuelo
rápido  la  potencia  de  Luego de  un
destructor.  Tres  «Tiry  Tftns»,  o
cohetes  de  30  n.  (los  mayores  de
‘todos),  fueron  lanzados;  dos desde
un  avióu  y el  otro’ desde  un  lanza
cohetes  de  tierra.

extenso  y  prófundo  yacimiento
oceánico,  susiendido  entre  la  su-

Hoy  comunicó  el ‘Departamento
-  de  Marina  el descubrimiento  de un
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perficie  y  el  fondo  del  Pacifico,
frente  a  la  costa  californiana.  La
amplitud  de1  yacimiento  és  de
300  millas.

Sabios  del  Laboratorio  Electró
nico  de  1a Marina  de  la  Universi
dad  de  California,  División  de  Es
tudios  de  Guerra,  San  Diego  (Cali
fornia),  descubrieron  el  estrato  en
cuestión,  que  ha  sido observado  so-.
bre  todo  el  sector  que  va  desde
Punta  Mendocino,  a  200  millas  al
norte  de  San  Francisco,  hasta  el
Cabo  San  Lucas,  en  la  extremidad
de  la  Baja  California,  cuando  se
ocupaban  de  inyestigaciones  enca
minadas  al  desarrollo  y  perfeccio
namiento  del  equipo  «sonar»  y  su
fuñcionalniento  para  la  Armada
durante  la  guerra.

‘El  estrato  se  encoñtró  de  1.000 a
1.500  pies  en  los  fondos  del  Facífi
co.  Aunque  observado  tiescientas
millas  distante  de. la  costa,  sus  li
mites  no  han  sido  completamente
explorados,  y  rio  se  determinaron
sus  características.  Sin  embargo,
desde  el  punto  de  •yista  científico,
•representa  el  descubrimiento  de un
estrato  oceánico  que  no  se  sabia
existiese  a  esta  profundidad.

‘El  descübrimiento  fué  hecho  en
el  transcurso  de  estudios  de reyer—
beración,  realizados  por hombres  de
ciencia  de  la  «Echo  Ranging  S’ec
tion»  (Seción  de  Alcances  de
Eco»),  a  bordo  del  buque  america
no  Jasper,  pequeña  embarcación

•  patrullera  Uotada  de  aparato  «so
nar»  especial.  Observaron  que  el
estrato  devolvía  el  eco  submarino
de  modo análogo  (pero no tan  fuer
te),  como  el  recibido  desde  el  fon
do  oceánico,  y  que ‘el  estrato  cam
biaba  de  profundidad  cada  veinti
cuatro  horas.

•  La  ‘profundlUad  ‘a  que  se  halla
situado  el  estrato  Se eterminó  poi
el  istema  de  tiémpos  de  eco.  Se
vió  que  el  yacimiento  subía  algu
nos  cientos  de  pies hacia  la  super
ficie  cada  noche,  hundiéndose  cada
rnaiana  a  mayores  profundiçladeS.

En  tanto  se  efectúan  ulteriores
estudios’  y  exploraciones  del  estra
to,  se  ha  hablado  mucho  sobre  si
los  «rayos»  sonoros  fueron  refleja
dos  por  partículas  cololales  sus
pendidas  en  el  Océano,  o  por  di
minutos  seres  viyientes  marino.
Una  teoría—basada  en  anteriores
estu1ios  de  animales  y  plantas  su
mergidos—es  la  de  que  el  estrato
consta  de  una  agrupación  o  nube
e  pequeños  seres  yyos,  hlamao
«piankton».  Los peces  mayores  que
de  este  último  se alimentan,  o bien
las  burbujas  gaseosas  de  la  ‘vida
oceánica,  puedén  también  ser  cau
sa  del  eco.  -

El  descubrimiento—que  no  se si
guió  activamente  hasta  hace  pocos
meses,  debido  a  su  secundaria  im
portancia  militar  en  época  de  gue
rra—ha  sido denominado  «ECR La
yer»  (Estrato  ECR».), siendo  estas
letras  las’  iniciaes  de  ‘los  sabios
que  tienen  a  su  cargo  el  programa
de  estudios.  Son  el doctor  C. F.  Ey
ring,  decano  del CoJiege of Arts  and
Siences,  Brigham  Young  Uniyer
sity,  Provo  (Utah);  el  doctor  R.  J.
Chrlstensen,  antes  en  el  San  Ma
teo  Junior  College, San  Mateo  (Ca
lifornia),  ,y el  doctor  E.  W.  Raitt,’
que  figuró  en  la  Geophysical  Engi
neering  Corporation  de  Pasadená
(California).

El.  doctor  Martin  W. . Johnson,
•  Biólogo  marítimo  de  la  Scrlpps
Iristitution  of  Oçe’anography,  La

•  Jolla  (California),  está  estudiando
1946]
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la  biología  del  Estrato  ECR,  para
a%veriguar la  causa  de  la  yariación
diurna  de  su  profundidad.

En  la  Universidad, de  California,
División  de  Estudiós  de  Guerra,  y
apoyados  económicamente  de  1941
a  1945 por  el  Natiohal  Defense  Re-

search  Comniittee  (‘<Cornisión de
Estudios  de  Defensa  Nacional),  se
‘levan  ahora  a  cabo  trabajos  bajo
la.  RU  Prior  inspección  de  la  Oficina
de  buques  dél  Pepartarnentó  dt
Marina.;1]

Un nuevo dispositivo ppqrnte f&idear con sgtcjid
a  pesar de vietos  de gran eIocrdad ’t;0]

Un  mievo  mecanismo  de  anclaje
desarrollado  por el  iNayy Bureau  of
Yards  and  Docks»  permite;  a  bu
ques  de todos  los  tamaños,  fondear
coú  plena  seguridad  áontra  vientos
muy  fuertes.

En  la  operación,  Pilotes  de  40  a
50  pies  de  longitud  son  introduci
dos  en  el fondo  del  fqndeadero  ele
gido,  de  mcído  que  la  parte  alta
de  las  estacas  quede  a  ñivel  del
fondo  o  un  poquito  más  abajo.  Los
pilotes  van  dotados  de  un  ojal  al
mohadillado  y soldado,  o dispositivo
giratorio,  al  que  va  unida  una  ca
dena  de  aceré. fundido  de  dos pul
gadas  de  grosor  por  90 pies  de.lar
go,  con  un  eslabón  en  forma  de
pera  en  el  otro  extremo

Al  eslabón  se  une  una  boya  de
marcación.  Cuando  un  barco  fon
dea,  él  cable.procedente  de la  boya
marcadora  es  halado  hacia  arriba,
y  la  óadena  de  aflclaje  del  buque1

se  asegura  ai  eslabón  en  forma  de
pera  que  antes  citamos.  Los navíos
fondeados  de  esta  manera  resisti
rán  con  seguridad  al viento  y a  las  -

corrientes,  ya  que  el  dispositio  de
anclaje  pilóte-cadena,  ha  sido  pro
bado  para  guantar  un  péso  hori
zontal  de  200.000 libras.

Introduciendo  los  pilotes  y  ase
gurando  las  cadenas  desde  ellos,!
hasta  los  acoplamientos  situados  en
la  cubierta  del buque,  a  proa ‘y po-
pa,  pueden,  fondear,  con  toda  ga
rantía,  seis  o más  buques.

La  Armada  emplea  ahora  el  nue
vo  dispositivo  de  anclaje  para  fon-’
dear  buques  inactivos  y  buques. de
clarados  excedentes  en  espera  de
decisión  final,  sobre  todo  en  Río
Wando,  CharlesVo’n (Carolina  del
Sur);  en  el  río  San  Juan  de  Oreen
Cove  Springs  (Florida),  y  en  la
bahía  de’ Suisun  (San  Francisco).
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El  misterio  de  los  días  postreros
del  crucero  norteamericano  Hous
ton,  que  desapareçió  el  1.0 de  marzo
de  1942 tras  una  serle  de  encuen
tros  durante  un  mes  con  las  fuer
zas  aéreas  y  de  superficie  niponas,
ha  sido  aclarado  por  los  informes
de  acción  presentados  por los super
vivientes  del  crucero,  quienes  fue
ron  guardados  secretamente  en  un
campo  de  prisioneros  japonés  hasta
el  fin de la  guerra.

El  crucero  de  combate  se  fué  a
pique  poco después  de medianoche,.
cerca  de  la  eptrada  del  estrecho  de
la  Sonda,  después  de  reñir  batalla
con  una  fuerza  japonesa  compuesta
de  cinco  cruceros,  11 destructOres  y
•otros  barCos, durando  el  encuentro
llora  ‘y  media,  que  fué  una  sal
•vaje  «meleé»” de  fuego  artiJl,ero.
Se  dió  por  hecho  el.  hundimien
to  de  cierto  número  de  i.mid’a
des  adversarias,  junto  con  el  cru
cero  australiano  Perth,  único  alia
do  del  Houston.

•    Un radiograma  comunicando  que.
el  ‘Houston  había  establecido  con
tacto  con  una  fuerza  enemiga  cer
ca  de  Nicholas  Point  fué  lo último
que  oficialmente  se  supo del  cruce
ro  hasta  la  rendición  japonesa.
Sin  embargo,  según  .o que  relatan
los  260 supervivienteS,  se  han  re
construido  detalles  de  la  última
batalla  del  crucero  y  de  Tos acon
tecimiehtos  que  a  ella  condujeron.

Los  superviyeflteS  oyeron  «repe
tidas  informaconeS»  estando  en
prisión—del  hundimiento  de  cru
ceros  y destructores  enemigos  en la
encarnizadísina  acción  nocturia
del  28  de  febrero  al  .1.0 de  marzo,
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en  Ja  que’ los  buques  japoneses  pe
learon  entre  sí, en  la  confusión  ori
ginada  por  La oscuridad,  al  intentar
localizar  al  Houston.  Vieron  irse  a
pique  un  gran  buque  de guerra  ene
migo,. y cuatro  grandes  transportes
que  habían  embarrancado.

«El enemigo  pareció experimentar
grandes  dificultades  en distinguir  al
Houston,  debido  al  enorme  número
de  buques  presentes  y’ al  humo  que
arrojaban  sus  propios  destructores
al  «tender  cortinas.»  Escribía  en
un  informe  sobre  el  encuentro  el
capitán  de  navío  Arthur  L. Maher,
U.  S.  N.. residente  en  215 Sohutil
Blakely  Street,  Seranton  (Pensilva
nia).  oficial  «senior’» superviviente.

»Es  firme  creencia  de  todos  los
oficiales  el  que  lós  llipones  ‘arib1-
liaron  a  varios  de  sus  propios  na
víos»  añadió.  l  capitán  ‘de navío
Maher,  entonces  capitán  de  fraga
t.,  era  oficial  artillero  del  buque.

Buscando  escapar  d  una  crecien
te  concentración  de  fuerzas  adv’er
sanas,  Uespués  de  la  decisiva  ba
talla  del  mar  de  Java,  el  Houston
y  el  ‘Perth  abandonaron  Tanjoerlg
Prick  (Batayia),  después’ del  ano
checer  del  28 de febrero,  con  inten-.
ión  de  dislizárse’  a  través  del  es
trecho  de  la  Sonda  durante  la
noche  en  su  ruta  a  Tjilapjap  (Ja
va).  Los  reconocimientos  aéreos  de
aquella  tarde  indicaban,  que  no  ha
bía  buques japoneses  en la  zona  del
estrecho  de  la  Sonda.

El  rumbo  fué  hacia  el  Oeste,  a
20  nudos,  yendo  el  Perth  en  van
guardia  en  formación’ de  colulnna.
El  mar  estaba  en  calma  y la  noche’
era  clara,  de  luna  llena.

A  las  once ‘quince  de  la  noche
3871946]
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se  divisaron  en  la  entrada  al  es
trécho  de  la  Sonda  dos  grandes
barcos  enemigos,  el Perth,  el Hous
ton  y  los barcos  adversarios  abrie
ron  el  fuego casi  al  mismo  tiempo,
mientras  los  cruceros  aliados  alt.
raban  la  ‘derrota  hacia  el Norte;  Al
terminar  ‘esta  maniobra  se  obser
varon  otros  nueve  buques  enemi
gos.  El  Perth  y  el  Houston  cambia
ron  de rumbo  nueyamente,  a babor,
y  describieron  un  amplio  círculo  de
retroceso  hacia  Bantam  Bay, doridé
se  divisaba  cierto  número  de trans
portes  y  buques  de’ escolta  enemi

•     gos, muy  próxirns  a  tierra,  Las  es
coltas  adversarias  artleron  a  toda

•    marcha  de  la.  bahía,  para  cortar,
desde  el  Este,  el  camino  de los  dos
cruceros.

«El  combate  se  convirtió  en  una
«melée»,  disparando  el  Houston
coiltra  blancos  situados  por  todas

•     partes,  a diversas  distancas,»  infor
mó  el  capitán  dé  hayíó  Maher.

Los  cegadores  destellos  de la  arti’
lería  impidieron  a  los  embarcados
en  el Houston  seguir  los movimien
tos  del  Perth,  hasta  que  Jo divisa
ron,  huñçliéndose,  a  eso de las  once
cuarenta  y  cinco  de  la  noche.  Sus
supervivientes  manifestaron  que
el  Perth  se  fué  a  pique  entre  la
isla  Babi  y  St.  Nicholas  Polnt,  des
pués  de  sufrir  varios  impactos  de
torpedo.

Solo  y  cercado,  el  Houston  se
mantuvo  contra  toda  la  fuerza  ja
ponesa  durante  casi  otra  hora.  La
mayor  parte  del  tiempo,  su  dota
ción  hubo  también  de  combatir  los
incencios  originados  por  granadas
enemigas,  mientras  el  crucero  es
quiyaba  ataques  de  torpedo  lan
zados  repetidamente  por  destruc
tores  y lanchas  torpederas  del  ene
migo.  Los ataques  adversarios  con
sistieron,  sobre  todo,  en  «golpes»
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a  cargo  de  destructorlea-,—deciaró
el’  capitán  de  navío  Maher.—y su
crucero  de  vanguardia  arrojaba
humo  y  se  desviaba  bajo  el’ fuego
del  Houston.

Hacia  medianoche,  un  impacto  en
el  castillo  de proa  del  Houston  ini
ció  ej  primer  incencio.  La  ilumina
ción  terminó  con  la  COflfUSió  del
enemigo,  e  hizo  destacarse  bien  al
crucero  americano  frente  a  los  ar
tilleros  nipones.  Llovieron  más  im
pactos  directos  sobre  su  proa,  y  la
cámara  de  máquinas  de  popa  fué
tocada  en  la  banda  de’ babor,  pro
bableinente  por  torpedo.

Entretanto,  con  el  próposito  de
iluiniar  mejor  ‘al Houston,  , e  ad
versario  lo  hizo  inadvertidamente
con  sus  propios  transportes  ‘cerca
nos  a  la  playa.  Inmediatamente,
las  baterías  principal  y  de  cinco
•puJgaas  del  Houston  dispararon
sobre  los  transportes.  Un  gran  bu
que  de  batalla  enemigo,  destaca
do  también  ,por  los  proyectores

,de  sus  compatriotas,  fué  tocado por
granadas  de  los  cañones  de grueso
calibre  del  Houston.  El  teniente
Herbert  A. Levitt,  U.  S.  N. .,  que
se  hallaba  en  el  puente.  en  aquel
momento,  dijo  que  lo  último  que
vió  del  barco  enemigo  fué  que  ya
cía  sobre  una  banda  y se  iba  a  pi-
que  con  rapidez.

El  téniente.  Levitt,  ,uno  de.  los
19  oficiales  supervivientes,  reside
en  165 East  Mosholy Párkway,’The
Bronx,  Nueva, York

A  eso de  la  doce  y  veinte  de  la
noche,  la  torreta  número  dos  del
Houston  recibió  un  impacto  directo
que  puso  en’ ignición  ‘la  pólvora  e
hizo  que  las  llamas  subiesen  por
encima  del puente.  Se  siguieron  rá
pidamente  más  impactos,  y,  por  lo
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menos,  una  andanada,  estalló  bajo
cubiertas,  según  el  capitán  de  na
vío  Maher.  El depósito  de municio
nes  combinado  entre  las  torretas
números  uno  y  dos,  fué  inundado
para  evitar  ulteriores  incendios  y
ep1osioiies.  Ello  dejó  a  la  torreta
número  -uno(la  única  batería  prin
cipal  que  restaba)  sin  municiones,
excepto  en  los montacargas.  La  to
rreta  número  tres  había-  sido  des
trozada  por  Un impacto  de  bomba
el  4  de  febrero, .y su  munición  ha
bía  sido  almacenada  en  el  depó
sito  combinado.

Otro  incendio  estalló  en  el  espa
cio  de  almacenaje  de  ch-aleces sal
vavidas,  cerca  de  la  torreta  núme
ro  uno,  y el  Houston  continuaba  el
esigual  combate,  laildo  por  las
llamas.  El  crucero  siguió  Jiénando
el  aire  con  trazadoras  y  granadas
de  sus  cañones  antiaéreos  -  y  de
cinco  pulgadas.  Se  observó  que  una
de  las  granadas  partió  una  lancha

-   torpedera  enemiga.  -

Ayiones  adversarios  se cernían  so
bre  el  Houston.  Los  cruceros  japo

-  neses,  una  vez establecido  el alcan
ce  ofensivo,  hacían  eficaz  fuego
graneado  sobre  el’ destrozado  na
vío,  y  los  destructores  efectuaban
repetidos  ataques-  con  toipedos  y
fuegb  de  cañón  desde  todos  los  la
dos  del  Houston.

«La  capacidad  maniobrera  del.
Houston  era  ahora  inferior  -a la
de  los barcos  enemigos,  a  causa  de
las  averías  infligidas  a  las  instala
ciones  de  máquinas  y  a  la  inund
ción,»  dice  en  su  informe  el  capi
tán  de  navío  Maher.  «Tal  hecho,
junto  con  Ja  superioridad  numeri—
ca  del  -adversario,  había  obligado
para  entonces  al.  Houston  a  una
táctica  puramente  defensiva.  To
1946]  - -  -  -         .  -

•  dos  los  esfuerzos  se  requerían  para
rechazar  ataques  que  se  le irigan.
Ya  no  erá  capaz  de  forzar  el  com
bate  o  de  Infligir  daños  aprecia
bies  -al enemigo...  -

El  comandante,  capitán  de  navío
Albert  H.  Rooks,  U.  S.  N.,  de  705
McGilvra  Bouleyard.  Seattle  (Wás
‘hiiigton),  dió  orden  de.  abandonar
el  buque  a  las  doce y  yelntlcineO de

-  la  noche.  Fué  muerto  por  una  an
danada.  enemiga  antes  de  que  se
realizara  su  mandato.  Las primeras
balsas  lanzadas  por  la  borda  se
perçlieron  debido, a  que  -el Houston
todavía  avanzaba.- El  oficial  ejecu
tivo,  capitán  de  fragata  David  W.
Roberts,  U.  S.  N.,  antes  residente
en  16  Winston  Driye,  Betheada
(Maryland),  y  cuya  esposa vive  ac
tualmente  en  112. South  Courthou
se  Road,  Arlington  (Virginia)  de
pioró  el  cumplimiento  de  la  orden
de  abandonár  buque  hasta  que
éste  cesó en  su  avance.  (El capitán
de  fragata  Roberts  se  perdió  más
tarde  con  e,l navío.)  Otro  impacto
de  torpedo,  y  l  crucero  quedó  in
móvil  en el  agua  al  ordeparsé  nue
aente  abandonarlo.

-   El  Houston  adquirió  fuerte  esco
ra  a  estribor,  siguió  a  flote  unos
minutos  casi  sobre  la  manga,  y lue
go  se hundió  con  la  quilla  horizon

-  tal,  a  las  doce  y  veinticinco  de  la
no-che  del  .1.0  de  marzo.  Tenía  -una
dotación  de  982 hombres.

Los  japoneses  capturaron  a algu
nos  supervivientes  en  el  agua,  y

-  a  otros  en  tierra,  por  allí  cerca,
«estos  últimos  casi  siempre  con
ayuda  de  los  nativos»,  -dice el  capi
tán  Mahe-r. Los  capturados  fueron
llevados  a  un  ainpo  de  prisioneros
situado  en Java  y mantenido  en se-
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£reto  por  los nipones  hasta  la  ren
dición  del  Japón.

El  último  irles ‘de operaciones  del
Houston  empezó  el  4  de  febrero
de  1942, en  que  iué  averiado  por
bombarderos  japonesés.  que  ataca
ron  a  buques de  guerra  holandeses
y  a.rnericanos  que  se  dirigían  a
atacar  un  convoy.  enemigo  cerca
del  estrecho  de  Macassar.  U  in-
pacto  directo  mató  a  48 hombres  e
hirió  a  20  aquel  día  en  el  Houston.

El  crucero  fué  at.acadci  nueva
mente  por  bombarderos  japoneses
doce  días  después,  cuandó  daba  es
colta  a  cuatro  transportes  de  tro
pas  en  el  mar  de  ‘I’imor,  entre
Darwiñ  (Australia)  y  Koepang  (Ti
mor).  Lo8  aparatos  fueron  repeli
dos.  Los días  25, 26 y  27  de  febre

-     ro, fondeado  en  Soerabaya  (Java),
el  Houston  rechazó  ataque  aéreo3
enemigos  colrtra  buques  en  el
puertO.

Más’  tarde,  e1  27  de  febrero,  .se
unió  á’ buques  ingleses  y  holande
ses  en  la  batalla  dej  mar  de  Java,
en  la  que  los  destructores  británi
cos  Electro  y  Júpiter  y lo  cruceros
holandeses  Hortanare,  De’  Ruyter
y  Java  resultaron  hundidos,  y pues
to  fuera  de  combate  el  crucero  in
‘glés  Exeter.  En  el  encuentro,  el
Houston  afirmó haber  destruído  un
cruéero  enemigo.  Al  día  siguiente

dió  comienzo  a  su  desgraciada  tra
vesía  con  el  Perth.

Cuando  el  Houston  lle  a  reñir’
su  último  combate,  «las  condicio
nes  físicas,  tanto  de  oficiales cono
d’e  los  hombres,, eran  pobres,’ y,  en
varios  cásos,  fué  preciso  instaurar
tratamiento  médico  para  evitar  el
agotamiento  total,»  recuerda  el
capitán  Maher.

Más  de  cuatro  días  habían  pa
sado  desde  que  a  la  ‘mayoría  de
la  dotación  le  fué  dado  el  descan
sar.  Se  habían  cubierto  puestos  de
combate  irás  de  la  mitad  de  ese
tiempo.  Próxipraménte  unos  70 ca
sos  de  agotamiento  por  calor  ha
bían  ocurrido  entre  el  personal  de
máquinas,  antiaéreo  y  de  suminis
tro  de  municiomres, de  quienes  se
requería  aa náxiina  igi1ianci’a  y
prestación  física.

Sin  embargo,  la  capacidad  com-,
bativa  del  Houston  no  se vió dismi
nuíØa

«La  admiración  por  el  capitán  de
navío  y por  el  oficial ejecutivo,  y  el
intenso  orgullo’ de  cada  individuo
en  lo  conseguido  por  el ‘Houston’
en  anteri’ores  enuentros,  vence
todas  las  influencias  adversas  a  la
moa1.  El  ánimo  de  los  tripulantes,
en  todo  el  buque  se  mantuvo
a  nivel  incomparablemente  alto.»
cóncluye  diciendo  el  capitán,  de
navío  Maher.
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Segundo  viaje del  Almirante CoI6n’

este  año  cuatro  siglos y medio,  cuando,  einpuj ada
por  la  suave  brisa  de poniente,  entraba  en  la  Jumi
nosa  bahía  gaditana  la  flota  que,  bajo  el  mando
dei  Almirante  de  la  Mar  Océana—y  en  la  que  figu
raba  la  primera  nave  construída  en’ él  Nuevo Mun
do,  la  Santa  Cruz—,  regresaba  Colón  de  su  segundo

____         u viaje  a  América.  ‘

Apenas  aparecieron  en  el  horizonte  .las  altas  velas,  desde  los  barrios
de  Las  Viñas  y  de ‘Santa  María  se  agolpó  en  la  oriila  bulliciosa  muçhe
dumbre  de  desocupados,  pescadores,  artesanos,  clérigps,  hombres
de  mar...

Hacía  casi  tres  años—el  26  de  septiembre’ de  1493—que había  par
tido  también  de  Cádiz,  hacia  Occidente,  la  segunda  exedición  colorn
biña,  en  la  que  por  primera  vez  en  la  Historia  se  actiñaba  el  erbo  in
mortal  en  todas  las  lenguas:  «colonizar»..,

Efectivamente,  el primer  viaje  de Colón  había  sido de  descubrimiento
y  exploración,  y  en  las  tres  pequeñas  carabelas  sólo  habían  embarcado
120  hombres.  Pero  ésta  era  una  agníflca  flota  de  17 navíos—14  cara
belas  y  tres  carracas—,  en  la  ‘que habían  embarcado  1.500 hombres,
convenientemente  avituallada  y  que  llevaba  a  bordo  utensilios  y  herra
nientas  de  todas  clases,  toros  y  vaças,  caballos,  puercos,  oyejas,  gallinas
y  otros  animales_Una  verdadera  arca  de  Noé—, simientes,  árboles  fru
tales,  caña  de  azúcar  y  otrás  plantas  embarcadas  en  España  y  en  las
islas  Canarias.

Estos  eran  los  primeros  corceles  del  Nuevo  Mundo.  Pedro  Mártir  de
Angleria  habla  de  las  yeguas,  ovejas,  vacas  y  toros  que  fueron  embar
.1946)
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cados,  y  el  P.  Las  Casas  se  refiere  especialmente  a  unas  puercas  toma
das  en  las,  islas  Canarias,  y  dice:  «Destas  ocho  puercas  se  han  multi
plicalo  todos  los  puercos  que  hasta  hoy  ha  habido  y  hay  en  estas  In
dias.»  «El dato  es de importancia,  por  cuanto  a  que on  toçino y paii cazabe
se  hiéieron  casi  todas  las  conquistas»,  comenta  el  historiador  Carlos
ereyra.  ?or  lo  visto,  este  tan  prosaico  detalle,  en  el  que  han  reparado
minuciosamente  tan  señalados  cronistas,  tiene,  no  tan  ‘sólo su  pinto
resca  importancia,  sino  una  mayor  envergadura.

La  .preocupción  de  los  Reyes  Católicos  por  la  agricultura  en  los-
territorios  descubiertos  queda  bien  patente,  además,  en las  instrucciones
que  en  23 de  mayo  de  1493 dieron  a  su  secretario  ernanUo  de ‘Zafra:
«Que  vayan  en  la  Armada  que  mandamos  hacer  para  las  islas  que  se
han  descubierto  20  hombres  de. campo  y  uno  que  sepa  hacer  acequias,,
que  no  sea  pioro.»

MAGNITUD  DE L.  EXPEDICION

Los  expedicionarios  autorizados  para  embarcar  eran’  más  de  1.200,
y  Se  cree,  con  razones  fundadas,  que  el  total  llegaba  .a  1.500, ‘pertene
cientes  a  todas  las  clases  sociales:  nobles,  cortesanos  y  militares;  hom
bres  de  letras,  médicos  y  eclesiásticos;  artesanos,  :menestrales  y  labra—.

•   dores.  Los  archivos  guardan  cerca  de  60  Cédulas  conocidas  sobre  estos
detalles.

A  la  cabeza  de  los  religiosos  iba  fray  ‘Bernardo  Boyl,  •y  entre  las
personas  notables  que  se  embarcaron  para  este  viaje  ciyilizador  des
tacan  el  doctor  Chanca,  de  Sevilla,  físico  (o  médico,  como  decimos
ahora),  que  hizo  un  «piepiorial»  sobre  el  viaje;  fray  Antonio  de  Mar
chena,  del  convento  franciscano  de  La  Rábida,  «fraile  entendido  en

•    cósmografía»,  que  habla  participado  en  ls primeras  conversaciones  con
Colón,  cuando  al  futuro  descubridor  explicaba  sus  ideas  ante  fray  Juan
Pérez.  También  iban  Juan  Pónce  de  León,  que  había  de  descubrir  La
lorida;  el  valiente  explorador  Alonso  d,,e Ojeda;  el  gran  ca’rtógraf o  y
navegante  Juan  de  la  Cosa;  el  privado  del  Rey  don  Fernando,  ‘Pedro
Margarit,  y  Francisco  de  las  Casas,  padre  de  fray  Bartolomé,  el  histo-.
riádor  y’ protector  de  los  Indios.

Asombra  que ‘tan  sólo hubieran  transcurrido  poco  ‘más de  seis  meses
desde  que  Colón  arribara  a  Palos,  de  vuelta  de  sn  primer  viajé,  cuando
ya  zar’pa esta  segunda  flota.

En  tan  pequeño  lapso. de  tiempo  es  prodigioso  que  se  pudiera  crga
•    nizar.  No sólo se  trata  de’ reclutar  1.500 hombres  útiles  y  seleccionados,,

pues  de  ese  cuidadó  hay  .constancia  documental,  especialmente  de  los
Reyes  y  de  don  Juan  Rodríguez  de  Fonseca,  encargado  por  doña  Isabel
y  don  Fernando  de  armar  la  flota  y  organizar  la  expedición,  «que  fué,
en  cierto  modo,: el  ‘primer  ‘Ministro  de  Indias»,  sino  de’ avituallar  los
navíos,  más  llevar  cua1to  fuera  necesario  para  la  labor  colonizadora.

Juan  Rodríguez  de  Fonseca  hubo  de  seleccionar  y  contratar  las  ca
rabelas  y  las, carracas,  cuidar  de  que  llevaran  cantidadés  suficieñts  d
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pez  y  estopa,  cebo  y  resma,  estoperol  y  alquitrán,  olones  para  velas  «y
otras  menudencias».

Los  bastimentos  habrían  de  ser  los  bastantes  para  la  navegación  de
viaje  redondo:  yino,  aceite,  vinagre,  garbanzos,  habas,  pan,  carne  y
pescado;  bizcochOS, harina,  miel,  arroz,  pescado  seco.  La  harina  debía
de  ir  cernida,  a  fin  de  que  no. se  dañara,  y  puesta  en  botas.

Se  pioveyó  a  artillería  y  todas  aquellas  armas  necesarias  para  una
expedición  de. esta  envergadura.  Se  Jlevaba’ plomo,  pólvora  hecha,  sali
tre  y  azufre  separados,  morteros  para  fabricar  pólvora.

PARTIDA  DE  LA FLOTA

La  flota  partió  de  Cádiz  el  25  de  septiembre  de  1943,- «COn tiempo, e
viento  conveflible  a  nuestro  camino»,  como  dice  el  doctor  Chancas,  y
la  flota  navegó  50 leguas  eñ  dos  días;  vienen  después  Jornadas  de  cal
ma,  y  más  tarde,  se  animan  las  auras  y  la  expedicióP  llega  a  Canarias.’

Aquí  se  reparó  un  navío  qüe’hacía  mucha  agua,  y  en  Gomera  «fué
necesario  estar  algún  día  por  facer  provisiones  de  carpe,  leña  e  agua»,
por  la  larga  jornada  que  se  esperaba  hacer  sin  ver  más  tierra.  Ansi
que  en  la  estada  de  estos  puertos,  y  en  un  día  después  de  partidos  de
la  Gomera,  que  nos fizo  calma,  que  tardamos  en  llegar  hasta  la  isla  dél
Fierro,  estoviinos  diecinueYe  o  veinte  días;  desde  aquí,  por  la  bondad
de  Dios  nos, tomó  buen  tiempo,  el  mejor  que nunca,  flota  llevó  tan  largo
camino,  tal  que’ partidos  del Fierro  a  trayés  ,de octubre,  dentro  de  veinte
diaS  hovimos  ver  vista  .e  tierra;  -y vierámosla  a catorce  o ‘quince, si la  nao
capitana  tuera  tan  ‘buena  velera  como  los  otros  navíos,  porque  muchas
veces  los  otros  navíos  sacaban  velas  porque  nos  dejaban  mucho  atrás».
Efectivamente,  la  flota’ dejó la. isla de Hierro  el  14 de  octubre,  y el 3 de no
viembre,  después  de  descubrir  una  tierra  desprovista  de  fondeaderos,  a
la  que  Colón  llamó  La  Deseada.  se  hi.o  un  desembarco  en  la  Domi-.
nica.

-     TIERRA A LA  VISTA 1

Él  doctor  Chancas  lo  relata  de’ la  siguiente  manera:  «El  primero
domingo  desues  de  Todos  los  Santos,  que  fue  a  tres  días  de  noviem
bre,  cerca  del  alba,  dijo  un  piloto  de  la  nao  capitana:  albricias,  que
tenemos  tierra.  Fué  ‘el  alegría,  tan  grande  en  gente  que  era  maravilla
oir  las  gritar  y  placeres  que  tódos  hacian’,  y  con  mucha  razón,  ‘que la
gente  venian  ya  tan  fatiga  ‘de mala  vida  y de  pasar  agua,  que  con  mu
chos  deseos  sospiraban  todos  por  tierra.»

Dejando’  la  Dominica,  pasaron  los  expedicionarios  a  otra  isla,  que
se  designó  con  el  nombre  de  una  de las  carabelas,  Mari  Galante;  y  lue
go  recorrieron  otrás,  ‘que nombraron  como  distintos  santuarios  de  Es
paña:  Guadalupe,  Montserrat,  Santa  María  la  Redonda,  Santa  .María
la  Antigua,  San  Bártolotné,  San  Martin,  Santa  Cruz  y  el  grupo  de  las
1ø4O] -  .  .  ‘  .       ‘  -  ‘‘
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Once  Mil  Vírgenes,  hasta  llegar  a  la  de  Borinquen  o  San  Juan  (ahora
Puerto  Rico),  y  el  18  de  noviembre  se  presentó  la  escuadra  a  la  vista
de  La  Española  (Isla  de  Santo  Domingo).

Las  crónicas  de  la  época  nos  cuentan  las  minucias  de  la  siguiente
      manéra: «Era  en  todo  aquello  que  parecia  desta  isla  todo  montaña
tnuy  hermosa  y  muy  verde,  fasta  él  agua  que  era  alegria  en  mirarla,
porque  en  aquel  tiempo  no  hay  eii  nuestra  tierra  cosa  verde.  Despues.
que  alli  no  hallamos  puerto,  acordó  el  Almirante  que  nos  volviesemos
a  la  otra  isla  que  parescia  a  la  mano  derecha,  que  estaba  desta  otra
cuatro  o  cinco  leguas. .  don4e  descendió  el  Almirnte  e  mucha  gente
con  él,  con  la  bandera  real  en  las  manos,  adonde  tomó  posesión  por
sus  Altezas,  en’ forma  de  derecho.»

Chailcas.  cuenta  después  cómo  en  la  Guadalupe  hallaron  una  es
pléndida  catarata:  «Llegamos  a  ella  hacia  la  parte  de  una  gran  mon
tña,  de tres  leguas  paresió  un  golpe de  agua  tan  gordo  como  Un  buey
que  se  despeñaba  de  tan  alto  como  si  cayera  del  cielo, parescia  de  tan
léjos,  que  hoyo  en.  los  navios  muchas  apuestas,  que  unos  decian  que
eran  peñas  blancas  y  otros  que  era  agua.  Desde  que  llegamos  mas  a
cerca  yídose  lo  cierto,  y  la  más  hermosa  cosa  del  mundo  de  ver  de
cuan  alto  se  despeñaba  e  de  tan  poco  logar  nada  tan  gran  golpe  dé
agua.»

También  es  interesante  el  siguiente  relato:  «Saltó  el  capitán  en
cierra  e  llegó  a  las  casas,  en  la  cuales  halló  su  gente,  y  luego  que  los.
vieron  fueron  huyendo,  e  entró  en  ellas,  doMe  halló  las  cosas  que  ellos
tienen,  que  no  hablan  llevado  nada,  donde  tonó  dos  .papagaybs  muy
grandes  e  diferentes  de  Cuantos  se  habían  visto.  Halló  mucho  algodón
hilado  e  por  hilar,  dé  todo  trajo  un  poco,  en  especial  cuatro  o cinco  o
huesos  de  brazos  e  piernas  de  hombres»;  y  más  adelante,  dice  que
t.omaron  un  mochacho  pequeño,  otros  tomaron  ciertas  mugeres  na

,,turale  de  la  isla  e  otras  que  se  vinieron  de grado,  que  eran, .de las  cap
tivas...  ‘andaban  por  la  playa  junto  con  el  agua  muchos  hombres  e’
tnogeres  mirando  la  flota  e  maravillándose  de  cosa  tan  nueva».

EL  FUERTE  DE LA NAVIDAD NO CONTTA

El  .18 de  noviembre  llegó  la  escuafra  a  la  vista  d  La  Española  (Isla
de  Haití  ahora).  Desembarcaron  para  enterrar  a  un  español  qu  habla.
sido.  mierto  en  lucha  con  los  Caribes,  y  con  este  motivo  encontraron
el  cadáver  de  un  hombre  con  barba.  Debía  ser  el  de un  español,  y  desde
este  momento  se  temió  $lue  la  guarnición  del  Fortín  de  la  Navidad,
que  Colón  ejó  en  su  primer  viaje,  y  que  fué  construido  con  los  restoa
de  la  carabela  capitaña,  la  Santa.  Maria, . que  había  naufragado  cerca
de  allí.

Llegaron  los  barcos  frente  al  fortín  y  los  disparqs  de  una  lombarda
de  a  bordo  no.  obtuvieron  respuesta.  Los  temores’  aumentaron  por  la
94
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suerte  de  los  españoies  que  al  mando  de  Diego  de  Arana  había  dej adc
Colón  allí,  contra  la  opinión  de  Martin  Alonso  Pinzón.

PÚÓ  la  noche  con  gran  ansiedad,  y  al  día  siguiente  se  óolffir2narón
los  desgraciados  augurios.  El  Fortín  de  la  Navidad  era  un  monten  de
cenizas  y  todos  los  españoles  habían  muerto.

LA  PRIMERA  CIUDAD  DEL  NUEVO  MUNDO Y  LOS
FANTASMAS  DE  LA  ISABELA

Abandonó  Colón  aquellos  lugares  (7  de  diciembre  de  1493), y  en  el
Nordeste  de la  isla,  y  en  una  llanura,  dispuso  el  trazado  de  una  ciudad2
que  llamó  La  Isabela.  El día  de  la  fiesta  de  los  Reyes  Magos  hubó  misa
con  13  oficiantes.  Pero  aquella  ciudad  acabó  bien  pronto  y  sólo  que
daron  algunas  ruinas  sobre  un  promontorio.  Refiere  Las  Casas  que  la
tradición  asegura  que  las  sombras  de  los  jundadores,  muertos  de  ham
bre  y  de  fiebre, saludan  al  viajero.  Envuéltos  en  sus  capas,  con  los  rós
tros.  ocultos  bajo  las  alas  de  sus  sombreros,  yagan  por  las  desiertas
calles  de la  ciudad.  SI  algún  viviente  se  les  acerca,  ellos, puestos  en  fila,
leyantan  la  mano,  apartan  el  embozo  y,  descubiéndose  con  ceremo
niosa  gravedad,  muestran  sus  calaveras.

Pereyra  dice  çue  La  Isabel.  fracasó  porque  fué  una  fundación  de
gente  çortesana  Los  supervivientes  echaron  los  cimientos  de  la  ciudad
de  Santo  Domingo  en  la: desemboéadura  del  Ozama.

Entre  los  hombres  desembarcados,  varios  habían  de  ser  consagra
dos  en  la  historia  por  los  clarines  de  la  fama:  Sebastián  de  Ocampo,
ue  hizo  el  bojeo  de  Çuba;  flian  Ponce  de  León,  Goberna4or  de  Puerto
Rico  y  concesionario  autorizado  para  buscar  los  secretos  del  Bimini,
eii  donde  se  ocultaba,  la  fueIte  de  la  eterna  juventud,   el  brillante
y  temerario  Alonso  de  Ojeda,  el  primero,  pero  menos  ‘afortundo,  de
los  conquistadores,  a  quien  eligió  Colón  para  explorar  el  interior  de  la
isla  con  200 hombres  a  su  mando

El  Almirante  1esPachó  a  España  12  navíos,  al  mando  de  Antonio
de  Torres  (2  de  febrero  de  1494), en  demanda  de  medicamentos  y  ví
veres.  De  súbito—dice  Colón  en  su  Memorial,  escrito  en  La  Isabela  y
enviado  a  los  Reyes  con  Antonio  de  Torres—enfermaron  casi  todos  los
españóles.  «La causa  de las  dolencias  es  de niudamiento  de aire  y agua...
La  conseryación  de  la  sanidad  está  en  que  esta  gente  sea  proveída  de
los  mantenimientos  ue  en  España  acostumbraba...  Adolescian  aque
lbs  poquitos  labradores  que  aca  estaban,  aunque  estovieran  sanos,  te
fian  tan  pocas  bestias  e  tan  magras  y  flacas...  Sé  envian  presentes  con
estos  navios,  de  caníbales,  hombres,  mujeres  y  niños, y  niñas,  para  que
puedan  aprender  la  lengua  y  serán  mejores  intérpetes...  Énviarlos  al1
a  Castilla  non  seria  siño bien,  porque  quitasen  una  vez de  aquella  inhu
mana  çostuznbre  que  tienen  de  comer  hombres.»

/
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RL  DOCTOR  CHANCAS TRABAJA  MUCHO  Y.  GAN4
MENOS  QU  EN  CASTILLA

Dice  después  Colón  «El  trabajo  que  el  doctor  chancas  tiene  con
el  alruente  de  tantos  dolientes...  y  como  quler  que  el  jura  que  es  mas
lo  que  alli  ganaba  allende  el  salario  que  sus  Altezas  le  dan,  y  non  me
quiere  extender  mas  de  50.000 maravedís.  por  ej  trabajo  que  aca  para
cada  un  afio  mientras  acá  estoviere,  los  cuales  suplico  le  manden
Librar.»

Durante  la  priayera  y  verano  de  1494 empremii  Colón  un  reco
nocimiento  de  Cuba,  que  él  re1a  el  extremo  de  la  tierra  firme  de  Asia,
y  exploró  el  Norte  de  la  Isla  de  Jamaica.

El  P.  oyl  y  Pedro  Margarlt  regresaron  a  Espafia  e  lnjorgiaron  a  los
Reyes  sobre  la  colonia.  Isabel  y  Fernando.  creyeron  entonces  conve
niente  abrir  los  mares  de  Occidente  al  descubrimiento,  al  tráfico  y  aja  colonización,  que  serian  permitidos  a  cualquier  persona  mediante

ciertas  condiciones  (10  de  abril  de  1495), y  nombrar)n  ylsitador  de  a
Española  a  Juan  Aguado.  El  Almirante  decidió  regresar  a  España  para
informar  directamente  a  los  Reyes.

La  flotilla  zarpó  el: 10  de  marzo  de  1496, y  tras  un  viaje  de  tres  me
ses  y un  dia,  llegó  a  Cádiz. Era  el  1.1 de  junio  dé  1496...

AL1ONSO  PALACIO  Y  Luis  DURÁi
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M  1 S  C E  L  AN  E  A
«Curiosidades  que  dal  las  escrituras

antiguas,  quando  hay  pecteGola  pars
leerlas,  cue  es  menester  no  poea.s

ORTIZ  DE  ZÚÑI0A,  Anales  e,  .Sevi
Ua,  lib.  2.  p&g.  90.

Pues  con  esvelado  estudio  aestad
las  cosas  pasadas  por  ordenanza  de  las
presentes  e  providencia  de  las  veni
deras,  que  quien  las  cosas  pasadas
no  mira  la  vida  pierde  y  el  que  en
las  venideras  no  provee  entra  en  to
das  como  no  sabio.,

DIEGO  DE  VALERA. Tratado  de  Pro
videncf  a  contra  Fortuna,  1462.

El  mundo  cientifleo  -

El  regreso  dei  Challenger

2479

El  24 de  mayo  de  1876, hace  se
tenta  años,  el  buque  de  S.  M.  B.•
Challenger  fondeó  en  Spithead,
después  de cuatro  de  ausencia,  du
rante  los  cuales  dió  la  vuelta  al
mundo  y  echó  los  cimientos  en  que
se  basa  el  conocimiento  actual  de

los  mares  prouñdos  y  de’ la  Nid.a
que  contienen.  Literalmente  son
deó  las  simas  desconocidas  y  ma
terialrnente  llevó  la  luz  a  donde
hasta  entonces  habla  reinado  la
oscuridad.  Los resultados  ientlficos
se  publicaron  en  cincuenta  tomos
en  cuarto.  Sir  John  Murray,  natu
ralista  de  la  expedición  y  editor  de
las  memorias,  escribió  en  la  Intro
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ducción  a  Ja  última,  que  «había  si
do  un  placer  y  un  honor  haber  to
mado  parte  en  las  exploraciones  e
investigaciones  que  señalan  el  gran
adelanto  en  el  conocimiento  de
nuestro  planeta  desde  lOS  célebres
descubrimientos  geográficos  de  los
siglos  xv  y  Xv:  los  de  Colón,  Vas
co  de  Gama  y  Magallanes.

La  parte  del  planeta  que  se  ha
bía  dado  a  conocer  era  la  porción
mayor  cubierta  por  mar  profundo.
Los  descubridores  habíañ  navegado
por  dichos  mares,  pero  no  sabían
lo  qu:e había  debajo  de  ellos.  El
precursor  de  la  oceanografía,  na
tural  de  la  Isla  «e  Man,  Eduardo
Forbes,  vilo  al  mundo  en  los  co
mienzos  del  xix.  Comenzó  a  hacer
sus  colecciones  y  observaciones  en
los  mares  británicos.  En  1841 formó
parte  de  una  observación  naval  en
el  Mediterráheo  oriental  y  rastreé
•a  230 brazas;  la  mayor  profundi
dad  alcanzada  hasta  entonces.  Aun
que  recogió, estrellas  de  mar  vivas
y  otros  animales  a  200  brazas,
«conjeturó  que  el  cero  de  la  vida
animal  debía  de  encontrarse  pro
bablemente  a  unas  300», y denomi
nó  azorca  (o sip  vida)  Ja  región  si
tuada  a  mayor  profundidad.  Las
conclusiones  fueron  aceptadas  por
muchos,  pues  parecía  bastante  ló
gico  que  nada  pudiese  vivir  en  la

absoluta  oscuridad  y  bajo  ‘las  tremendas  presiones  de  los  abismos

marinos.
Poéo  tardó  en ,desvanecerse  este

prejuicio  y  a  tal  efecto  siryierop
los  frutos  de  dos clases  de investi
gación.  De  un  lado, los  biólogos no
ruegos  y británicos  continuaron  sus
rastreos  a  profundidades  cada  yez
má’yores.  La  segunda  aportación
procedió  de  hombres  prácticos,  cu
ya  atención  fué  solicitada  por  el
fondo  del  mar  cuando  se  propusie
ron  utilizarlo  para  tender  entre
Europa  y América  un  cable tel€gra
fico  Los  gobiernos  de  Inglaterra  y
Estados  Unidos organizaron  expedi
ciones  de sondeo y  se  idearon  apa
ratos  que  trajeron  muestras  del
mismo.  Transcurriendo  el  tiempo
se  descubrió  por  J,Os animales  én
redados  en  los  cables  de  sondeo  y
los  capturados  en el rastreo  que no
existía  zona  azorOa en  el Íondo  del
mar.  A  profundidades  superiores  a
2.000  brazas  se  encontraron  inver
tebrados  marinos  de todas  clases.

Había  llegado  la  hora  de  que
una  gran  expedición  por  la  ampli
tud  de  mundo  hiciese  conocer  las
condiciones  de  las  concavidades
oceánicas.  La  Real  Sociedad  lo  re
comendó,  el  Almirantazgo  lo apro
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bó  y  el  Parlamento  votó  el  dinera
Se  eligió  para  este  serylcio  el  Cha-.
lien ger,  y  presidió  la  comisión
científica  civil  el  Profesor  (más
tarde  Sir)  Wyyille  Thomson,  que
había  tomado  parte  preponderan
te  en  antiguas  exploraciones  bri
tánicas  por  el  Atlántico  septen
trional.

Durante  sus  cuatro  arios  de  au
s  en  e i a  recorrió  el  Challnger
96.000  millas  por  el  Atlántico,  él
Pacífico  y  el  Indico,  y  fueron  esca
las  de  su  largo  viaje  Tristán  de
Acuña,  Cabo  de  Buena  Esperanza,
la  costa  de  hielo  antártica  al  Sur
del  Indico,  Yokohama  al  Norte  y
la  punta  meridional  de  Anérica.
Realizó  362 series  de  observaciones -

—llamadas  estaciones—en  aguas
profundas.  Comprendió  cada  una
un  sondeo,  un  rastreo  o  arrastre
por  el  fondo,  la  medición  de  tem
peraturas  y  la  obtenión  de  rnues
tras  del  agua  a  distintas  profundi
dad  es  para  su  análisis.

El  paciente  examen  y análisis  de
sus  oleccions  constituye  un  cuá
dro  que  no  ha  teniio  nunca  seme
jante.  Resultó  que,  en  sú  mayor
parte,  la  prófundidad  de  los  gran
des  océanos  oscila. entre  las  2.000 y
las  3.000 brazas;  a  veces  desciende
a  3.000, 4.000 e  incluso  5.000; es  de
cir,  cerca  de  seis  millas.

Los  fondos  someros  están  forma
dos  de  materiales  procedentes  de
las  tierras  contiguas,  pero  los  de
los  ócéanos. profundos  tienen  com
posiciones  distintas  y  de  otros  orí
genes.  Son  de  limos  formados  por
las  lluvias  on  materiales  prove
nientes  de  nás  arriba  y  se  deno
minan  según  los  elementos  predo
nninantes  en ellos. Cincuenta  y cin
co  millones  de  millas  cuadradas  de

los  fondos  más  profundos  del  mar,
especialmente  del  Pacífico,  están
cubiertos  de  arcilla  roja,  produci
da  según  se cree  por  partículas  vol
cánicas,  piedra  pómez y cenizas  que
han  caído  en  el  agua.  Vastas  su
perficies  aparecen  profundamente
enterradas  bajo  los  esqueletos  de
organismos,  microscópicos  en  su
mayor  parte,  que  han  yiyido  en
las  aguas  superiores.  El  lecho  del
mar  consiste  en  restos  de  plantas
en  una  ancha  faja  que  rodea  el
Antártico,  en  cuya  superficie  son
especialmente  abundantes  las  dia
tomáceas,  el  caparazón  silíceo,  de
las  cuales  ha  formado  el  légamo
de  su’ nombre.  Los  esqueletos  cal
cáreos  de  animales,  de  forazniñí
feros,  predomina  en  los  légamos
del  Antártico  y  del  Indico.  Perte
necen  en  su  mayor  parte  al  gé
nero  globigerina,  que  da  su  nom
bre  al  légamo.

En  todo  lugar  se  manifestó  con
abundania  Ja  vida.  i  una  esta
ción  se  recogieron  doscientos  mdi
viduos  pertenecientes  a  ochenta  y
nueve  especies.  La  proporción  de
las  formas  nunca  vistas  hasta  en
tones  fué  considerablemente  ele
vada.  Sólo de  crustáceos  Se halla
ron  mii  especies  nuevas.  Aunque
había  esperanza  de  encontrar  «fó
siles  vivos»—supervivientes  de are
motos  períodos  eológio&—no  lle
gó  a  realizarse,  pues  muchas  de las
formas  recogidas  poseían  caracte
res  arcaicos  y  rasgos  peculiares  su
yos.  Se• descubrió  un  nuevo  orden
de  equinodermos  conocido  por  ho
loturias.  Las  cincuenta  tiotables
especies  que  abarcaban,  e  distin
guían  por  una  combinación  de  ca
racteres,  de  los  cuales  algunos  son
primitivos  en  la  clase  a  que  perte
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necen,  y otros  superiormente  adap
tados  a  su  género  de  vida  en -  el
fango  oceánico.  En  muchos  orga
nismós  abismales  se  observan  ojos
muy  reducidos  en  tamaño  si se  los
compara  con  lo  de  sus  próximos
parientes  de  los  fondos  someros

adonde  llega  a  luz.  Gran  número
de  ellos  carecen  de  ojos.  Los  de
otros,  en  cambio,  están  agranda
dos  como  para  poder,  según  se su
pone,  percibir  los  vagos  fulgores
‘que  emanan  los  muchos  organis
mos  abismales  que  son  luminiscen
tes.  Se  han  encontrado  peces  a
2.750  brazas.  Si  se  los  extrae  con
demasiada  rapidez,  la  depresión
produce  desastrosos  efectos ‘en  su
forma;  les  estallan  los  ojos,  se  les
,desprenden  las  escamas  y  se  les
desgarran  y  retuercen  los  tejidos.

Estos  y  otros  hechos  que  ahora
son  vulgares,  acerca  del  ‘conoci
miento  de  las  pro fundidadós  del
mar,  no  se  poseían  con  anterior!
dad  al  Chaflenger,  pero  éste  los sa
có  a  la  luz. Los  oceanógraf os se  re
fieren  constantemente  a  sus  me
monas,  que  son  básicas  e  indispen
sables.  La  única  sociedad  británi
ca  consagrada  al  fomento  de  los
estudios  oceanográficos  se  llama
muy  acertadamente’  la  Sociedad
Challenger

Un  libro  al  me              2.480
El  Almirante  don  José  González

Cabrera  Bueno,  «piloto mayor  de la
earrera  de  Filipinas  y  naturaj  de
la  Isla  de  Tenerife,  una  de  las  Ca
narias»,  imprimió  en  Manila,  el
años  1734, el  libro  titulado  Nave
g  a c i ó n  especulativa  y  práctica

•---10 hoj.  ±  392  págs.  +  2 hoj.  con
13  grab.,  en  folio—, donde  enseña
«el.  modo  de  navegar  por  la  Geo
metría,  por  las  Tablas  de’ Rumbos,
por  la  Aritmética,por  la  Trigono
metría,  por  el  Cuadrante  de  Re-

ducción,  por  los  Senos  Logaritmos
y  comunes».

Trátase  de  una  obra  rara  en  ex
F.  G.  ‘  tremo,  de  la  que  sólo  existe  una

edición  salida  de  las  prensas  del
Convento  de  Nuestra  Señora  de
los  Angeles  de  la  Orden  de  Nues
tro  Seráfico  ?adre  San  Francisco
de  aquella  ciudad—y  no  dos,  como
alguien  apunta—y  de la  que  no  de
bió  de  pasar  por  manos  de  Nava
rrete  ejemplar  alguno,  ya  que  toma
su  referencia  tanto  en  ‘su Diserta
ción  sobre  la  Historia  cte  la  Náu
tica  (1846)  como  en  su  Bibliotéca
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Maritirna  Española  (1851),  de  la
Biblioteca  de  Autores  Canarios,  de
Viera.

E  fundamental  en  su  época  pa
ra  el  conocimiento  de la  náutica  y
de  la  nayegaclón  en  los  mares  de
Asia.  Su  autor  se  adelanta  a  sus
contemporáneos  en  muchos  años.
Disculpando  el lenguaje  y  vocablos
que  usa  en  su  libro,  Cabrera  dice
de  sí:  «Desde  el  año  1701 hasta  el
presente,  han  sido  los  navíos  los
generales  de  ml  estudio,  y,  como
marinero,  tan  añero,  entiendo  más
de.  términos  marítimos  que  de  cul
tas  retóricas,  más  de  intrumentos
de  navegación  que de ortografías  en
el  escribir,  por  lo  cual  el  estilo  no
será  gustoso;  nada  tiene  de  culto,
es  .bronco  como  yo.»

El  libro  del  Almirante  Bueno  se
distingue,  no  por  largas  series  de
intrincadas  fórmulas  matemáticas,
sino  por  su  buen  sentido  práctico  y
el  conjunto  de  reglas  Uebuen  go
bierno.  Casi  toda  la  parte  quinta
de  su  obra  está  dedicada  a declarar
con  todos  los  pormenores  veintiún
derrotas,  ya  desde  Ha.nila  a  Aca
pulco,  ya  desde  Manila  a  España
vía  Cabo  de  Buena  Esperanza,.  ya
a  trayés  de  estos  mares  del  extre
mo  Oriente.

No  se  cansa  nunca  de  aportar
sus  observaciones  p e r s o n al  es,
siempre  que  puedan  redundar  en
utilidad  de  los  pilotos.  Así  al  tra
tar  de  la  aguja  adyierte,  que  «en
esta  navegación  desde  Manila  a
Acapulco  nordestea  hasta  las  islas
Marianas  7°  poco  más  o  menos,  y
va  eñ  aumento  hasta  15° poco  más
o  menos, y  luego  vuelve  a  ir  dismi
nuyendo  hasta  llegar  a  Guadalu
pe».  «Sobre  las  mareas  tengo  ób
seryado—flos  dice—en  la  ciudad  de

Manila  y  en  algunas  ocasiones  Con
bastante  cuidado,  por  ver  la  regla
que  se  pudiera  tener  para  las  ma
reas,  yiendo  e  las  conjunciones  a
qué  hora  es  la  pleamar,  y  aunque
ha  diferenciado  algunas  yeces,  las
más  han  sido  como  a  la  una  del
día,  y,  aunque  variable,  se  puede
ajustar  según  está  dicho».

De  Jerónimo  Montero,  piloto  ma
yor  de  la  carrera  de  Filipinas,  son
las  tres  estrofas  que  siguen,  dedi
cadas  a  su  compaf’iero de  pilotaje
González  Cabrera  Bueno,  on  mo
tivo  de  haber  publicado  éste  su
tratado  de  nayegaciófl:

«Con  experiencia  y  no  audacia,
Hoy,  Bueno,  nos  da  a  ver
Que  jes  mucho  uestro  entender,
Pues  con  reposo  y  con  pausa
A  los  náuticos  das  causa
Para  poder  engolfarSe;
Y  pues  que  no  satisfaces
Aclarando  tantas  reglas,
Ya  no  precisan  escuelas
A  quien  tu  libro  alcanzase.

Al  son  de  una  dulce  lira,
Cante,  pues,  en  tu  alabanza
La  voz más  suave  en  bonanza,
Y  en  ecos acordes. diga
Que  ya  cesó  la  fatiga
Del  arte  de navegar.,
Pues  das  preceptos  al  mar;
Ya  sus  dudas  las  deshaces,
No  siendo  menester  clases
Con  tu  modo  de  enseñar.

No  estés  triste;  alegre,  sí;
Que  ya  expiró  tu  tarea;
Y  pues fué  buena  tu  idea
Y  tu  discurso  sutil..
Todos  sé  que  han  de  decir:
Tenéis  ingenio  divino,
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Porque  aseguras  destino,
Del  más  proceloso  mar,
Y  en  asunto  singular
A  todos  abres  camino.»

Remos  y  bogas               2.482

Las  naves  llamadas  «birremes»
o  «dieras» y «trirremes»  o «trieras»,
aparecieron,  aproximadamente,  ha

J.  LL.      cia la  vigésima  Olimpiada,  es  decir,
unos  seiscientos  años  antes  de  Je
sucristo.

Los  nombres  con  los  que  se  les
.481  denominaron  denotaban  si  estaban

provistas  de  dos  o  tres  filas  u  «ór
denes»  de  remos.  -

Desde  muy  antiguo  ha  venido
preocupando  a  historiadores  y  ar
queólogos  el  verdadero  significado
de  estos  términos.  Muy  discutida

fué  también  la  posibilidad  de  esta
blecer  tres  o  más  series  superpues
tas  de  remeros,,  separadas  entre  sí
por  «pisos»  o  «cubiertas».  El  remo
superior,  de una  longitud  desmesu
rada,  parece  que  había  de  ser  de
manejo  muy  difícil,  y  como  para

Antenas
Sistemas  de  antena.  Le  un  mo

derno  portaaviones  de  la  Armada
británica,  el  Ocean.  Con  ayuda  de
ta  clave,  los lectores  podrán  dar-
se  cuenta  de  los  fines  a  que  están

destiñadas  las  diversas  antenas.

Las  antenas  del  «R.dar»  están
marcadas  con  una  A;  las de  irans
misión  de  ultrafrecuencias,  con
una  B;  las  de  recepción  de  ultra
frecuecias,  con  una  C,  y el  radiofa
ro  de  orientación  y  acercamiento
de  aviones,  con  una  D.
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producir  un  efecto  útil  sería  nece
saria  la  brusquedad  de  los  movi
mientos,  se  deduce  que  un  remo
tan  argo—del  que  sólo  podrían
conseguirse  lentos  movimientos  a
la  par  que  acompasado&—efl lugar
de  contribuir  a  dar  mayor  impulso
y  velocidad  a  la  nave,  acaso  sólo
siryiese  para  retardarla.

Algunos  autores  niegan  que  haya
existido  otra  cosa  que  «birremes»,
posiblemente  por  no  acertar  ellos
a  explicar  satisfactoriamente  el sig
nificado  exacto  de  las  palabras
«líneas»  u  «órdenes»  de  remos.

Otros,  entregándose   considera
ciones  más  o  menos  ingeniosas,  si
bien  demostraron  vastos  conoci
mientos  del  griego y latín,  declara
ron  con sus  escritos  una  uo  tan  ex
tensa  erudición—y  a  veces  abso
luta  ignorancia—de  las  teosas  de
la  mar».

A  los  informes  resultados  de  se
neJ  antes  elucubraciones,  no les hu
biese  sido  posible  resistir  el  más
liviano  soplo de viento,  Iii  sostener
se,  con  relativa  estabilidad,  en  la
mar,  por  poco  agitada  que  estuvie
se,  y  mucho  menos  alcanzar  velo-.
cidades  de cinco  o seis  nudos,  como
se  deduce  del  cálculo  de  tiempo
empleado  en  recorrer  determfna
das  trayeslas,  obtenido  de  relatos
antiguos.

1  corsario  mileslano  Theoporn
po,  que  fué  despachado  por  Li
sandro—General  de  los  Lacedemo
nios—,  para  dar  la  noticia  de  la
victoria  de  Egos-Pótamos,  recorrió,
en  tres  día de  navegación,  las  cien
to  cincuenta  leguas  que  separan
el  lugar  del  combate  de  Epidaflzo,
puerto  de  la  Laconia.

Modernamente  se  ha  podido  ex
plicar,  en  parte,  algunas  de  aque

has  dudas  gracias  a  la  existencia
en  las  islas  de  la  Sonda  de  embar
caciones  en  las  que  la  disposición
de  los  remos  puede  relacionarSe
con  el  examen  .e  pinturas  y  mo
saicos  de  la  antigüedad  griega  y
romana.

Napoleón  III,  muy  aficionado  a
estudios  arqueológicos,  ordenó,  por
el  año  1861, la  construcción  de  una
«trirreme»  de  39  metros  de  eslora
y  ciento  treinta  remeros,  con  la
que  se  efectuaron  sensacionales
pruebas  en  Cherburgo.

En  el interesante  y documentado
libro  de  Pacini  intitulado  La  Ma
rine,  que  se  editó  en  1844, se  da
una  satisfactoria  explicación  res
pecto  a  la  probable  disposición  de
los  remeros  en  las  naves  que  po
seían  vrias  serjes  de  remos,  que,
por  lo  lógicas,  han  merecido  con
servarse  entre  los técnios  y arqueó
logos.

Tres  «órdenes»  superpuestos  de
remos,  podían  manejarse  sin  in
conyeniente  alguno  por  tres  hom
bres  sentadós  en  un  mismo  banco.
Los  tres  remos  tenían  puntos  de
apoyo  distínts,  en piezas  salientes,
que  más  tarde  se  denominaron  «es
cálamos»,  más  elevadas  las  del  re
mo  superior  que  las  del  segundo  y
las  de  éste  más  •que las  del  ini e
rior.

El  Almirante  francés  Serres.—cé
lebre  arqueólogo  y  verdadera  auto
ridad  en  estas  Tnateria&—expusO
una  teoría  que,  a  la  par  que  Inge
niosa,  se  acercaba  más  a  la  reali
dad.  Para  este  Almirante  los  tres
«órdenes»  de  remo  no  debían  fun
cionar  simultáneamente,  sino  con
absoluta  independencia  unos  de
otros.

Así,  pues,  los  remeros  se  coloca-
40319461
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baxi  a  diferentes  alturas  y  a  dis
tancias  variables  dej  plano  longi
tudinal  del  buque,  según  maneja
sen  lO  remos  superiores,  centrales
o  inferiores,  y  a  tanta  mayor  ele
vación  cuando  mayor  fuese  la  del
púnto  de  apoyo  del remo  y  su  bu
gitud,  dando  esto  origen  a  tres  cla
ses  de  «bogas»,  «tranita»,  «ziglta
y  «taamita»,  es  decir,  de  remos  al
tos,  medios  y  bajos,  respectiva
mente.

l’ara  este  empleo  independiente
de  cada  uno  de  los  tres  órdenes  de
remos,  que  pudiéramos  llamar  «po
lirremia  sucesiva  no  simultánea,,
existían  tres  bongitues  de  ellos:
siete,  seis y  cuatro  metros.

Las  características  de  estas  tres
«bogas»  permitían  un  perfecto  uso
del  esfuerzo  de  las  tripulaciones,
organizando  éstas—en  trabajo  y
descanso—de  una  manera  racional
según  las  misiones  encomendadas

•alanave
En  la  «tramita»,  que  se  usaba

únicamente  en  combates,  los  remos
nás  largos  eran  movidos  por  tres
hombres  que se  apoyaban  sobre  los
«escálanos»  superiores;  de  esta
manera  se  empleaba  el  máximo  es
fuerzo,  dando  a  la  nave  el  máxi
mo  de  velocidad.

Cuando  las  misiones  eran  trave
sías  para  efectuar  comisiones  ur
gentes,  de  no  mucha  duración,  se
empleaba  Ja boga  «zigita»,  en  la
cual  los  remeros  descendían  un
banco  y  armaban,  únicamente,  los
eorrespondientes  a  Ja  segunda  fila.

En  esta  «boga»  cada  remo  ea
accionado  por•  dos  hombres.  La
marcha,  si  bien  era  más  lenta,  te
nía  la  ventaja  de  sostenerse  más
tiempo,  puesto  que  la  tercera  par-

te  de  la  dotación  de  remeros  po
día  descansar.

Por  último,  en  la  boga  «talami
ta»,  que  se  empleaba  en  la  largas
travesías,  los  remos  más  cortos  se
apoyaban  en  los  «escálamos»  infe
riores  Con  un  hombre  por  reino,
y  quedaba  la  dotación  dividida  en
tres  turnos  con  ocho  horas  de  tra
bajo  máximo  al  día.

En  las  grandes  fiestas  paganas,  y
en  circunstancias  solemnes,  Se ar
maban  todos  los  remos  asignándo
se  los  hombres  más  robustos  a  la
«boga  tranita».  De  esta  forma  la
nave  avanzaba  majestuosamente
impulsada  por  un  principio  diná
mico  paradógico,  es  decir  con  la
máxima  fuerza  de  propulsión  que
no  rendía  el  máximo  de  velocidad
y  regularidad,  porque  por  vigorosos
que  fuesen  aquellos  hombres  en
tiendo  que-no  les sería  fácil  mane
jar  un  pesado  remo  de  siete  me
tros.  Como confirmación  a  esta  teo
ría  puede  observarse,  en el bajo  re
lieve  de  las Panateneas  de la  Acró
polis  de  Atenas,  un  trozo  de  «tri
rreme»  navegando  en  los  tres  «ór
denes»  de  remos  y  un  solo hombre
en  cada  uno  de  los  remos  «trani
tas»,  que  soñ  lbs  visibles.

Como  medio  de propulsión,  el re
mo  no  se empleaba  más  que  en  las
nayes  de  guerra.  Las mercantes  sa
crificaban  la  velocidad  e  benefi
cio  del  máximo,  volumen  de  carga
y  hacían  sus  travesías  a  la  vela,, y,
aunque  las  «trirremes»  también  las
llevaban,  eran  más  pequeñas  y  se
empleaban  tan  sólo  como medio  de
propulsión  auxiliar.

EL  MARQUÉS  DE  ARELLANO.

Capitán  de  Artillería.
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fleráldica  marineras         2.483

Incluimos  en este  número  las  ar
mas  de  Llança,  Navarro,  Conde  de
Oliveto  y Juan.

‘Escudo  de  los Fernández-
Chicharro                  2.484

Procedent  este  linajé  de  las
montañas  de León, comenzó  a  figu
rar  en  Ja  Marina  de  Guerra  a  úl
timos  del  siglo  xviii.  El  Teniente
de  fragata  de la  Real  Armada,  don
Joaquin,  murió  prematuramente  en

accidente  de guerra.  Sus  hijos,  don
Agustin  (Guardialuarifla)  y  don
Mateo  (Alférez  de  nayío),  tampoco
1946]

alcanzaron  mayores  grados;•  don
Nicolás,  Contralmirante,  se  distin
guió  en las  guerras  carlistas  y sitio
de  Cartagena,  gozando de  justo  re
nombre  como uno  de  nuestros  ma-

rinos  más  audaces  e  inteligentes.
La  fotografía  está  tomada  de

una  vidriera  existente  en  la  ciu
dad  de  León  y  la  descripciÓn  del
escudo  es  la  que  sigue:

«Sobre  azur,  en  jere,  tres.  flores
de  lis  de  plata;  en  el  cantón  si
niestro,  cruz  de  Malta  de  plata;  el

guerrero  en  sus  colores  ñaturales,
siendo  las  armas  también  de  pla
ta,  el  león  púrpura  y  la  tierra  si-
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riople.»  (La  línea  negra  central  no
perténece  al  escudo, en  la  unión  de
dos  trozos  de  vidrio).

go  ariialesT         2.485
Grabado  que muestra  los Castillos

de  fuegos  artificiales  celebrados  en

:La  falúa  reaj  de. .ay  y  h  II
dehoy

Falúa  construida  en  1689 por  G1ui-
llermo  III  para  su  Consorte la  Rei
na  María.  Las  líneas  de  la  einbar
cación  son las holandesas  de  aque
ha  época.

Pasaje 2486
Cerem.—Derecho  de  250 escudos

que  se  pagaba  por  los  caballeros  al
ingresar  en  la  Orden  de  Malta.

Su  origen  fué  el  que  pagaban  al
patrón  del  barco  que  les  conducía
a  Jerusalén  o  Rodas.

Aguja  de  las  tormentas      2.487

Se  denominaba  así  un  círculo
graduado,  con  circunferencias  con

céntricas  y  radios,  que  yiene  a  ser
un  ábaco  para  gobernar  a  los  ba
guíos  de  Filipinas.

la  Serpentina,  en Hyde  Park,  ei  el
año  1814;  éste  es  un  ejemplo  de  la
conmemoración  universal  de  la  paz
en  dicho  año.

Falúa  de  hoy,  en  la  que  el  Rey
de  -Inglaterra  se  tiaslada  de  Che!
sea  al  Parlamento  el  día  de  la  Vjc
toria,  8  de  junio.
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Viejas  fotos               2.489

IncluíTriOs  en  este  cuadro  una  de
la  oficialidad  del  crucero  Carlos  V,
en  una  yisita  al  Bajá  de  Tetuán
en  el  verano  de  1908.

1.  Alférez  de  navío,  don  José
Cervera  y  Castro.

2.  CÓnsul  de  España,  señor  Zu
gasti.

3.  Teniente  de  nayío,  don  Ra
fael  de  la  Piñera  y  Tomé.

4.  Teniente  de  navío  de  i.a  cia
-se,  çlon  Manuel  de  la  Puente  y’
Aubarede,  terper  comandante.

••_  —,-..—-—-‘—-—---  ___-.---__-__.:_j   ——•--

5.  Teniente  de  navío,  don  Car
los  Boado  Suances.

6.  Alférez  de  navío,  don  José
María  Aznar  y  Bárcena  (de  pai
sano).

7.-  Alférez  de  naylo,  don  José
María  Crespo  Herrero.
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8.   teniente  de  navío,  don  Juan
de  los Mártires  Tudela.

9.   Teniente de  navío,  don  Inda
leio  Núñez  Quijano.

10.   Alférez de  navío,  don  Enri
que  de Solá  y Herrán.

11.   Alférez de navío,  don Alvaro
Espinosa  de  los  Monteros  Berme
julo.

12.   Teniente  de  Infantería  de
Manila,  don  Juan  Arlas  Arrontes.

13.   Médico 1.°, don  Ernesto  Bo
tella  Martínez.

14.  Teniente  de  nayío,  don  Gui
llermo  Ferragut  Sbert.

Con  ellos,  los  bajás  entrante  y
salIente  personal  moro  del  Cherif,
oficiales  del Ejército  y  funcionario
consulares.

Filipinas  en  1862. Tres-.
pates  de, campaña         2.490

«Hallándome  fondeado  en  las
primeras  horas  de esta  noche  fren
te  a  la  embocadura  de  un  estero
‘en  la  punta  meridional  de  Tavi
Tavi,  teniendo  el  cañonero  «Sa
mar»  or  mi  popa,  me  avisaron
a  las once  y  media  de  ella,  se  diri
gían  hacia  nosotros,  a  toda  fuerza
de  remo, con grande  algazara y gri
tería,  dos  gubanes  de  piratas;  se
hizo  inmediatamente  el  zafdrran
cho  de  combate,  determinando  se
aprontasen  las máquinas  del  caño
nero,  como  de  esta  gcleta,  cuyos
fuegos  se  hallaban  retirados.Dejé  atacar  a  los  pancos;  pero

habiendo  mánif estado  éstos,  al  es
tar  cerca, indecisión,  y  después,  go
bernando  hacia  el  indicado  estero,
‘le3 hice  algunos  disparoí  de  coliza
que  el  segundo  condestable,  Fran

cisco  Hernández,  dirigió  con  el
acierto  acostuynbra4o,  obligándoles
a  varar.

El  cañonero,  a  este  tiempo,  tuvo
vapor,  y  ordenándole  Zevara, din
giólo  su  comandante,  el  teniente  de
navío  don  Narciso  Fernández  Pa
dniñan,  con  el celo y  buen  deseo que
le  distingue,  a  corta  distancia  de
aquéllos,  donde  manteniándose  en
una  braza  de  agua,  lOg acribilló  a
balazos.

Entonces  le  envié  los  botes  ar
mados  con  el  alférez  de  navío  don
.losé  María  Chiesa,  segundo  piloto
don  Vicente  M.  Jaudenes  y  conta
dor  don  Ca:wiio Pronstoller  para
que  los  abordaran;  así  lo  verifica
ron,  sin  tener  que  lamentar  des
gracia  alguna;  a  favor  de  una  es-

-       pía, el  expresado  comandante  del
cañonero  que  mandó  esta  opera
ción,  consiguió  ponerlos  a  flote,  y
después  de  recogidas  las  armas  y
demás  efectos  que  llevaban,  dispu
se  se  quemaran.

Creo  superfluo  manifestar  a V. el
entusiasmo  que  anima  a esta  dota
ción,  de  que  ha  dado  ya  repetidas
pruebas.  Al  amanecer  salgo  paracontinuar  la  exploración  por  este

vasto  laberinto,  en  que  hasta  aho
ra  han  encontrado  impunes  gua
ri ci as tales  malhechores.

Dios  guarde  a  V.  muchos  años.
A  bordo  de  la  goleta  «Santa  Filo
mena»,  csl  anda  en  Tavi  Tavi
18  de  julio  de  l862.—ViCflt  Car
los  Roca  (rubricado).—Sr.  Coman
dante  de  la  División  del  Sur  del
Archipiélago.»

«Concluidos  de  quemar  los  pan
CO  piratas  a  que  se  refiere  mi  an
terior.  comunicación  y  próxima  la
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amanecida  del  día  18,  mc  puse  en
movimiento  para  Simonol,  en  con
serva  del  cañonero  Samar.

Llegado  a  esta  isla,  intimé  al
mandarín  de  ella,  Datto  Wagas,
uno  de  los  mds  poderosos  de  esta
desquiciada  aristocracia  feudal,  js-’
fe  en  otro  tiempo  de lOs piratas,  y
dado  hoy  a  la vida  pací fica,  me  fa
cilitara  gente  para  atacar  a los pue
blos  de  Buan,  guarida  de  aquellos
malhechores;  no  dudó  un  momento
en  hacerlo,  y  como  prueba  de  su
sincera  adhesión,  púsose  Ó1, con  to
dos  sus  dependientes,  a  mis  órde
nes  para  la  consecución  del fin  que
me  proponía.

Hacia  dicho  Buan  nos  dirigimos
el  19,  en  cuya  travesía  tardamos
cuatro  horas  y  media,  navegando
por  un  canal  en  extrema  tortuoso,
ancho  .e  sólo algunas  brazas,  sem
bracto  de  extensos  bajos  de  piedra
y  a  trecho  interrumpido  por  fon
dos  de  tres  y  cuatro  brazas;  sólo
las  buenas  condiciones  y  excelente
gobierno  de  este  buque,  pudieron
superar  felizmente  tantos  peligros,
en  un  mar  sin  explorar  aún,  donde
nuestra  único  guía  eran  la  vista  y
el  escandallo.

Vivían  los  piratas  con fiados  en
lo  naccesibZe  de  sus  madrigueras,
y  lo  habían  manifestado  diciendo
a  sus  ecuacesque  jamás  se  atre
verlan.  los  «castilas» a  salvar  aque
llas  peIigrosas  banesas,  olvidando
que  al  carácter  español  los  obs
táculos  alientan,  así  es  que  tanto
como  núestra  osadía,  les  asombró
verlos  superar  por  el  poco  calado
de  estos  buques.

En  Buan  fondeé  a  poco  más  de
un  cable  de  la  costa,  rodeado  de
piedras  que  no  dejabañ  franco  más
que  el  sitio  preciso  para  el  borneo

de  la  goleta;  Buan  e5  un  pequeño
monte  cónico, de suave  pendiente  y
esmeradamente  cultivado,  casi  cir
cunvalado  por  el  canal;  el  mangle
anegadizo  lo une  a la costa  de Tavi
Tavi  formando  un  seno  como  de
una  milla  de. diámetro;  en  este  U
toral  tenían  aglomeradas  en  gru
pos  sus poblaciones  cada  uno de  los
mandarines  - piratas  expresados  en
la  unida  relación,  y  escondidos  en
los  esteros,  considerable  número  de
gubanes,  que  son  las  embarcacio
nes  con  que  verifican  sU  rapiñas.

Tres  días  continuados  de  caño
neo,  alternado  de  reetidos  des
embarcos,  en  cuyas  difíciles  y  ac
tivas  operaciones  la  tripulación  de
este  buque,  al  mando  de  SUS  dig
nos  of iciales,  mostróse  cada  vez
más  decidida  y  entusiasta,  dieron
por  resultado  la  total  destrucción
de  esa  madriguera  de  piratas.  en
la  que,  creyéndola  inaccesible,  fia
ban  la impunidad  de  sus  crimenes,
y  algo. tuvo  de  providencial  cayera
en  nuestras  manos  el terrible  Datto
Ammang,  superior  jefe  de  aqué
lbs,  con  28 de  los suyos,  allí mismo
donde  algin  tiempo  antes  había
hecho  alarde  de  maltrato  dado  a
un  pobre  español  que  cautivaron
sus  sicarios.

La  serie  de estas  operaciones  es
tá  detallada  en  mi  diario;  200 ca
sas  quemadas,  destruidos  26  guba
nes  y  numerosa  cantidad  de  cm
barciones  menores;  los 28 prisione
ros  antes  mencionados,  33  cauti
vos  rescatados  y  cogidas  conside
rable  cantidad  de  armas  blancas,
nueve  fusiles,  nueve  cañones  ‘de
bronce,  de  a  cuatro,  uno  y  otro  de
a  dos,  con  la  pérdida  de  más  de
cincuenta  hombres  que  atestiguan
los  cautivos  haber  visto  enterrar,
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han  sido  el  fruto  conseguido,  sin
más  bajas  por  nuestra  parte  que
quince  heridos  de  estas  tripulacio
nes,  mencionados  en  la unida  reZa
CiÓn,  Un  cautivo  cristiano  y  siete
moro8  au.xiliares.

En  la  destrucción  de los gubanes,
como  que  constituyen  su  riqueza
y  son  los instrumentos  de adquirir
la,  .tué donde  más  obstinada  resis
tencia  pusieron;  tras  ellos se  para
petaban  para  disparar  sobre  nues
tra  gente,  que  con  sus  oficiales  a
la  cabeza  y  lodo  hasta  las  rodillas,
los  desalojaron  sucesivamente,  cau
sándoles  pérdida8  que  no  pudimos
apreciar  por que  retiraban  los  heri
dos  y  muertos.

Seis  de  estas  embarcaciones,  nue
vas  y  escondidas  en  la  espesura  del
man  gle,  defendió  tenazmente  el
Paulima  Tigblany  c o n.  200  ci 
los  suyos,  que,  esparcidos  tras  los
círboles  y  apoyados  por crecido  nú
meros  de Zantacas,  recibió  con  nu
tricio  fuego  los trozo3 de  desembar
có;mandábalos  en  esta  ocasión  el
teniente  de  navío  don  Narciso Fer
nándz  Pat riñan,  que,  haciéndo
les  avanzar  esçalonados,  dirigidos
siempre  por  los  denodados  oficia
les  de  este  buque,  les  apresó  una
lantaca  poniéndolo5  en  precipita
da  fuga;  a  esta  contribuyó  el  men
cionado  Wagas,  que,  poniéndose  a
Za  cabeza  de  su  gente,  arremetió
por  el  flanco  a  los  contrarios,  ma
tando,  él  mismo,  varios  de  los  ene-
migos,  lo  que  me  evidenció  la  leal
zad  de  SU5  intenciones.

A  lo inesperado  del  ataque  y  pro
longado  cañoneo,  y  al  terror  y
aturdimiento  que  les infundió,  atri
buyo  el  que,  fraccionándose  para
defender  cada  grupo  su  pueblo,
Íacilitaron  el  ser  batidos  en  detall
410

por  nuestras  fuerzas,  que  de  reu
nirse  oportunamente,  hubieran  di
ficuiltacio;  acudiendo  cada  uno  a
sus  propios  intereses,  consiguieron
la  ruina  de  todos,  y  largo  tiempo
necesitarán  para  reponerse  de  las
considerables  pérdidas  que  han  Su
frido,  sobre  todo  la  destrucción  de
las  embarcaciones,  que  les deja  im
posibilitados  para  ejercer  su5  co
rrería5  piráticas.

Habiéndose  retirado  al  interior
de  Tavi  Tavi  los  enemigos,  y  no
queciando  nada  por  destruir,  en  la
tarde  del 21 me  puse  en  movimien
to  para  verificar  un  reconocimiento
sobre  Borneo,  como  se  había  usted
servido  prevenirme,  consiguiendo
salir  de  aquel  iaberint  de  bajos,
con  la  fortuna  de  no  haber  tocado
ni  siquiera  una  vez.

Al  Datto  Waas,  que  tan. buenos
servicios  ha  2zrestado,  encomendé
la  vigilancia  de  estos  lugares,  y  le
decidí  a  que  abriera  activo  comer
cio  con  Zamboanga.

No  puedo  expresar  a  V.  el  entu
siasmo  que  ha  animado  a la  tripu
lación  durante  estos  días;  todos  se
han  excedido  en bizarría,  solicitan
do,  hasta  la  maestranza  y  maqui
nistas,  desembarcar  con  las  bri
gadas  que  lo verificaron;  ésta,  cuyo
total  niflguna  vez  pasó  de  70 hom
bres,  hicieron  comprender  bien  a
los  moros  que  al  número  supera  la
disciplina  cuando  está  dirigida  con
la  energía,  y  a  lo  desplegado,  en
esta  ocasión,  por  los oficiales,  alfé
rez  de  navío  don  Jo  Chesio  y  se
gundo  piloto  don  Vicente  Maríd
Jaudenes,  que  .han  superado,  con
infatigable  valor,  tantas  penalida
des,  manifestando  el  último  cuali
dades  militare3  superiores  a  su
profesión,  especialmente  en la apre
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¡tensión  de  los  dos  pancos  del
Datto  Ammang,  que su  tino  y opor
tuna  decisión  supo  alcanzarlo  con

•  ahorro  de  sangre  y  desgracias;
cúmpleme  también  consignar  aquí
el  delicado  deseo  expuesto,  por  el
oficial  tercero,  clon Camilo  Prons
toller,  de  que  Se le  ocupara  en  las
operaciones’iJ comisionado para sos
tener  con  la  canoa  las  comunica
ciones  entre  este  buque  y  el punto
de  desembarco, prestando  muy  bue
flO  servicios,  así  en  esto  como  re
cogiçndo  los’ cautivos  que  se  fuga
ban  entre  ci  fuego  enemigo;  son
también  dignos  de  mención  los del
secretario  del  Sultán,  Vicente  Nar
ciso,  ya  batiéndose  al lado  de nues
tros  marineros,  ya  sirviendo  de  in
térprete  con  lo  m,oros  auxiliares
a  cuyas  poblaciones  fué,  aun  antes

‘de  haber  explorado  sus intenciones.
Son  inapreciables  los  servicios

prestados  en  esta  ocasión  por  el
cañonero  Sainar,  cuyo  inteligen
te  comandante,  teniente  de  navío
don  Narciso  Fernández  Padriñan,
lo  dirigió  siempre  con  el  mayor
acierto,  y,  manteniéndolo  on  la
cantidad  de  agua puramente  nece
saria  para  que  flotara,  contribuyó
eficazmente  a la destrucción  de  los
piratas,  cañoneándolos  a’  cortisí
ma  distancia,  que  su  calado  per-.
mitía,  y  protegiendo  con  su  coliza
los  trozos  de  desembarco,  cuyos
fuegos  los  flanqueaba  el  enejnigo.

Todo  lo que  en  cumplimiento  de
mi  deber  lo elevo a  su  superior  co
nocimiento.—Dios  guarde  a  V. mu
chos  años.  A  bordo  de  la  goleta
Santa  Filomena,  al  anda  en  Pa
bbag,  22  de  julio  de  1864.—Vicen
te  Carlos  Roca  (rubriccio).—Se

ñor  Comandante  de  la División  del
Sur  del  Archipiélago.».

*  *  *

«Próximos,  en la. mañana  dé  este
día,  a  la mediania  del canal  forma
do  por  Tavi  Tavi  y  Borneo,  avisté
quience  embarcaciones  que,  todas
unidas,  se  dirigían  de  la  prijnera
a  la  segunda  isla.

Su  número,  situación  y  rumbo,
eran  en  extremo  sospechosos.,  y
dedlarándOlos  moros  joloanos  em
barcados  como  prácticos,  no  cabía
duda  alguna  de  que  eran  piratas
Balanguingv,iS,  ezuprendi  la.  caza,
haciendo  señales  al  cañonero  Sa
mar  de  que  los  cortara  por  sota
vento.

Cerca  de  dos  horas  continuó  és
ta,  durante  la cual  hicieron  los pi
ratas  inauditos  esfuerzos  para  co
ger  la  costa  de  TdvL  Tavi,  pero,
habiendo  conseguido interponemos,
se  agruparon  ellos  para  resistir,
haciendo  algunos  disparos  al  ca
ñonero;  entonces  di  la  orden  de
echarlos  a pique,  y  media  hora  cos
tó  conseguirlo  completamente,  en
cuyo  tiempo  Za. roda  y  ej  cañón
trabajaron  de  consuno  p a r a  su
destrucción.

Al  emprender  de  nuevo  mi  rum
bo  para  el  Borneo,  avisté,  entre  los
destrozos  y  cadáveres  de  que  se
hallaba  cubierto  el  mar,  una  em
barcación  que  todavía  flotaba  en
tre  dos  aguas,  de  la  cual  cogí  tre
ce  moros,  que  se, rindieron,  estan
do  cuatro  de ellos  heridos,  y púdose
extraer  de  ella  varios  fusiles  y  ar
mas  blancas,  gran  cantidad  de
planchas  de  cobre,  pernería,  Jllia
caña  de  fierro  de  anda  y’  otros
utensilios  de  algún  buque,  señales
evidentes  de  sus  piraterías.
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Durante  esta  operación  los  ofi
ciales  y  tripuLación  de  este  buque
han  manifestado  la  decisión  y  en
tusiasmo  que  tienen  acreditado.  El
cañonero,  CUS/OS en  extremo  reco

•  .mendables  servicios  ya  he  tenido
ocasión  antes  de participar  a y.,  ha
maniobracló  con  el  mayor  acierto
y  oportunidad,  contribuyendo  al fc-

•  hz  éxito,  dirigido  por  su  siempre
activo  y  entusiasta  comandante,
tenisnte  de navío  don  Narciso Fer
nández  Pedriñan

Debido  a  Za violencia  del  ataque,
ninguna  desgracia  hay  que  lamen
tar,  y  sólo  e,’ citado  cañonero  ha
recibido  en  u  costado  algunos  ba
lazos  de  poca  consideración.  Esto
terminado,  continúo  mi  navegación
a  SaicZacan, en  los términos  que se
ha  servido  y.  prevenirme.

Dios  guarda  a  V.  PW_Cho5 años.
A  bordo  de  la  goleta  Santa  Fi
lomena,  en  el  mar  frente  a  la  ca
beza  N.E.  de  Borneo,  23  de  u1io
de  1862.—Vicente Carlos Roca  (ru
bricado)  .—Sr.  Comandante  de  la
División  del  Sur  de  Visayas.»

J.  Li.

2.491MarInos  frailes

Lo  fué  don  Manuel  Maria  de
Zabala  y  de  Aguirre,  natural  de
Azcoitia,  ingresado  en  la  Real  Ar
mada  en  1754, que  siendo  teniente
de  navío,  dejó  su  carrera  para  to
mar  el  háblto—y  proeslón—de
Capuchino.

ç2

Consejero  de  galera 2.492
Era  el  antiguo  conseller  de  la

Edad  Media;  subsistió  el cargo  has
ta  la  extinción  de las galeras  (1748);
venían  a  ser  prácticos  y  se  escala
fonaban  por  importancia  entre  el
segundo  piloto  y  el  cómitre.

Laureados  de Marina 2.493
CUBA, 1897.—El 17 de  enero,  en

contrándose  en. aguas  de  río  Cauto
los  cañoneros  Centinela  y  Relám
pago,  de  30 y  22  toneladas  de  des
plazarnieñto,  respectivamente,  y
casco  de  madera,  en  operaCiones
contra  los insurrectos,  voló y  se fué
a  pique el  segundo  por  explosión  de
un  petardo,  pereciendo  seis  de  sus
tripulantes,  entre  ellos  su  Coman-.
dante,  el  Alférez  de  Navío  don  Fe
derico  Martínez  Villariño,  y  resul
tando  heridos  el resto  del  equipaje,
compuesto  de  16 individuos.

Recogidos  los  náufragos  por  el
Centinela,  que  mandaba  el  también
Alférez  de  Navío  don  Gonzalo  de
la  Juerta  y  Díaz,  abrió  fuego  de
cañón  y fusilería  contra  el  enemigo,
fuertemente  parapetado  en  la  ori
lla,  resultando  éste  gravemente  he
rido  poco  después,  Continuando  en
su  puesto,  a  pesar  de  ello,  hasta
finalizar  la  acción,  en  la  que  tuvo
el  cañonero  un  muerto  y nueve  he
ridos.

El  Condestable  de1  Relámpago,
don  Manuel  AnteroLiñán,  que  ha
bía  recibido  una  grave  herida  en  la.
voladura  .de su  buque  y  fué  salvado
por  la  tripulación  del  Centineja,  se
portó  valerosamente  a bordo  de és
te,  pues, no  obstante  su estado,  ayu
dé  Con denuedo  a  manejar  el  ca-
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ñón  todo  el  tiempo  que  duró  el
combate.

Tanto  el  IWére  de  4ayío  uerta
como  el  tercer  Condestable  Antero,
fueron  recompensados  con  la  Cruz
Laureada  .e  San  Fernando,  previo

el  orrespoitdlente  Juicio contraçllc
tono.

Pon  Gonzalo de  Ja Puerta  murió
en  Ma4rid,  siendo  Vicealmirante,  el
10  de noviembre  de  1934.

Y.LL.
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baldeo  en  un  acorazado.
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J.  MÚLLER, J.  KRAUSS  M. BERGER.
Manual  del  Marino.  (Vçrsióu  de
la  tercera  édición  origina],  por
Santiago  Hernández  Izal.  Prólogo
de  don  Francisco  Serra  Serra.

(Editorial  Gustavo  Gui.  Baicelo
na,  1946.)

La  bibliografía  marítima  en  len
gua  española  acaba  de enriquecer-
se  con  la  publicación  de  est  ex

celente  «Ma
ilual  del
marin»,
traducido
directaznen
te  del  ále
mán  por  el
piloto  de  la
Marina  mer
cq.nte  don
5  a n  t i a.g o
Hernández
Izal.

La  utili
dad  de  los
manuales

para  la  rápida  consulta  del  dato
precisa  que,  en  el  normal  ejercicio

•  de  una  carrera,  continuamente  es
fl  obligado buscú,  está  tan  acredita

 da,  que  ya  resulta  innecesario  pre—
sentarla.

Aunque  quizá  sea  la  ingeniería.
la  rama  profesional  en  donde  se
encuentra  más  difun4ido.  el  mane*
jo  de  obras  de  este  tipo,  también
para  el  marino  son  de  gran  interés,
y  puede  que  en  algunas  circuns
tancias  de  tierno breye-para  decidir
asuntos  importantes,  todavía  con
mayor  peso  de  razones.  Así  vemos
su  prolusión  en  las  piarinas  ex
tranier?.5  más  importantes;  años
atrás,  igualmente  áparecieron  aqúí
yarios  de  gran  éxito,  siendo  lamen
table  que nadie  se  haya  ocupado en
seguir  manteniéndolos  al  día,  pues
la  eficacia  de  los  manuales  es  aún
más  grande  en  el  propio  País  del
autor.  Apoyaremos  la  última  afir
mación  con  el  ejemplo  siguiente:
A  bordo  de  un  barco,  un  oficial ne
cesita  calcular,  supongamos,  la  al
tura  de  un  astro  conociendo  él  án
gulo  horario;  pero  en  ese  momento
no  seGacuerda de la. fórmula  porque
•lleva  largo  tiempo  sin  4edicarse  a
la  navegación  de  altura  u  otra  ra

zóñ  cualquiera.  Si  consulta  un  ma
•nual  equis,  que  por  ser  çle  origen
extraño  le  sujninistra  la  órmuIa
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preparada  para  el  cálculo  logárít
mico  en  forma  distinta  a  la  usual
en  su  pala—conste  la  falta  de  uni
formidad  en  esto—,  entonces,  na
turajinente,  vacila  en  ‘aceptarla,
bien  por  no  merecerle  comp1 eta
confianza  o por  temor  a  equivocar-
se  en  el primer  ensayo,  terminando
por  ir  a  lo seguro,  que  es  dibujar  el
triángulo  de  posición  y  deducir  la
olvidada.  Y no  hablemos ya  de cuan
antipática  se  hace  Una  flotación
diferente.

Tras  estas  ligeras  consideracio
nes,  que  sólo  afectan  en  muy  pe
queña  parte  ‘al «Manual. del  mari-
no»,  diremos  que  éste  constituye
una  sínteis  práctica  de  los  conoci
mientos  profesionales  del  marino
mercante,  estando  condensadas  e ti
sus  casi  noyecientas  páginas  ma
terias  que  abarcan  buen  número  de
libros.  Además,  y  esto  es  muy  im
portante,  SUs  autores  y  traductor
han  tenido  el  brillante  acierto  de
reflejar  en  l  una  dilatada  expe
riencia  de  profesores  y hombres  de
mar,  bajo  la  forma  de  reglas  para
el  servicio  de  a  bordo  y  consejos,
tanto  para  llevar  a  cabo  una  bue
na  navegación  como  para  desen
vojverse  airosamente  dentro  del
complicado  mecanismo  el  comer
cio  marítimo.

El  tomo  consta  de  yelnte  capí
tulos  tratando  de náutica  efl gene
ral,  derrotas,  agujas  magnéticas  y
giroscópicas,  óptica,  mareas,  me
teorología  y  oceanografía,  regla
mentos,  manióbras,  carga  y  estiba,
señales,  legislación,  arquitectura
naval,  máquinas  marinas,  electri
cidad,  nociones  de  química,  sani
daa  -y abastecimientos,  dando  fin
un  escogido  formulario  de  mate
máticas;  todos  desorrollados  en  un
lenguaje  clarísiino,  conciso  y  con
418

amplitud  sobrada  para  resolver
cuantas  dudas  puedan  presentarse
a  bordo.

Coincidiendo  con  su  prologuista,
el  distinguido  Capitán  de  la  Maii
na  mercante  y  culto  escritor  don
Francisco  Serra,  creemos  que  la
‘aportación  de  nuestro  compañero
Hernández  Izal  va  más  allá  de  los
límites  de  una  rnera  traducción,
pues  las  numerosas  notas  con  que
ilustra  el  libro, sus  ‘ampliaciones  al
capítulo  sobre  carga  y estiba,  y  en
conjunto,  la  labor  de  adaptación
al  lector  español,  mejor  dicho,  hi
panoamericano,  bien  vale  por  esa
cuarta  colaboración  de  qué  habla
el  Capitán  Serra.

En  obras  como ésta,  de naturale
za  enciclópédica,  resulta  fácil  para
ej  espíritu  quisquilloso  encontrar
le  algún  detalle  de  más  o  menos;
pero  por  nuestro.anticipado  aplau
so,  cordial  y  caluroso,  esperamos  no’
se  achacará  a  cominería,  si  deci
mos  que  hubiera  sido  provechoso
añadir:

a)  En  el  capítulo  referente  a
giroscópicas,  además  de  la  descrip
ción  del’ équipo  Anschutz,  las  de los
Sperry  y  Brown,  el primero  por  ser
el  más  generalizado  a  bordo  de  los
grandes  buques  de  guerra  y  pasa
Je  de  casi  todas  las  naciones,  ex
ceptuando  Alemania,  y  el  segundo,
porque,  dado  su  menor  precio,  es  el
adecuado  para  barcos  mercantes,
en  íos  cuales  no  es  necesario  el
gran  número  de  repetidores  que
exigen  las  modernas  direcciones  de.
tiro  y  la  mayor  cantidad  de  servi
cios  de  un  buque  militar.

b)  -Al tratar  de radionavegación,
lOS  fundamentos  del  «radar,,  des
cribiendo  hasta  dónde  fuera  pos!
ble,  las  Instalaciones  propias  para
barcos.
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e)  Elementos  de  análisis  armó
nico  de  las  mareas  y  método  de
cálculo  de  las  horas  y  alturas  m
pleando  las  tablas  de  constantes
publicadas  por  el  Observatorio  As
tronómico  de  San  Fernando.

A  todo  ello  invitamos  al  señor
Hernández  Izal,  cuando  llegue  la
hor  de  una  ségunda  edición,  que,
dado  el  precioso  valor  de  la  obra,
es  de  augurar  para  muy  en  breve.

Huelgan  los  elogios  aceréa  de  la
presentaçión  del  Jibro,  ya  que  las
normas  editoriales  de  Gustavo  Gil!
y  la  superior  çaJidad  le  sus  publi
caciones,  son  perfectamente  cono
cidas  entre  las  gentes  de  mar,
quienes  desde  hace  tienipo  se lo re
compensan  con  las  muestras  del
méj  or  aprecio.

J  J.  M.-H.

•  FERNÁNDEZ  ALMAGRO,  MELCHÓR,—

Política  naval  de  la  Espaílá  irio
derna  y  contemporánea:  1.  De
Lepanto  a  Utrech.—II.  Forcejeos
del  Imperio.—III.  Ensenada.  Des
pués  de  Ensenada.—JV.  De  Tra
falgar  al  Callao.—V.  La  crisis  de
1898.—VI. Afanes de  Maura., Epí
logo.          ..

(Madrid.  Instituto  de  Estudios  Po
líticos.  1946. 4.°, 286 páginas.)

Doussinague,  en  «Fernando  el
Católico  y  Germana  de  Foix», dice,
siguiendo  a  Zurita:  «La  unión  de
1946]

Castilla  y
Aragón  era
tan  sólo
una  Idea
política  en
el  cerebro  -

de  los  go-’
b  ernantes,,
pero  no  un
sentimien
to  popular,
y  precisa-.
mente,  pa
ra  mante

nerla  eia
necesario  contrariar  la  opinión  pú
blica.»

«Buen  ejemplo—comenta  Barto
lomé  Mostazaal  hacer  la  resección
del  libro—para  que  escarmienten
los  que  todavía  entienden  que  son
inútiles  los esfuerzos políticos  lleva
dos  a  cabo contra  la  corriente  de la
opinión  del  vulgo.»

Otro  buen  ejemplo—éste  negati
vo—es  el  descubrimiento.  Los cere
bros  de  nuestros  gobernantes  de
bieron  saber  que  lo  fundamental
del  hecho  era  la  invención  del
Océano  y no el de las tierras  pseudo—
vírgenes  de  ultramar;  sus  esfuer
zos  políticos  debieron’  dirigirse  a
contrariar  la  opinión  pública,  que
sólo  veía  en  la  hazaña  un  conti
nente  que  poblar,  evangelizar,  co
lonizar  y,  para  l.  leyenda  negra,
explotar  y  esquilmar.

Nada  de  esto. sucedió:  La  españa
de  los  Austrias—de  Lepanto  a
Utrech—fué  marinófila,  por  cuanto
todos  y cada  uno  sabían  que la  Ma
rina  era  imprescindible  para  comu
nicarse  con  las  nueyas  Españas,
qué,  como todo  recién’nacldo,  tenía
tados  los  amore  de  la  Madre  Pa
irla,  pero la  España  de  los  Austrias
fué  navalófoba,  por  cuanto  en ‘las
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tierras  infinitas  del  Imperio,  Cual-
•  quier  actiyidad  o  cualquier  indus
tria  ofrecía  mucho  mejor  premio,
mucho  más  bienestar  que  la  dura
vida  del mar.  De un  lado,  el predio,
el  ganado,  la  ¡nina  e  incluso el  car
go  burocrático  con  ¡ vacantes  que
cubrir  en  todo  el  mundo! ...  Del
otro,  el  riesgo  continuo,  el  tempo
ral,  el  escorbuto:  «La  yida  de  la
galera  déla  Dios a  quien  la  quiera.»

Nosotros  hemos  leído  algo  pare
cido  en  «Momentos  estelares  de  la
Humanidad»,  de  Stefan  Zweig,’ a
propósito  del descubrimiento  del oro.
en  California:  ¡Todos  abandona
ron  los predios y los ganados!  ¡ Nos
otros  abandonamos  el  mar!

Todo  esto y muchas  cosas más  nos
da  a  conocer  don Melchor  Fernán
dez  Almagro  en  el  primer  capitulo
de  su interesante  obra,  capítulo  que
debiera  llamarse  «Ausencia de Polí
tica  Naval de  los Austrias»,  aunque
ilustres  ind1iduaIidades  compren
dieran  su  necesidad.  Para  dominar
ultranar,  insistimos,  habla  prime
ro  que  dominar  las  aguas,  y  en
nuestro  vulgo:  «La  mar  para  los
peces  y para  los  ingleses».

¡Paralos  ingleses!  El ilustre  aca
démico,  saltándose  toda  la  política
nayal  del  Emperador,  bella  sobre
todo  en  política  de  Bases,  bella  en
el  señalamiento  de  objetivos,  bella
en  el  asunto  Doria  y  bella  en  el
arte  dejado  en  la  colección  de  ta
pices  de  Túnez;  saltándose  tam
bién  la  política  naval  definida  y
propuesta  or  San  Ignacio,  aborda
directamente  el  problema  oceánico
olvidado  del  Mediterráneo,  porque
todavía  le  duele  en  su  patriotismo
la  exclamación.  ¡Para  los  ingleses!
Por  eso empieza  su  libro  afrontan
do  de  la  jornada  de la  Armada:

«A  los pocos años  de la  gloria  ra-e

diante  de  Lepanto—dipe—,  perfec
tamente  asimilada  por  Ja  concien
cia  nacional,  se  produjo,  por  enci
ma  de  otros  episodios  reveladores,
el  desastre  de  la  Gran  Armada  que
llamaron  «Invencible».         -

Nosotros  no  aceptamos  la  «dis
culpa  meteorológica»  tan  popula
rizada  ni  la  disculpa  de la  incapa
cidad  del  mandó  de  Medina-Sido
nia,  a  que  tan  aficionados  fueron
los  eruditos.  Para  nosotros,  la  única
causa  determinante  de la  catástrofe
fué  que  el  Rey  «no  enyió  a  su  es
cuadra  a  luchar  contra  los  elçinen
tos»,.  por  confesión  propia,  y  debió.
hacerlo.

Pues,  n  cf eto,  nuestra  Marina
era  mediterránea,  a  remos,  y nues
tros  esforzados  soldados,  buenos pá
ra  batirse  en  el  tranquilo  mar  sin
mareas,  sin  corrientes  y  de  fugaz
temporal.  Mas  los  elementos  del
Océano  nos  eran  decbnocidos,  sal
vo  en  su  parte  luminosa  y tropical,
que  limita  al  Norte  en  las Terceras,
y  ese  océano  desconocido  del  Ca
nal  luchó  bravamente  ontra  nos
otros  y nos venció,  con  ingleses,  sin
ingleses  y  apesar  de  los ingleses.  Si
la  Armada  hubiese  ido  a  .yela  tri
-pulada  por  gentes  a  quien  no  ma
rease  Ja  vaga  de  mar;  si  hubiéra
mos  sabido  vencerle,  también  ha
brían  caído  los  ingleses,  a  perar
de  Medina.  Sidonia,  que  no  eran
aquellas  épocas  de  preciosismo  •en
materia  de  táctica  naval.

Pero  hay  que  anotar  además
otras  causas.  Todas  las  Marinas
-r--se sabe— tienen  origen  pirata:  al
mar  se  salió  a  robar;  el  Óolnercio
yino  después;  después,  la  guerra
post-homérica,  y  de  este  origen  no
se  Jibra  ninguna  Mariha,  salyo  la
española  oceánica,  porque  ésta  sa
lió  a  descubrir.  Por  eso en  los siglos
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.e  los  Austrias  el  carácter  domi
nante  de nuestra  Marina  es el cien
tífico.  Los  demas  podían  robarnos,
dueños  de  la  estrategia  (el  proble
ma  pplicial  siempre  es  dijiCil, por
que  la  estrategia  está  en  manos  de
los  criminales),  y  en  el robo encon
traban  compensación  y  préniio  a
tan  azarosa  vida.  Ningún  Estado
europeo  protegía  sus  marineros;
España,  tampoco,  y  era  la  única
obligada  a hacerlo,  porque  para  sus
marineros  eran  inútiles  las  letras
de  marca  y  patentes  de  corso;  los
españoles  no  podían  lucra’rse en  la
mar.

Todo  esto  lo  deja  don  Melchor
entre  líneas,  pero  a  su  discreta  po
sición  oponemos  que  no  todos  los
lectores  conocen  las  razones  de)
fracaso  l’istórico  nacional,  y  áde
más,  ue  es  necesario  enseñar,  con
machacona  insistencia,  que la  vieja
costumbre  de  achacar  al  Gobierno
la  culpa  de  todos  loS males,  es  ma
nifiesta  injuticia.  Los españoles  de
todos  los  tiempos  hemos  preterido
dominar  las  tierras  que  los  mares,
y  hasta  en  los  más  modernos,  sé
nota  que  el voluntariado  de la  emi
gración  a  países  de aventura,  siem
pre  es  muy  superior  al  del  servicio
nayal  militar  o iriercante.

*  *  *

Si  los  siglos  de  los  Austrias  ter
minan  con  «La  escuadra  de  Papa
chIn...»,-  los  de  los  Borbones  co
mienzan  :C0  «La escuaø.ra  de  Es
paña»...  Todo, absolutaiTiente  todo,
estaba  por  hacer,  pero  ahora  exis
tía  un  objetivo  de  recuperación  ‘o
ambición,  según ,los malintenciona-,
dos,  dé  ñuestra  señora  Isabel  de
Farnesio,  y  así  como  sin  objetlyos
no  puéde  haber  política  nayal,  los.
19461

obj.etiv6s engendran  los medios para
alcanzarlos.

Albéroni  tropezó,  encalló  más
bien,  en  Cabó  assaro,  porque  era
demasiado  joven  la  nueva  Marina,
y  por joven,  todavía  sin  fuerzas  des
arrolladas,  sin  experiencia;  pero  de
la  varada  de  Alberoni,  se  salvó Pa
tiflo,  .que  anda  en  lenguas  con  el
nombre  de  tundador,  aunque  no
nos  sea  simpático,  porque  su  carác
ter  lo hacía  más  apto  para  descon
fiar  que  para  mandar.  Era  de  esa
clase  de  hombres  enciclopédicos
que  no  necesitan  seryidores,  sino
siervos,  que  los, reclutan  ertre  los
qüe  prefieren  la  servidumbre  al  ser
yiio.

Lo  mejor  de  la  obra  de  Patiño,
en  lo  que  a  política  naval  se  refie
re,  es  el  marqués  cte la  Ensenada,
que  se  nos  presenta  como  un  gran
español  antipaçtos,  aunque  la  gue
rra  de  la  Oreja  la  llevase  a  firmar
el  Segundo  de  Familia.  Ensenada
es  el hombre  de lOS plafle  metódi
cos,  del  equilibrio  de  tuerzas,  de  la
neutralidad  armada  y decididora,  y
sobre  todo,  es  el hombre  de  la  geo
grafía  estratégica;  pero  cayó,  cayó
por  Keene  como timbre  glorioso de
su  eficienia  y  dejó  tras  de  sí  al
Tercer  Pacto,  del  cual  prejerimoS
sólo  mencionar  un  modesto  índice
de  consecuencias:’  Guerra  de  los

-   Siete  años;  Guerra  de  la  Indepen

dencia  de  América ;  Guerras  de  la
Revolución  y  el  Imperio;  Guerras
de.  secesión. sudamericana.

Terribles  crisis-  políticas  éstas,
que  milagrosamente  sabemos  supe
rar  y  vencer,  manteniendo—en  el
romanticismo—la  presencia  de  Es
paña  en el  mundo,  con  ufanía  unas
veces  y  con  dolor otras:  Santo  Dó
mingo,  Méjico, Cochinchina,  Roma,
Pacífico,  Africa...,  gracias  a  una
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política  nayal,  y  en  el  pináculo  de
la  época,  el  marqués  de  Mollns..

Pero  la  crisis  industrial,  la  susti
tución  del  viento  por  el  carbón,  la
lona  por  las  calderas  y  las  gallar
das  arboladuras  por  las  invisibles
hélices,  alcanza  a  uuestrós  astille
ros   industria  pesada  en mantillas,
y  encima,  la  victoria  de .Arica,  la
frustra  Inglaterra.  desde  él  mar.
Para  colmo,  lo  cantonales.

A  partir  de  aquí, la  pluma  del se
ñor  Fernández  Almagro  se  recrea,
porque  es tan  poco lo  escrito  sobre
ej  asunto,  que lo que escribe resulta
noyedad.  Por  eso  preferimos  acon
sejar  al  lector,  y  hasta  suplicarle,
que  lea  cuidadosamente  los  dos  úl
timos  capítulos,  que  si  no  Son  de
polítia  naval,  son  de  los  políticos
que  sintieron  Ja  necesidad  de  d’efi
nirla,  y  a  su  cabeza,  don  Francisco
Silvela,  don  Aitonio  Maura.  ,  y
para  nosotros,  olvidado  por  el  au
tor,  el  Certamen  Nayal  de Almería,
de  eterna  memoria  y  agrade ci
miento  de  los  marinos.

Obra  ésta  que, por  lo a ‘vuela plu
ma  anotado  y  por  Jo  dejado  por
anotar,  está  pidiendo  una  urgente
segunda  edición donde  el  autor  nos
regale  el  fruto  de  una,  cultúra  tan
poco  común  como  la  suya.

(Ibérica.  .Junio  y  julio  1946.)
Uno  de  los  metales  que  durante

la  última  conflagración  mundial,

pasaron  a  ser  más  apreciados  por
sus  cualidades  para  mejoramiento

•  de  material  de guerra  fu  el tungs
teno.

El  esfu erzo  fantástiéo  de  las  na
ciones  beligerantes  por  mantener
o  llegar  a  una  superación  sobre  las
demás  en  número  y calidad  de  tan
ques,  aviones, barcos,  etc., dió  lugar
a  la  disputa  por  su  posesión.

Siendo  la  propiedad  especial  del
tungsteno  o  wolfrajnio,  que,  incor
porado  al acero  en  cantidad  que os-
elia  entre  el  12 y 20 por- 100, le  co
munica  una  dureza  de  corte  eñ ca
liente  que  puede  trabajar  sin  ré
blandecinijento  ni deterioro  aunque
las  temperaturas  fácilmente  produ
cidas  por el  roce  de las  herramien

•  tas  de  Óortar y  taladrar,  que  giran
a  una  Velocidad yertiginosa,  lleguen
a  500  ó  600°,  pasaba  a  ser  por  tal
hecho  de iinperante  actualidad  so
bre  los  aceros  ordinarios,  que  con
ligeros  calentamientos  se  ablandan
y  pierden  su  poder  cortante.

Aunque  también  se  empleán  en
los  -llamados «aceros rápidos»  otros
metales,,  como el  cromo,  que  mere
Iñenta  la  dureza  (principalménte

-  la  dureza  ‘secundaria,  que  aparece’
después  del  revenido);  el  ‘Vanadio,
que  aumenta  el poder  cortante,  me
jora  la  estructura  y  la  Influencia
favorable  de  los  demás  elementos;
el  molibdeno,  que  siendo  de  acción
análoga  a  la  del  tungsteno,  es  aún
más  enérgica,  ‘  y,  finalmente,  el
cobalto,  que  aumenta  la  dureza  del
acero  en  caliente,  pérmitiendo
grandes  velocidades  de  corte,  es
sin  duda  el  tungsteno  el  más  im
portante,-  admitiéndose  que  en  las
composiciones  normales  se  debe  a
este.  metal  la  principal  ‘posibilidad
de  trabajar  a  altas  temperaturas.

[Septiembre
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En  los  aceros  rápidos,  el  conte
nido  en  carbono  es  superior  a  0,6
por  100;  el  de  tungsteno,  a  .10 por
100;  el  de  vanadio,  a  1  por  100;
variando  muy  poco  el  de  cromo,
que  es  alrededor  de  4,5 por  100.

En  esta  clase  d  acero,  una  par
te  de  molibdeno  puede  sustituir  a
dos  de  tungsteno;  pero  estos  ace
ros  con  molibdeno  son  difíciles  de
ser  preparados  por  su  tendencia  a
descarburarse  durante  la  forja  y
demás  tratamientos,  por  su  dema
siada  sensibilidad  a  los  sobrecalentanientos,  con  peligro  de  aurneri

tar  el  tamaño  del  grano  y  por  la
aparición  de  pequeñas  fisuras  su
perficiales  después  del  temple;  pu
diendo  eliminar’ estos  inconvenien
tes  sólo  con  una  preparación  es
meradísima.

El  trabajo  de  los  aceros  de’
tungsteno  no  es  tan  delicado,  aun
que  necesita  ‘mayor  cantidad  de
metal.  El  tungsteno  no  puede  ba
jar  de  .12 por  100, sin  disminuir  la
durezaS  del  acero.

Tan  notorias  han  llegado  a  ha
terse  las  excelentes  cualidades  de
estos  aceros’ rápidos,  ‘que hoy  son
insustituibles  en  la  fabricación  de
las  herranientas,  que  sirven  para
tornear,  limar  y  perforar  los  me
tales  duros,  como  tornos,  limas,
brocas,  pesas,  etc.,  sin  dejar  por
esto  de servir  para  trabajar  los  me
tales  blandos.

El  Consejo  Nacional  de  stad1s-
tica  y  Censos  argentino  ha  dado
un  informe  referente  a  la  indus
tria  de  la  energía  eléctrica  en  el
año  de  1943, que,  en  contraste  con
el  de  1942, refleja  el  incremento
adquirido  al  relevairtiento  de  la
1946]

estadístca  industrial  efectuado  el
día  31 de  diciembre  de  :1943.

Los  -datos  coninados’  para  di
chos  años  de  1942 y  1943, réspec
tivamente,  rezan  así:

Número  de  fábricas  de  electrici
dad  en  actiyidad,  977 contra  983.
De  estas  983 fábricas  mencionadas
corresponden:  266,  a  la  proyincia
de  Buenos  Aires;  198,. a  la  de San
ta  Fe;  180, a  la  de  Córdoba;  62, a
la  de  Entre  Ríos,  y  41, al  territorio
de  la  Pampa.  Siguen  a  continua
ción:  Tucumán,  co  24;  Salta,  22;
CorrIentes,  21;  MisIones,  19;  San
,tiago  de1  Estero,  17;  Mendoza  y
Chaco,  16 ‘cada una;  Río Negro,  14;
San  Luis,  13;  Chubut,  10;  Cata
marca  y  Jujuy,  nueye  cada  uña;
La  Rioja,  ‘San  Juan  y  Neuquén,
ocho  cada  una;  Capital  Federal,
siete,  Formosa  y  Santa  Cruz,  seis
cada  una;  -Tierra  del  Fuego,  dos,
y,  por  .último,  la  isla  Martín  Gar
cía,  con  sólo un  establecimiento.

El  número  de  individuos  propie
tarios,  empleados,  obreros  y  miem
bros  de  la  familia  de  los  propieta
rios  ocupados  en  1a’ indu.tria,.  as
ciende  a  22.471 y  22.913 para  cada
año,  arrojando  un’ aumento  de  441
indiyiduos,  igual  al  2  por  100. La
poten’cia  de  motores  primarios  ins
talados  alcanzó  1.754.085 H.  P.  y
1.783.205 H.  P,  lo’  que,  representa
un  aumento  de  ‘29.120 H.  P.,  o  sea
‘17  por  100.

P.        Los generadores  de  corrienté  al—
terna  igualmente  Instalados,.  con
taban  una  poencia  de’  1.226.365
kw.  y  1.283.486 kw.,  elevándose  su
aumento  en  1,4 por  100;  en  cam
bió,  lós  generadores  de  oriente
continua  descendieron  en  .859 kw.,
igual  al  0,7 por  100, siendo  las  ci
fr.s  146.949 y  145.890 kw.

La  suma  pagada  en  concepto  de
-          421
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•  sueldos  y  salarios  en  el  ejercicio
de  1943 fu  de  59.491.000 pesos,- lo
que  contiene  ui  aumento  de  5,1
por  100 en  rejación  con  el  de  1942.
Y  el  yalor  de  los  combustibles  y

-     lubrificantes  consumidos  •en  1943,
Íué-  de  120.165.000 pesos,  superan
do  en  35.799.000 pesos,  o  un  42,4
por  100, al  •año  anteriór.

P.

El  «Tin  Research  Institute»  ha
ideado  un  método  mediante  el cuál
la  hojalata  se  hace  inoxidable,  ad
quiriendo  más  brillo  y  un  aspecto
más  atractivo.

P.

(Instituto  Histórico  de Marina,  Ma
drid,  1945;  4.°, 446 páginas,  con
láminas,  algunas  en  color.)
El  Instituto  Histórico  de  Marina;

ha  publiado  recienternento  esta
obra,  que  viene  a  llenar  un  vacío

existente  en
nuestra  pa
tria  en  ma—
tena  de  as
t  r ol ab  i os,
pues  aunque
el- autor  dice
en  la  «-Justi
ficación  nos
tálgica»  d -e
su  trabajo
que  su  fin
principal  es
Iivuigar  y
d  e s c r i b ir,

apareciendo  apenas  fugazmente
algún  vislumbre  de  inyestigación,
creemos  ha  logrado  un  verdadero
Tratado  el  astrolablo—lnanejan
Øo  aspectos  teóricos  poco conocidos
hasta  ahora—y  no  una  mera  reco
pilación.

La  importancia  del  astrolabio  en
la  historia  de  la  ciencia,  merécien
do,  en  justo  homenaje  a  su  esplen
dor  en  siglos pretéritos,  sin  ningu
na  otra  justificación,  -el honor  de
que  MM. Claude  & Driencourt  die
ran  su• nmbre  al  instrumento  de
reflexión  de su  inyención  usado  ac
tualmente-  en  1-as observaciones  as
tronómicogeodésicas—e  astrolabio
de  prisma—,  es  más  que  suficiente
para  confirmar  el  gran  acierto  de
García  Franco  en  abordar  tal  em
presa,  si- bien  la  intención  en  prin
cipio  es  de  Guillén,  copio  éste  nos
dice  en  el  prólogo  que  -avalora  la

-  obra,  rey-elación que  no  nos  extra
ña,  ya  que  don  Julio  sabe  muy
bien  dónde  le  aprieta  el  zapato  en
las  cosas emparentadas  con la  náu
tica.  -

Si  la  investigación  histórica  tie
nc  importancia  sacando  a  la  luz  lo
que  Jué  conocido  por  nuestros  an
tepasados,  ésta  es  mayor  cuando,
como  en  la  obra  de  García  Franco,
se  crea  ciencia  tratando  aspectos  de
los  cuales  no  hubo,  o no  han  llega
dp  hasta  nosotros,  escritos  que  los
explicaran  debidamente.

Un  trabajo  completo  sobre  el  as
trclabio,  digno de los mejores  del ex
tranjero,  como  el  de  García  Fran
co,  no  ha  existido  hasta  ahoia.  en
nuestra  patria.  La  camilaCión  pu
blicada  por  Rico  y  Sinobas  (1863-
67)  de  ¿Libros  del  saber  dé  Astro
nomía  del Rey D. Alfonso X  de Cas-
tilia»,  no  trata  del  astrolabio  más
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GARCÍA  FRANCO,  S.—Catálogo  crítico
de  -astrolabios  existentes  en  Es
paña.            -
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qu  lo  comprendido  en  este  códice
y,  por tanto,  pasa  por  alto las trans
formaciones  que posteriormente  su
frió,  entre  las  cuales  se  encuentran
precisamente  las  que  a  nosotros
más  nos  interesan,  las  náuticas.

La  clasificación que  el  autor  hace
de  ‘os astrolabios  existentes  en  Es
paña  es  Ja  siguiente:

Núm.  1.—Astrolabio  de  Cognet.
Núm.  2.—Astrolabio de  1563.
Núm.  3 .—Astrolabio del siglo xrn,

Teproducción  del  de  Alfonso  el
Sabio.

Núm.
Núm.
Núm.

náutico».
Núm.  7.—Astrolabio de  Felipe  II.
Núm.  8.—Astrolabio de  Zeelst.
Núm.  9.—Astrolabio  de  Coignet
ArseniuS.
Núm.  10.—Astrolabio núm.  10.

/     Núm. 11.—Astrolabio núm.  11.
Núm.  12.—Astrolabio árabe  tole

dano  de  1067.
Núm.  13.—Astrolabio  árabe  de

1774.
Núm.  14.—Astrolabio  «G e mm  a

Cortielli».
Núm.  15.—Astrolabio de  Richar

di  Claudi.
Núm.  16.-—Astrolábio europeo.
Núm.  17.—Astrolabio  tipo  euro

peo.  -

Núm.  18.—Astrolabio árabe.
Núm.  19.—Astrolabio núm.  19.
Núm.  20.—Astrolabio núm.  20.
Núm.  21.—Astrolabio arábigo  nú

mero  21.  -

Núm.  22.—Astrolabio nÚm. 22.
Núm.  23.—Astrolabio núm.  23.
Núm.  24.—Azalea árabe.
Empieza  el  autor  su  obra  con  un

bosquejo  histórico  y etimológico  del
astrolabio,  pasando  depués  a  dar
unas  ideas  de  as,tronomía  deposi
19461

•  ción  y  de  representaciones  de  la
esfera,  indispensables  para  com
prenler  la  teoría  de  este  instru
mento.  Entra  de  lleno  a  contiiiua
ción  en  los  24  tipos  de  astrolabios
citados,  deteniéndose  especialmefl
mente  en  los  tres  primeros  con  un
examen  crítico  minucioso,  tanto  en
la  teoría  como  en  la  construcción
de  los mismos.

No  es  posibie  en  los  reducidos
límites  de  una  nota  bibliográfica,
en  los  que se  concede  la  misma  ex
tensión  a  un  artículo  de  una  revis
ta  que  a  una  obra  completa,  hacer
una  reseña  debida,  de  lo  que  ésta
representa.  Bástenos  decir  que  la
historia,  ciencia  e  incluso  filosofía
del  astrolabio  se  encuentran  aquí
amplia  y  hábilmente  manejadas.

Dedica  unas  palabras  a  la  Lámi
na  Universal,  atribuída   Azar
quiel,  notable  adelanto  con  respec
to  al  astrolabio  común,  lamexitán
dose  ej  autor  de  no  haberse  encon
trado  todavía  en  España  ningjn
ejemplar  que  responda  a  su  tra
zado.  Haée,  por  último,  un  estudio
del  astrolabio  náutico  y  de loS iua
drantes  terretres  y  náuticos,  ter
minando  su  interesante  obra  con
« «Astrolabios,  hombres  y  libros»,
haciendo  un  llamamiento  en pro  de
-una  investigación  oficial  para  ca
talógar  los  «astrolabios  existentes
en  ignorados  rincones  de  nuestro
suelo»,  para  cuya  labor  «el Institu
to  Histórico  de  Marina  es  el  orga
nismo  más  apropiado,  no  sólo  por.
las  características  de  sü  organiza
ción,  sino porque  el  hombrTe que  lo
dirige  es  él  más  capacitado  bara
intentar  este  plan  de  irivestiga
ción»

4.—Astrolabio
5.—Madre  de
6.—Astrolabio

núm.  4.•
astrolabio.
del  «estuche

1u
423



LIBROS  Y  REVISTAS

Se  insertan  en  esta  Revista  al
gunos  datos  importantes  del  pro
yecto  elegido  por  el  Ministerio  de
Obras  Públicas  para  la  construc
ción  de  un  dique  vertical  en  el
«nuevo  puerto  de  Palma  de  Ma
horca».  Las  cifras  del  material
constructivo,  así  como  las  canti
dades  totales  presupuestadas  para
tal  empresa  dan  Una  idea  de  la
importancia  de  laobra  y  del  inte
rés  vital  de  una  IDase llamada  a  ser
militar  y  comercialmelite  dé  ias
más  importantes  del  mar  latino.

P.;1]

TBANSMÍSOÑES;0]
J.  O. KINERT  (1).—Problemas de las

óomunicaciones  iiavales en la’ gue
rra.

•          (De «Proceclings  Vavs  of  the  1.  R.  E.
And  Electrous».  Abril,  1946,  vol.  34,  ni
.mero  34,  pág.  193  W.)

TRADUDCJDQ  POR  DR.  G.

•     Me dirijo  a  Ustedes  como  Oficial
de  Transmisiones  que  hubo  de  uti
lizar  el  equipo  que  ustedes  y  otros
ingenieros  crearon.  Preferiría  poseer
más  conocimientos  técnicos  para
dirigirme  a  su  grupo,  y  ruego  53

muestren  indulgente5  conmigo, que
soy  más  l?ien  un  usuario  que  un
proyectista  de  equipo  electrónico.

Después  de  un  largo  período  de
experiencia  en  Jas  comunicaciones,
desde  agosto  de  1943 hasta  mayo
(1)   Departamento  de  Marina,  Wáshington,  D.
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de  1945, serví coma Ofícial deTrans—
misiones  en  el  Estado  Mayor  del
Jefe  de  la  Tercera  Fuerza  Anfibia.
A  partir  de  junio  de  este  último
año,  pasé  a, la  Sección  de  Planes  y
Operaciones  de  la  oficina  del  Jefe
de  Comunicaciones  Navales.

Mi  objeto  es  exponer  con  toda
sinceridad  algunos de los problemas
planteados  en  las  comunicaciones
durante  la  guerra  y  recomendar
ciertos  principios  para  lO  proyec
tos,  que  se  basan  en  las  lecciones
aprendidas  durante  la  pasada  con
tienda.  Como justo  tributo  al  mag—
nífico  apoyo ‘que  nós  ha  prestado’
la  industria  electrónica  nortea.me—
ricana  y los muchos grupos  de hom
bres  de  ciencia  del  país,  quiero  ha
cer  constar  que  nuestro  equipo fué,
en  general,  excelente.  Las  ellormes:
cantidades  de  aparatos  que  se  pro
dujeron,  todos  los  cuales  satisa
éían  o  sobrepasaban  las  condicio
nes  exigidas  en  las  correspondien—
tes  normas  de  ‘adquisición,  repre
sentan  un  «récord»  de  eficacia que
es  bien  conocido  de  todos  ustedes.

Debido  a  la  amplitli’d  del  tema.
que  tengo  que  tratar  y  a la  necesa
ria  brevedad  con  que he  de hacerlo,.
tendré  que  recurrir  a  afirmaciones
que  son  generalidades.  Tales  decla
raciones  exponen  condiciones  que,
aunque  en  gran  parte  son verdade
ras,  están  sujetas  ‘a múltiples  excep
ciones,  que  no  niego  por  ej  simple
hecho  de  no  citanas.  Por  ejempIo
puedo  decir  que, a  causa  de  la  pre
mura,  nuestro  personal  no  siempr9
estaba  súficientemente  instruido,  sin
que  ello ‘quiera  decir  que  afortunia
damente,  no  dispusiésemos  de  los
valiosos  servicios  de  excelentes  in
genieros,  técnicos  y  operadores
procedente5  de  las  múltiples  acti
vidades  pofesionales  de  la  vida  ci—
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yil  y  del  amplio  campo  de  los  afi
cionados.

Las  comunicaciones  son  tan  vi
tales  en  la  guerra  moderna,  que
cualquier  fallo  puede dar  por  resul
tado  consecuencias  que  oscilan  en
tre  dificultades  secundarias  Y  3a
pérdida  de  campañas  completas.  El
poderlo  potencial  de  grandes  y
complejas  fuerzas  no  puede  des
arrollarSe  y utilizarse  contra  el ene
migo  si no  se  coordinan  los  esfuer
zos  de  todos  los  elementos  que  las
integran.  Tal  coordinación  depen
de  exclusivamente  de  la  existencia
de  unas  coWUniCaClOnes seguras  y
rápidas.  Fiié  nuestro  éxito  al  acer
carnos  a  esta  ¡neta  ideal  el  que
hizo  posibles  nuestras  yictorioSaS
campañas  anfibias.  emos  realiza
do  muchos  progresos  desde  que  un
rey  persa  despaehó  el  primer  men
‘sajero,  tatuando  el  parte  en  la  piel
dé  un  esclavo;  pero  en  un  futuro
más  o menos  lejano,  quizá  nuestra
propia  existencia  dependa,  en  gran
parte,  de  os  adelantos  que  haya
nos  introducido  en  los  aparatos
electrónicOS.

A  partir  dél  ataque  a  Pearl  Har
‘bour,  el  tráfico  de  nuestras  Trans
nisiones  aumentó  con  una  rapidez
mucho  mayor  •que  la  ampliación
que  podía  introducirse  en  nuestra
organización  e  instalaciones  para
atenderlo.  Cuandó  llegó  el  día  de
la  victoria  sobre  el  Japón,  todavía

-      necesitábamos  más  y  mejores  ope
radoreS,  equipos y frecuencias,  pero
en  esta  época  la  salta  de  frecuen
cias  claras  era  un  factor  restrictiyo
de  muchísima  más  importancia  que
la  carencia  de  personal  o equipo.

Las  comunicaciones  navales  nor
-malés,  que  habían  sido proyectadas
y  ensayadas  con gran  minuciosiUaI
duraflte  la  paz,  eran  satisfactorias

en  general.  Pof  el óontrariO,  las co
niunicaciofles  anfibias  pjanteab’an
nuevos  problemas,  para  la  mayo
ría  de  los  cuales  no  estábamos  pre
parados.  En  las  comunicaciones  de
estación  fija  a  estación  fija,  el  em
pleo  de  teletipos  y  de  retransiniso
re  semiautomáticos  de cinta  permi
tió  ampliar  lo  suficiente  la  capaci
dad  del  sistema  para  poder  aten
der  a  todo  el  tráfico  que  surgiese.
‘Este  sistema  se extendió  a los prin
cipales  puntos  estrategiçOs  de  Ul
tramar  mediante  el  uso d&enlaceS
por  radioteletiPo,  Incluyendo  la
adopción  del  funcionamiento  ¡núl
tiple.

Cuando  iniciamos  nuestra  of en
siva  anfibia  en el  Paclfio,  este  tipo
de  operación  era  nueyo  para  los
conoimiefltOS  de  la  mayoría  de  los
participantes.  La Infantería,  de Ma
rina  y  un  reducido  grupo  de ¡nari
nos  de  guerra  hablan  realizado
maniobras  anfibIas durante  la  paz,
pero  todos  tenían  que  aprender
mucho,  más  antes  de  poder  blaso
nar  de  su  eficacia  en  este  tIpo  de
operaciones.

L.os  problemas  del  asalto  anfibio
eran  especialmente  abrumadores  en
lo  que  se  refiere  a  las  comunicacio
nes.  El  control  del  bombardeo  de
los  barcos  de  guerra,  de  los aviones
de  apoyo  y  de  todos  los  navíos  de
desembarco  hubo de centralizarSe  en
un.  buque-Insignia,  -  que  también
seryía  como  «puestq  de  mando  flo
tante»  para  el  General  jefe  de  las
fuerzas  de  asalto.  esto  pudo  efec
tuarse  irnprovisando  instalaciones
adicionales  en  cualquiera  de los’ ti
pos  de  barco  disponibles.  Utiliza
mos  acorazados,  destructores  y
transportes  hasta  que pudimos  pro
yectar,  construir  y  equipar  un  nú
mero  suficiente  de barcos-de  man-
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do  y  transmisiones  para  desempe
fiar  esta  labor  adecuadamente.

La  envergadura  cte  las  grandes
operaciones  anfibias,  tales  como los
desembarcos  de  Leyte,  Lingayen  y
Okinaua,  no  se  puede  reflejar  en
unas  cuantas  palabras.  Toda  una
serie  de  desembarcos,  cuyos  efecti
yos  variaban  desde  un  regimiento
hasta  da5  divisiones,  se  eiectuó  si
multánearnént.eén  un  frente  de 32
kilómetros  de longitud  o más  Cien
tos  de  transportes  y barcos  de des
embarco  y miles de barcazas  de des
embarco  fueron  apoyado5  por  de
cenas  de  acorazados,  cruceros  y
portaaviones  de  escolte.  y  muchos
destructores,  destructores  cíe escol
te.,  cazasubmarjnos  y  dragaminas.

Una  vez  que  hubieron  desem
barcado  los  soldados,  los  iombar
deos  de  rtillerja  y  Aviación  con
tinuaron  durante  semanas:  Para
apoyar  de  cerca  las  operaciones  de
las  tropas  de  tierra,  se  nos  pidió
con  frecuencia  que lanzásemos  gra

-  nadas,  bombas  y cohetes  y ametra
liásemos  a  menos  de  un  centenar
d  metros.  delante  de  nuestras
avanzadillas.

Ej  Oficial de  Artillería  o Aviación
que  controlaba,  estos  ataques  hubo
de  mantener  una  comunicación
continua  y  directa  con  las  posicio
nes  de  la  línea  de  fuego  y  con  los
barcos  o aviones  atacantes,  con  ob
jeto  de  garantizar  que  sería  el
enemigo  y  no  nuestros  propios  sol
dad.ps  quien  sentirla  el  efecto  del
ataque.

El  análisis  de  la  primeras  accio
nes  demostró  que  la  mayoría  de las
dificultádes  en  las  comunicaciones
era  debida  a  uno  u  otro  de  los  si
guientes  motivos:

(a)  Inexperiencia  .del  personal.
Esta  fué  nuestra  limitación  prin
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cipal.  Hicimos  frente  a  ella  me—
diañte  una  instruceión  continua,
simplificación  de  las  obligaciones  y
especialización  de  lo  indiyiduos
E  muchos  casos,  un  excelente.
equipo  no  dió  el  rendimiento  para
que  estaba  construido  simplemente
porque  el  operador  que  lo maneja
ba  no  tenía  una  instrucción  sufi-
ciente;  Púdiera  parecer  que  la  so
lución  sería  una  selección  más  cui
dadosa  y  una  mejor  instrucción  del.
personal,  pero  estoy  convencido  de
que  ésta  sólo es .un  respuesta  par
cial.  Y  creo  que  en  cualquier  gue
rra  del  futuro  los  Estados  Unidos
volverán  a  poner  en  campaña  per
sonal  sin instrucción  suficiente, por
que  no  podemos  sostener  el  lujo  de-
mantener  una  fuerza  profesional
suficientementp  grande  para  haéer
frente  a  todas  las contingencias,  ni,
en  caso  de  emergencia,  garantizar
una  instrucción  adecuada  y, al  mis
mo  tiempo,  lanzar  a  tiempo  a  la
campaña  las fuerzas  requerida.  El
hecho  de que pudiésemos  mantener
unas  comunicaciones  eficaces  en
condiciones  en  las  que  a  menudo
grupos  enteros  entraban  en  com
bate  por  primera  vez con  só1o unos
cuantos  elementos  con  éxperi  ncia,
.inclniso  de  paz,  eii  comunicaciones
navales  o civiJes, es  un  tributo  a  la
inteligen.ja  y  riqueza  de  -ecursos
del  americano  de  tipo  medio.  Estos
hombres  cometieron  algunas  equi
yocaciones,  pero  también  estable-.

-  cieron  un  notable  «récord»  de  efi—
cacia.  La  mayoría  de  los  mucha
chos  estadounidenses  habían  des-.
arrollado  sus  habilidades  cáni-
cag  reparando  bicicletas,  autos  de
quinta  o  sexta  mano  y  despertado—
res  viejos, lo que fué  una  verdadera
bendición  del  cielo  cuando  hubie.
ron  de  aprender  con  la  mayor  ra—[8eptleinbre
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pidez  a  manejar  los  complicados
mecanismos  y  dispositivos  de  la
guerra  moderna.

(b)  Fallos  del  equipo.
Muchos  de  éstos  también  pueden

atribuirse  a  la  instrucción  inade
cuada  del  personal.  Pero  si acepta
rnos  Jas experiencias  de  la  contien
da  pasada,  debemos  reconocer  co
mo  principio  de  proyecto  que  el
personal  debe  poder  rnanejar  y  en
tretener  el  equipo  con  el  mínimo
posible  de  iflstrucción.  Como  ex
cepción  dé este  prinéipio  debe  con
siderarse  cierto  equipo,  delicado  y
complicadisimo  que  debe  dar  el
rendimiento  máximo  sin  tener  en.
cuenta  la  dificultad  de  procurarso
operadores  y  técnicos  bien  ms
truídos.

(e)  Fallos  en  los planes.
La  mayor  parte  ocurrió  en  los

primeros  tiempos  de  la  lucha,  pero
estuvimos  aprendiendo  hasta  el’il
tiinp momento  nuevos  métodos  pa
ra  ej  orar  nuestros  planes.  Con
frecuencia,  aprendíamos  con  añiar
gas  experiencias.  Además  de  nues
tra  inexperiencia  y  faltá  de  capa
cidaçl  para  prever  posibles  aconte
cimientos,  ciertas  limitaciones  físi-
cas  complicaban  nuestros’  proble
mas.  Al principio,  la  de más  ii’npo.r
tanda  era  la  escasez  de  personal.y
equipo.  Con  posterioridad,  el  pro
blema.  más  difícil  consistió  en  aco
plar  todas  las  comunicaciones  ne
cesarias  en  bandas  de  frecuencia
limitadas  por  las  características
de  propagación  y los  equipos dispo
nibles.

(d)  Acción  del  enemigo.
Afortunadamente,  aparte  de  las

destrucci,ones  accidentales  origina
da  por  Jas bombas  y  otros  proyecti
les,  los  japoneses  no  estaban  en
condiciones  de dificultar  seriamen
1946]

te  nuestras  comunicaciones,  pues
andaban  tan,  escasos  de  material
electrónico  que  no  podían  dedicar
mucho  equipo  a  producir  interf e
rendías  en nuestros  enlacas.  Ia  pró
xima  yez  quizá  nos  enrefltemos
con  un  enemigo  mejor  dotado.  Co
mo  ejemplo  de  acción  del  enemigo
tenemos  Vella  la  Vella,  donde  las.
incursiones’  aéreas  destruyeron  gran
parte  de  nuestro  equipo  de  Trans
misiones  y  «Radar»,  que  se  hallaba
eii  las  playas.  Incidentalmente,  los
mismos  ataques  aéreos  hicieron  que
un  pozo  de  tirádor  fuese  un  lugar
más  seguro  para  el  personal  que  la
cima  de una  colina  donde iba  a  ms
talarse  la  nueva  estaéión  de  radio.
A  pesar  de ‘ello, el Teniente  Mervin
Fickas,  que  en  la  vida  civil era  in
geniero  de  radio,,  consiguió  esta
blecer  y  mantener  comunicación
con  nuestro  Cuartel  General  de
Guadalcanal,  utilizando  un  apara
to  portátil  de  nueve  vatios,  con  el,
que  cubrió  ua  distancia  de  ‘unos
288  kilómetros.  Esta  hazaña  nos
permitió  acelerar  el  envío  de  mu
niciones  y  otros  suministros  des—
truídos  por  ej  enemigo.  En  todos
los  casos,  las  dificultades  debidas  a
la  acción  del  adversario  fueron  re
suelta  •con  valor  e  iniciativa.  No
pasó  lo  mismo  con  los  japoneses,
que  con  frecuencia  quedaban  inu
tilizados  y  desorganizados  cuando
algo  obstaculizaba  sus  planes.  Y
sospecho  que  los  fallos  en  las  co
muniaciones  desempeñaron  u n
papel  muy  importante  en  sus  difi
cultades  en  ‘condiciones  adversas.

Otras  lecciones  deducidas  de  la
experiencia  fueron:

(a)  Es  esencial  coordinar  los
proyectos  de equipo  dentro  del ám
bito  de  las  Fuerzas  Armadas  y  en
‘tre  #odas ellas.
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]ste  hecho  ya  había  sido previsto
en  el  Último  periodo  de  paz,  pero
apoyándose  en  el  principio  de  que
las  diversas  añilas  se  beneficiarían
trabajando  principalpiente  - en  di
ferentes  bandas  de  frecuencia.  l
equipo  más  portátil  se  proyetó
para  cubrir  una  banda  relativa
mente  estrecha  de  frecuncias,  có
piún  a  todos  los  serylcios  armados,
y  otra  banda  más  ainlia,  que  no
era  abarcada  por  el  equipo  de  los
restantes.  sta  política  dió  por  re
sultado  una  gran  Óongestión de es
taciones  en  las  bandas  comunes
para  proporcionar  los  canales  de
comunicación  requeridos  para  él
enlace  entre  los  serVicios  -

(b)  La  seguridad  cLl  equipo  es
a  menudo  preferible  al’ máximo  de
ren.dinUento.

Según  mis  experiencias,  la  mayor
parte  de  nuestro  equipo  tiene  unas
características  de rendimiento  sufi
cientes  para  satisfacer  la  necesi
dades  de  las  operaciones,  siempre
que  funcione.  Algunos  de  nosótrós
sentimos  cierta  envidia  de los japo
neses  cuando  comprobamos  que  su
equipo,  aunque  ineficaz  y  anticua
do,  era  sencillo  de  entretener  y  de
construcción  sólida.  Sin  embargo,
nuestro  equipo  tenía,  un  rendi
miento  muy  superior  y  solfa  ser
mucho  más  seguro , que.  cuaiquier
aparato  japonés.  Sólo  insinúo  que
en  ciertos  casos  estaría  dispuesto  a
sacrificar  el  rendimiento  en  aras
de  la  seguriad  Pero  la  seguridad
depende  en  gran  parte  de  las  on
diciones  de trabajo  y  del  entreteni
miento  adecuado.  E  el  proyecto
deben  tenerse  en- cuenta,  la  posi
bilidad  de  mal  trató  al  material  Y
la  carencia  -de  Instalaciones  para
reparación  en  combate.

(e)  Deben  utilizarse  cón  mds
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eficacia  los  canailes cte R.  F.  exis
tentes.

Este  problema  es  especialmente
graye  cuando  se  trata  de  frecuen
cias  adecuadas  para  las  comunla
clones  a  gran  distancia.  En  estas
bandas  no  hay  posibilidades  de  en
contrar  nuevas-  frecuencias,  pues
todas  ellas  se  están  usando  en  la
actualidad.  parece  que  se  Pudieran
crear  nueyas  técnicas  que  pernil
tirán  que  se  transniita  más  in!or
mación-en  un  tiempo  dado  por  una
determinada  banda  de  frecuencia.

A  aquellos  cte ustedes  que,  en  el
futuro,  quizá se  dediquen  a proyec
tar  o  perfeccionar  equipo  militar,
quiero  hacerles  las  slguiente  re
comendaciones:

1.a  llagan  el  funcionamiento  Y
entretenimiento  lo  más  sencillos

•  posible,  dentro  de la  compatibilidad
con  las  normas  de rendimiento.

2.  Reduzcan  el peso-y  el  tlna
o  al  mínimo,  pero  teniendo  en

cuenta  Ja  resistencia  requerla,  pa
ra  soportar  la  lnPiersión,  vibracio
nes,  etc.

  Normalicen  la  piezas  y  ele
mentos  componentes  para  simpli
ficar  el  suministro  y  el  uso  de  re
puestos  en -campafia,.

  Utilicen  todo  lo  posible  los
dispositivos  automáticos  y  otras  ca
racterísticas  similares,  que  pueden
servir  para  reducir  los  conocimien
tos  de  lo  operadores  ncesarlos.

En  .a  primera  contienda  en  que
se  ‘han  empleado  los modernos  dis
positivos  electrónicos,  atribuyo  gran
parte  de]. ‘créditq por  el  éxito  obte
nido  en  las  aportaciones  de  nues
‘tros  Ingenieros  especializados  en
Electronía.  ‘Las  fuerzas  arnaçlas
también  han  aprendido  muchas
leccióñes  y  están• preparando  en  la
actualidad  proyectos  para  réjorzar

[Septiembre
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las  defensas  de  los  Estados  Unidos,
con  objeto de que no nos yeamos en
vueltos  en  uxia nueya  guerra.  Para
poner  en  práctica  estos  planes  de
bernos  servirnos  de  ustedes,  para
que  contribuyan  con la  capacidad  y
la  inventiya  que  nos  permitirán
mantenernos  a  la,  cabeza  de  los
demás  países  del  mundo  en  el  uso
de  la  Ele ctronia.

.l’IIi’
Transmisores  y  receptores.
(Wireless  World.—Mayo,  1946.)

Los  circuitos  y  métodos  ‘aplica
bles  al  radar  son  tan  numerosos
como  las longitudes  de onda  que se
emplean.  En  las  ondas  métricas
empleadas  al  principio  encontrá
bamos  triodos  y  tetrodos  normales
asociados  con  Wcuitos  oscilantes
sintonizados,  situados  fuera  de  la
envoltura  de, cristal  o  sílice  de  la
vályula.  En  la  banda  decirnétrica,
los  electrodos  tendían  a  actuar  co-

mo  conductores,  por  lo  que  el  cir
cuito  se  restringía  cada  vez más  a
lasválvulas,  y la  dificultad  estriba-

ba  en  conseryar  un  cirti1to  pru
dencial  fuera  de  la  ampolla,  con
objeto  de  poder  sintonizar  para
evitar  las  interjerenclas.

El  royectista  de  válvulas  para

ondas  centrimétricas  se  encuentra
con  que,  en  el  magnetrón,  el  dr-’
cuito  sintonizado  no  sólo se ha  fun
dido  en  la  válvula,  sino  en  uno’de
los  electrodos,  el  bloque  anódico,

Transmisor  magnetrón  de  500  kv.  del  Almiran
tazgo,  para  ondas  de  9,  cms.

Transmisor  de  ondas  de  50  cms.  de  a  B.  A.  y’,•
tipo  T3501,  que  usa  dos  CV’,1!E (NT!,,S)  en  cøn
trafase.  Suministra  una  potencia  máxima  de  100

kilovatios.

5n  este  aparato  de  la  R.  A.  F.,  del  equipo  «aa
dar»  H  5,  el  receptor  y  el  transmisor  están  agru
pados  alrededor  de  la  gula  bifurcada  que  forma

el  conmutador  de  transmisión  y  recepción.

donde  aparece  como  una  serie  de
resonadores  de  cavidad.

Una  vez.  obtenido  el  medio  de
generar  la  frecuencia  requerida
con  potencia  suficiente  para  lograr
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un  alcance  eficaz,  el  problema  más
apremiante  consiste  en  transmitir
impulsos  1e  esa potencia  con  segu
ridad  y limpieza,  sin  efectos  poste
riores  que  puedan  romper  el  silen
cio  mientras  el  receptor  está  bus
cando  ecos.  El  impulso  de  cresta

-   cuadrada  requerido  se  forma  car
gando  un  óonductor  concéntrico,  o
equivalente  más  inmediato,  en  una
serie  de  inductancias  y  condensa
dores  en  bloque,  y  luego  descar
gándolo  en  la  carga  del  oscilador.
mediante  un  dispositiyQ de conmu
tación,  por  lo  general,  ‘un tiratrón,
trigatrón  o  arco  de  chispa.

La  utilización  eficaz  de  Ja  débil
•   energía  reflejada  por  un  objetivo

implica  una  gran  amplificación  y
un’  bajo  nivel  de  ruido  de  fondo.
La  reducción  del ruido  es  el  factor
limitador  y  debe  vigilarse  en  todos
los  pasos,  desde  la  antena  a  la  sali
da  del  amplificador  de  F.  1.

En  ‘  los  ‘receptores  de  ondas
centimétricas,  que  trabajan  en
3.000  mgcs.  o más,  la  amplificación
directa  es  imposible  y  se  emplean
un  mezclador  de  cristal  y un  osci
lador  local kjystrón  de reflexIón pa
ra  convertir  a  una  F.  1. usada  pa
ra  la  amplificación.

Mientras  el  transmisor  envía  su
impulso,  es  necesario  suprimir  la
ganancia  del  amplificador  de  F.  1.,
y  esto  se  efectúa  aplicando  un
gran  impulsó  negatiyo  a  la  rejilla-pantalla  de  una  o  varias  cte  las

válvulas,  a  través  de  un  circuito
cuya  constante  de  tiempo  es  muy
pequeña,  para  recuperar  la  ganan-.
óia  total  tan  pronto  como sea  po
sible  después  de  cesar  el  impulso.

s  esencial  el  control  automáti-’
co  de la  frecuencia  para  seguir  los
cambios  de  frecuencia  del “trans

misor  ‘debidos al  efecto  de Doppler,
puesto’  que  por  la  relación  entre  la
señal  y  ruido,  la  anchura  de  ban
da  del  amplificador  de F.  1. sólo es
suficiente  dejar  pasar  el  impulso.
Para  ello se  utilizan  circuitos  dif e
renciales  basados  en  la  experien
cia  obtenida  en  la  radiodifusión,  y

Arco  Oe  chlspa  con  su  cubierta,  mostrando  as
conexiones  para  la  corriente  de  aire  transversal.

la  componente  de  c.  c. resultante
se  aplica  al  objetivo  çle  reflexión
del  oscilador  local  de klystrón,  pa
ra  manténer  constante  la  F.  1.

En  los  pequeños  receptores  uti
lizados  en  el  radar  de  exploración
y  de gula,  se  emplea  el principio  de
la  superregeneración.  Los  intensos
estudios  y  ensayos  hn  perfeccio
nado  este  circuito,  en  otro  tiempo
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tan  inseguro  e  inestable,  y  es  posi
ble  que  no  tarde  mucho  tiempo  en
darse  a  conocer  datos  muy  intere
santes  a  este  respecto.  Los recepto
res  superregenerativos  suelen  fun-
cionar  a  frecuencias  de  200 pigcs.,
con  una  tensión  sinusoidal  de bati
miento  de 300 kas.

Para  garantizar  Ja  estabilidad,
se  ideó  un  circuito  estabilizador  de
ganancia  automática,  con  un  paso
de  entrada  de selección  de frecuen
cia.  Con este  montaje  se fabricaron
muchos  receptores  en  serie,  en  los
que  la  sensibilidad  de  puesta  en
marcha  no  se  apartaba  más  de  r3z 5
decibelios  del  yajor  medio  requeri
do.  La  estabilidad  a  largo  plazo  de
cualquiera  de  los  equipos  era  mu
cho  mejor  que  esta  cifra.
(Wireless  World.—Mayo,  1946.)

En  un  banquete  dado por  la  Jun

ta  de  Industrias  de  Radio  a  400
agentes  Vendedores de  aparatos  de
radio,  celebrado  el  8  del  pasado
abril,  sir  Noel Ashbridge,  Sulxlirec
tor  general  de la  B.  B.  C., anunció
la  fecha  en  que  se  reanudará  el
servicio  de  teleyi$ión  desde  el  Ale
xançlra  Palaçe.

El  primer  programa  será  trans
mitido  a  las  tres  de  la  tarde  del  7
de  junio.  Las  horas  normales  de
emisión  serán  desde  las  tres  hasta
las  cuatro  y  media  de  la  tarde,  y
desde  las  ocho  y  media  hasta  las
diez  de  la  noche,  habiendo  tam
bién  una  transmisión  de  prueba
para  los  •agentes,  de  once  a  doce
de  la  mañana.

Si  es  necesario,  las  emisiones
para  el  exterior  tendrán  lugar
fuera  de  los  horarios  de  transmi
sión  previstos.
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EL  GRAN  DESRIELO  DE  CADA  PRIMAVERA—cada  priñnvera,  enormes  témpanos  se  despren
den  de  los  glaciares  y  van  a  la  deriva  por  las  rutas  marítimas,  amenazando  a  los  buques  nor
tefiot  Esta  foto,  hecha  desde  un  cúter  guardacostas  americano,  que  actúa  en  trabajos  de  la
«International  Ice  Patrola  (epatrulla  Internacional  Anti-hielosa),  muestra  los  témpanos  a  la

deriva,  que  han  de  ser  hallados  y  dostrozados,  sea  por  carga  explosiva  o, por  rompehieloa.a



*    El  8*11 L-39,  nuevo  avión  de
alas  muy  inclinadas  hacia  atrás,  pro
yectado  para  los  experimentos  de  rea
lización  de  vuelos  con  piloto,  á  velo
cidad  superior  a  la  de  sonido.

El  17  de  mayo  se  anunció  que  es
taban  efectuando  experimentos  de  vue
los  con  piloto,  a  velocidad  mayor  que
la  del  sonido.  El  avión  L-39,  fabri
¿ado  con  la  cooperación  del  Departa
mento  de  Aeronáutica  de  los  Estados
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Unidos,  tIene  ‘alas  inclinaas  hacia
atrás  con  un  ángulo  de  350.

*  14-Vl.—La  Empresa  ccfle  Havi
Iland Eugine Co.», constructora del
motor ((COblin)), está construyendo un
nuevo motor de turbina,’ el «Chost»,
que permitirá alcanzar velocidad supe
rior a los 960 kilómetros por hora.

*   5-VII.—Los    rusos,    ayudados
por,  técnicos  alemanes,  han  construi
do,  al  parecer,  el  avión  más  rápido
del  mundo,  con  una  velocidad  de
660-670  millas  por  hora.

Se  trata  de  un  aparato  de  caza  con
motor  .de  reac&ón  que  los  alemanes
estaban  probando  hacia  el  final  de  la
guerra,  y  al  que  se  ha  dado  el  nom
bre  de  Flying Dessauor.

Los  modelos  originales  volaron  so
lamente  durante  unos  miutos;  llegado
el  momento  de  desintegración  de
la  aviación  alemana,  se  limitaron  a
ser  máquinas  sometidas  a  pruebas  y
que  prometían  mucho.

Ahora,  animados  por  los  rusos,  tre
antiguos  especialistas  de  Junkers  y
uno  de  Heinkel  han  proyectado  lo
que  se  dice  es  el  aparato  más  rápido
de  todos  los  tiempos.
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Se  cree  que  todo  el  trabajo  fué  rea
lizado  durante  los  últimos  meses,  en

-  la  antigua  fábrica  de  Jnkcrs,  en
Dessau.

Si  esto  ‘es  cierto—escrjbe  el  corres
ponsal  aéreo  del  «Daily  Mil»—,  los
rusos,  como  ‘nosotros  los  ingleses,  es
tán  progresando  hacia  la  resolución
de  los  problemas  de  compresibilidad
que  impden  a  los  aviones  el  acercarse
a  la  ‘velocidad  del  sonido  (76o  millas
por  hora  al  nivel  del  mar).

El-  avión  tendrá  probablemente  alas
de  la  forma  de  las  del  avión  Havi
Iland  Swallow, para  el  cual  se  prevé
una  velocidad  de  675  millas  por  hora,
aunque  no  oficialmente.

El  aparato  de  reacción  Closter  Me
teor,  que  se  había  construido  para

-  mucha  menos  velocidad,  consiguió
establecer  el  record  de  6o6  millas  por
hora.
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país  a  cualquier  centro  industrial  del
mundo,  para  arrojar  la  bomba  atómi
cá,  según  ha  manifestado  el  screta
rio  del  miiiistro  rIel  Aire.  Este  avión
puede  volar  diez  mil  millas  con  una
bomba  atómica  a  bordo.

 12-Vll.—A  mediados do  junio,
un  aerotransporte cuatrimotor británi
co  tipo  York,  construIdo en las facto
rías  A.  V.  Roe, ha realizado el  vuelo
sin  escala desde los  Estados Unidos
a  Inglaterra.

Dicho  avión,  con  una  potencia to-
tal  én sus motores de 5.120 caballos y
una  velocidad de crucero ligeramente
inferior  a  los  300  kilómetros por  ho
ra,  con  una  dotación  de ocho hom-’
bres,  transportó 21 pasajeros cómoda
mente  acondicionados e n  asientos
transformables  en literas.

Durante  la  Semana de la  Victoria
han  realizado su  primer  vuelo el  po
limotor  Hermes,  construído en las fac
torías  Hadley  Page;  el  Dove,,  cons
truido  en  las  Havilland;  el  Mara
thon,  de  las  factorías de  Miles;  un
novísimo  avión  sin  cola,  impulsado
por  reacción, también de las factorías
Havilland,  así como un anfibio  lrrow,
de  la Auster  Aircraft.

Además, anuncian los constructores
británicos  que durante el año en cur
so  nuevos aviones  serán  lanzados al
mercado,  la  mayor  parte  de ellos  im
pulsados  pór  reacciób, particularidád
técnica  en la  que  las industrias  aero
náuticas, británicas van a la cabeza en
el  mundo.

Contra  todos estos nuevos prototi
pos  de aviones resalta el polimotor ae
rotransportable  Hermes,  de  la  casa
Hadley  Pago, derivado del aerotrans
porte  militar  Hastings.

Se  trata  de un avión  de lujo,  équi
pado  para volar en las capas superio
res  de la tropoesfera (a  casi 7.000 me-

*  Un  avión  Dron  radio-dirigido,
despegando de  un  portaaviones de
los  EE.  UU.  en  pruebas prelimina
res  para  las. expeliencias de la  bom
ba  atómica en el  Pacífico.

  6-VII.—Los  EE.  UU.  proyec
tan  la  construcción  de  un  avión  de
bombardeo  capaz  de  volar  desde  este
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tros  de  altura  sobre el nivel  dél mar),
en  las  que desarrolla  una  velocidad Ii
geramente  inferior  a  los  600  kilóme
tros  por  hora.

Según  la  longitud  de  la  etapa que
el  avión haya de cubrir  y  llevei, por lo
tanto,  mayor  o  menor  cantidad de ga
solina,  podrá  transportar  entre  34  y
50  pasajeros  convenientemente  aco
modados,  así  como  la  tripulación  en
cámaras  estancas,  donde  mediante  de
terminados  procedimientos  se  propor
ciona  al  organismo  humano  la  presión
atmosférica  conveniente, independieñ
te  de  la  del  exterior,  así  cómo  una
temperatura  benigna y  la  proporción
de  oxígeno  necesaria.

Este  polimotor  será  en  breve  adap
tado  para  su  propulsión  por  turbinas  a
gas,  con  las  que  desarrollará  una  ve
locidad  de  crucero  ligeramente  ini e
ror  a  los’ 600  kilómetros  por  hora  car
gado  con  64  pasajeros  y,  como  ya
hemos  dicho,  en  las  capas  superiores
de  la tropoesfera.

Este  prototipo  se  ha  desarrollado
en  tres  aerotransportes.  Un  primer
prototipo,  equipado  con  cuatro  moto
res  de  explosión,  con  cabida  para  50
pasajeros  y  450  kilómetros  per  hora
de  velocidad  en viaje.

El  segundo  prototipo  derivado  del
Hermes  (denominado  Mark  II),  ten
drá  un  grupo  motopropulsor  idéntico
al  anterior,  con  cabida  para  64  pasa
jeros  y  desarrollará  una  velocidad  en
viaje  de  466  kilómetros  por  hora.

Y  por  último  un  tercero  denomina
do  Mark  III,  cuyo  grupo  motropro
pulsor  estará constituído por turbinas
de  gas,  que le proporcionarán una ve-’
locidad  de crucero ligeramente inferior
a  los  600  kiómetros por  hora,  con ca
bida  para 64 pasajeros.

También  merece especial  mención
entre  les prototipos británicos, el avión

experimental  Swallow,  impulsado por
reacción  y  desprovisto de cola,  y  que
ha  sido  construido  por  las  factorías
H  a y  i  II a n d,  que  le  denominan
D.  H.-io8.

Fué  proyectado en octub”  de 1945,
y  realizó su primer vuelo en mayo del
corriente  año, volando a continuación
más  de 4.000 kilómetros sin  novedad.

Los  timones  con  que  este  avión
cuenta  para  su  gobierno  constituyen
una  verdadera revolución en la técnica
aeronáutica  por  su  novisima  forma,
pues carece de su «profundidad», cuya
función  desempt*ñan los  alerones que
hasta  ahora han hecho en los aviones
ordinarios  únicamente la función de ti
mones de alabeo e inclinación.

*    Lanzamiento  de  un  cohete  por
medio  de  una  máquina  automática
proyectada  para  disparar  una  serie
continua  de  estos  proyectiles  a  la  ve
locidad  de.  40  por  minuto.  La  primera
demostración  de  este  «lanza-cohetes,
completamente  automático,  SC  efectuó
el  22  de  mayo  en  los  terrenos  de  prue
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bas  de  la  Marina  en  Dahlgren  (Es
tados  Unidos).  La  velocidad  obtenida
fué  de  40  cohetes  de  12  centímetros
por  minuto.

El  «lanza-cohetes»  se  asemeja  a  la
plataforma  de  un  cañón  y  es  manpu
lado  y  dirigido  directamente  a  distan
cia.

*   Placha de  blindaje  probada  en
el  polígono  de la  Armada.

Dahigren  (Virginia).  El  teniente
Wewlwy  M.  Meyers, de Peorra liii
nois,  explica  a  los  periodistas  los  re
sultados  de  la  prueba  de  una  plancha
alemana  de  14 pulgadas  fabricada  por
Krupp  y  enviada  al  polígono  de  la
Armada,  después  de  la guerra.  Las  in
vestigaciones  hechas  corro spondieron.
a  impactos  de  la  plancha  de  blindaje
y  verSaron  sobre  la  calidad  y  la  ac
ción  de  proyectiles,  bombas  y  cohetes..
Los  agujeros  más  distantes  de  la  de
recha  fueron  hechos  por  bombas  ale
manas  durante  la  experimentación.
Los  dos de  la  izquierda  se  hicieron  con
las  bombas  de  los  Estados  Unidos,
‘que  aparecen  abajo.  Este  tipo  de  plan
cha  se  usába  en  el  mayor  buque  de
tíneá  alemán.  Lós  ensayos  de  los  Es
tados  Unidos  se  hicieron  con  fuego
que  simulaba  la  velocidad  real  de
combate  de  las  bombas.

*    Preludio  a las  pruebas  de  la  bom

ba  atómica.  Una  columna  gigante  de
agua  levantándose  en  la  estación  ex
perimental  de  minas,  en  el  río  Patu
xent  (Virginia).  Este  formaba  parte
de  una  serie  de  experimentos  de  ex
plosiones  submarinas,  a  fin  de  reunir
datos  que  pueden  ser  de  utilidad  en
las  próximas  pruebas  de  la  bomba  ató
mica  en  el  atolón  de  Bikini,  en  el  Pa
cifico  Medio.

*   Estas  estructuras  en  forma  de
cúpulas  no  forman  parte  de  ningún
intento  de  resolver  el  problema  de  la
vivienda;  son cubiertas  protecto ras  pa
ra  los  cañones  de  40  milimetos  de
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la  cubierta de despegue del portaavio
nes  de los  Estados Unidos.  Intrepid,
que  se  encuentra  actualmente en  tas
gradas  de la base  naval de San Fran
cisco.  Es  una  de  las  unidades  de  la
19  Flota de los Estados Unidos. Norte
américa  mantiene solamente una  flo
ta  en servicio activo en  las aguas  del
Pacífico,  denominada quinta  flota,  y
que  tiene como base  el puerto  de San
Diego,  en  California,

*    i5-Vi.—El  Gobierno  suizo  ria
reanudado  la  prohibición  de  exporta
ción  de  armas  y  municiones  desde  Sui
za,.  que  fué  proclamada  durante  la
guerra.

*  19-Vl.—LOs americános han  da
do  a conocer el hasta ahora  celosamen
te  guardado  secreto de  un  arma  que
fmI definitiva en €1 éxito de la invasión
de  Normandía. Se trata  dei ((dedo mag
nético»,  gracias  al cual fueron hundi
dos  numerosos submarinos que  navé
gaban  bajo  el  agua.  El  «dedo» lleva
en  su  parte  delantera un• detector que,
actuando  sobre  los  objetos metálicos,
Indica  claramente al  observador la  si
tuación  del  submarino.  Este  detector
va  suspendido de un  avión por medio
d€  un  cable.

*    sg-TI.—Según  se  ha  comunica
do  de  Wáshington,  el  Ejército  ame
ricano  ensaya  actualmente  dos  nue
vas  armas.  Una  es  un  aparatoanálo
go  a  labazooka»,  dirigido  a  distan
cia  y  capaz  de  perforar  la  coraza  de
los  carros  y  destruir  los  chetes  en
vuelo.  La  otra  se  basa  -en  un  proce
dimiento  que  permite  proyectar  dimi
nutas  partículas  metálicas  cdc  una  ve
locidad  inicial  dé  unos  6.ooo  metros
pór  segundo.  El  centro  de  pruebas  de
Aberdeen  (Marylin)  y  otros  estableci
mientos  análogos  llevan  a  cabo  ensa
yos  con  el  chorro  metálico.  En  vez
de  actuar  la  fuerza  expansiva  de  la

explosión  en  todas  las  direcciones  es
concentrada  en  un  chorro  de  escaso
diámétro,  con  lo  que  se  incrementa  la
fuerza  del  choque,  multiplicándola
por  ¡00.

El  proyectil  «bazooka»,  teledirigido,
es  designado  de  momento  como  pro
yectil  antiaéreQ  de  carga  hueca.

*   2-Vll.—El  secretario, de  Mari
na  de los  Estados Unidos, James  For
restal,  ha  declarado  por  radio  desde
Bikini que «todavía es pronto para lle
gar  a  conclusiones esp€clficas sobre el
futuro  de las  Armadas del mundo co
mo  consecuencia de la  prueba atómi
ca»;  pero añadió que su opinión es que
continuará  habiendo Escuadras  en  el
mundo.  Indicó que una  de las  mayo
res  sorpresas  había  sido que  los  aco
razados  resultaron poco dañados y ca
paces  de seguir operando. Terminó 4i-
ciendo  que  los  buques,  fuertemente
blindados,  son  muy  difíciles de  hun
dir,  a  no ser  que  sufran averías  bajo
la  línea  de  flotación.

El  primer jefe de  la  Marina británi-.
ca  que ha comentado en  público el ex-’
perimento  atómico de  Bikini es  c1 Al
mirante  sir  Jhon  Cunninghafll-, primer
lord  del  Mar,  quien,  en  un  almüerzo
a  los directores  de  varios  periódicos
británicos,  ha  declarado que,  a  pesar
de  las armas  atómicas, el  lugar  más
seguro  en  una  guerra  futura,  será  a
bordo  de ufl barco.

((La  Marina sabe,  de resultas de su
lucha  contra  los  sumergibles,  cuán’
próxima  al  buque  tiene  que  ser,  cn
aguas  profundas,  una  explosión para
que  logre pleno efecto. Por otra  parte,
la  evidente lección de  la  bomba  até
mica  aumenta la  necesidad de disemi
nar  las bases  da abastroimiento, pero
ya  sin  que  existiera aquella  arma  se
hubiera  visto  condenada  al  hambre
una  nación  insular  como  Inglaterra
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‘dasde el momento en que el enemigo
lograse el control de sus comunicacio
nes marítimas.))

El  Almirante manifestó que tanto el
Almirantazgo británico como ef Minis.
teno  del Aire están desarrollando in
tensa labor en cuanto a la cooperación
de  las armas naval y  aérea.

((La  U.  N  O.  deberá tener,  para
hacer  acatar  sus decisiones, un  pre
dominante poderío ‘marítimo, y  en él
ha  de desarrollar parte muy importan
te  la  Marina británica.))

El  crucero pesado japonés Sakawa,
que a  consecuencia de la exp!osión de
la  bomba atómica sufrió graves ave
rías,  se ha hundido en  los momentos
en  que se hacían Preparativos para re
molcarlo hasta la  costa.

En  avión será transportada a Wásh
ington  la cerveza que ha estado some
tida  a los electos de la radioactividad.
En  los laboratorios será dada a  los
animales de varias clases con fines ex
porimentales.

Por  segundo día consecutivo, ni  la
Prensa ni la Radio de Moscú han alu
dido  a  las pruebas de la  bomba ató
mica  realizadas en  el  atolón de  Bi
kini.

*   3-VIL—La  bomba  atómica  es

talló  tres  segundos  antes  de  la  hora
señalada  y  a  2.oO  metros  sobre  el  lu
gar  que  se  había  proyectado,  debido
a  un  ((error  mecánico  o  humano»,  se
gún  comunica  desde  Kwajaiein,  lugar
desde  donde  depeg6  la  superfortaleza
que  lanzó  la  bomba  atómica,  el  corres
ponsal  de  la  National  Brofflcasting
Corporation.  Agrega  que  esto  explica
hasta  cierto  punto  la  poca  espectacu
laridad  de  los  daños  causados  por  la
bomba  en  cuestión  en  los  7  buques
que  sirvieron  de  objetivo.

Las  patrullas  de  seguridad  control
han  entrado  va  en  la  laguna  de  Bi

kini,  después  de  un  examen  detenido
de  ios  aviones  sin  piloto,  que  han  cru
zado  el  lugar  y  que  han  mostrado  pal
pablemente  que  no  queda  ni  rastro  de
los  temidos  rayos  gama.  Quedan  aún
algunos  focos  aislados  y  desaparecen
rápidamente.

El  secretario  de  la  Armada  norte
americana,  Forrestal,  y  el  almirante
Blandy  han  subido  a  bordo  de  uno  de
los  buques  y  después  presenciaron  el
hundimiento  definitivo  del  crucero  Ii
geto,japonés  Sakawa. La  proa  de  este
buquehabía  sido  partida  en  dos  pe
(lazos  a  consecuencia  de  la  explosióii.
Después  se  aproximaron  al  submarino
State—la  embarcación  más  seriamen
te  averiada—,  que  tenía  su  casco
abierto  de  proa  a  popa.  El  State se
encontraba  anclado  a  unos  ço  metros
del  Nevada, centro  teórico  de  la  ex
plosión.  A  continuación,  la  canoa  que
conducía  al  secertario  de  la  Armada
y  al  almirante  Blandy  se  dirigió  a  las
zonas  más  alejadas  del  área  de  la  ex
plosión.  Subieron  a  bordo  del  acoraza-.
do  New York,  encontrándolo,  a  pesar
de  estar  averiado  de  proa  a  popa,  en
«sit  ación  de  poder  navegar  por  su
propio  impulso».  La  estructura  supe
rior  del  New York,  los  cristales,  los
entarimados  de  las  catapultas  para
lanzar  los  aviones  desde  cubierta,  et
cétera.,  todo  aparecía  retorcido  y  cha
muscado.  Se  ha  podido  observar  un
fenómeno  verdaderamente  curioso:  la
sombra  de  una  silla  plegable  metálica
que  estaba  recostada  sobre  la  torreta
de  los  cañones  de  proa  quedó  ((retra
tada))  sobre  la  cubierta  por  el  destello
de  la  explosión.  Cualquier  persona  que
hubiera  estado  sentada  en  la  silla  hu
biera  quedado  fulminada  instantánea
mente  por  la  radioactividad.  De  las
observaciones  hechas  se  saca  en  con
secuencia  que  las  bajas  a  bordo  del
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New  York  hubieran  sido  crecidísimas
si  el  acorazado  se  hubiera  encontrado
con  toda  su  dotación  de  guerra.  Se  ha
notado,  ‘sin  embargo,  que  aunque  el
material  artillero  del  barco  quedó  su
mamente  averiado,  las  partes  funda
mentales  del  buque  no  sufrieron  gran
des  daños.  -

Se  hacen  comparaciones  éntre  los
daños  causados  por  la  bomba  atómi
ca  en  Bikini  y  los  producidos  por  el
ataque  japonés  a  Pearl  Harbour.  Las
destrucciones  logradas  por  los  japone
ses—como  ponen  de  relieve  muchos
militares—fueron  superiores  a  las  oca-’
sionadas  en  Bikini,  lo  que  es  más  de
destacar,  teniendo  en  cuenta  que  los
nipQnes  emplearon  relativamente  un
número  escaso  de  bombas  ‘en  su  ata
que.  Sin  embargo,  se  pasa  por  ‘alto
que  los  torpedos  fueron  los  causantes
de  la  mayor  parte  del  daño  ‘de  Pearl
Harbour,  mientras  el  daño  submarino
causado  en  Bikini  ha  sido  desprecia
ble.  Esto  habrá  que  comprobarlo  en
la  ‘segunda  fase  de  la  prueba,  para
la  cual  están  preparándose  ya  las  em
barcaciones  que  se  ofrecerán  como
víctimas  a  la  explosón  de  la  bomba,
a  unos  ocho  metros  por  debajo  del
nivel  del  agua.  La  realización  de  esta
prueba  ha  sido  ya  fijada  para  el  día  12.

La  gran  sorpresa  del  experimento
la  siguen  ofreciendo  los  animales.  Una
patrulla  de  desembarco  ha  subido  a
bordo  del  Nevada, que  era  el  objetivo
principal  de  la  bomba.  La  popa  del
acorazado  ha  resultado  violentamente
resquebrajada  y  fundida  por  los  mi
llones  de  girados  de  calor  producidos
por  la  explosión.  Las  planchas  de  ace
ro  han  quedado  abarquilladas  y,  sin
embargo,  a  escasamente  ¡00  metros,
una  cierta  cantidad  de  cerdos,  cabras
y  ratas  encerradas.  en  débiles  cajones’
de  madera  siguen  haciendo  su  vida

19461

normal,  aparentemente  al  menos,  sin
haber  sufrido  daño  alguno.

Debe  recordarse  que  en  Hiroshima
So.ooo  personas  resúltaron  muertas
‘por  una  sencilla  explosión.  En  Bikinj,
en  cambio,  estos  animales,  que  esta
han  a  escasa  distancia  del  lugar  exac
to  de  la  explosión,  son  u,nos  tranqui
los  supervivientes’.

Después  de  la  explosión  en  Hiroshi
ma,  un  disputado  hombre  de  ciencia
manifestó  que  por  espacio  de  sefenta
años  no  podría  vivir  allí  ningún  ser.
Sin  embargo,  dos  días  después  de  la
explosión  las  patrullas  de  seguridad  y
control  han  entrado  en  la  laguna  de
Bikini  después  de  haber  comprobado
que  no  quedaba  ningún  rastro  de  los
rayos  gama.

Se  ha  notado  que  la  nube  radioacti
va  que  se  elea  después  de  la  desinte
gración  no  ha  alcanzado  más  que
32.000  pies  de  altura;,  es  decir,  bas
tante  menos  que  en  Hiroshima  y  Na
g.asaki.  Esto  planteó  la  cúestión  de  si
las  tres  bombas  atómicas  eran  igual-’
mente  poderosas.  Si  lo  eran,  la  impre
sión  general  es  que  el  agua  de  la  la
guna  probablemente  ha  absorbido
cierta  parte  de  la  energía,  lo  que  ha
impedido  que  dicha  nube  haya  alcan
zado  la  altura  prevista.

La  generalidad  de  los  técnicos  opi
nan  que  los  resultados  serán  completa
mente  distintos  de  los  obtenidos  has
ta  ahora.  Seguramente  que  muchos
más  barcos  serán  hundidos,  porque
sus  cascos  resultarán  destrozados  en
la  misma  forma  que  ahora.  lo  han  sido
sus  superestructuras.

*  7-Vl1.—Los  técnicos ce  arma
mento del Ejército norteamericano es
peran  conocer nuevos secretos d  la
estratosfera cuando lancen una «V-2»
en  el campamento de White Sands.

En  la  parte delantera del  artefacto
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se  colocarán instrumentos diversos
para registrar los secretos de la estra
tosfera.• Por primera vez el cohete lle
vará  una cantidad de carburante su
ficiente para alcanzar una altura de
100 millas. La mayor altura consegui
da, hasta ahora ha sido de 113 kiló
metros.  Los instrumentos colocados
en  el cohete consistirán en un equipo
cte  rayos cósmicos, un espectógrafo,
varios manómetros y  otros de gran
importancia. Con el fin de que no se
destrocen estos instrumentos al  caer
a  tierra la «V-2», se ha concebido un
plan que permitirá su separación del
resto del artefacto a determinada altu
ra,  para descender ya en pequeños pa
racaídas.

*  8-VII.--—La  Agencia  Un  i  t  e  d
Press  envió  a  Bikini  seis  corresponsa
les  que  observaron  el  experimento
desde  diversas  atalayas  situadas  en  el
aire  y  en  el  mar,  posiblemente  con  un
campo  de  visión  tan  amplio  como  no
habrá  gozado  niigún  otro  informati
vo  en  Bikini.  He  aquí  sus  impresiones
personales.

Frank  Bartjolomew,  jefe  del  grupo,
escribe:

«La  bomba  atómica’  no  puede  hacer
pedazos  el  globo  terráqueo,  pero  es
capaz  de  asestar  un  golpe  formidable
a  cualquier  ciudad.  Vista  desde  el
aire,  la  bomba  parecía  moverse  en  cá
mara  lenta,  y  ni  la  brillantez  del  es
pectáculo  ni  la  furia  de  la  explosión
correspondieron  a  las  predicciones  que
se  habían  realizado.  Sin  embargo,  al
recorrer  al  día  siguiente  el  paisaje  de
la  explosión  desde  un  aeroplano  que
volaba  a  poca  altura,  pude  comprobar
que  los  daños  han  sido  extensos  y  mor
tíferos.))

William  F.  Tyre,  el  segundo  de  los
corresponsales,  presenció  el  aconteci
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miento  á  bordo  del  buque  de  la  Pren
sa,  Appalachian:

«La  explosión  de  l.a  bomba  atómica
—escribe---  fué  espantosa,  aun  obser
vada  desde  32  kilómetros  de  distan-
‘cia.  Ninguna  otra  arma  podría  pro
ducir  tal  espectáculo  ni  hundir  cinco
barcos  y  averiar  otros  40  más.))

Desde  el  Mackipley, a  sólo  i8  ki.
lómetros  del  centro  de  la  explosión,
presenció  el  experimento  un  tercer  co
rresponsal  de  la  United  Press,  Joseph
L.  Mayler:

«Mi  impresión  sobre  la  bomba  ató
mica  se  basa  en  lo  que  observé  desde
menos  de  i8  kilómetros  de  distancia,
al  hacer  ésta  explosión,  y  lo  que  vi
después  al  recorrer  la  laguna  a  bordo
de  una  pequeña  embarcación.

La  bomba  se  mostró  digna  de  su
reputación.  como  fuerza  destructiva  y
espectáculo  grandioso.  Tengo  la  im
presión  de  que  desde  el  punto  de  vista
científico,  la  prueba  no  fué  tan  bri
llante,  dbido  a  que  la  bomba  no  cav&
sobre  el  Nevada y  a  que  el  transporte
Cilliam, que  se  hundió,  tenía  a  borda
los  instrumentos  de  registro  científico
más  importantes.»

Robert  Bennyhoff,  destacado  en  el
Cuartel  General  de  las  fuerzas  aéreas
del  Ejército  en  Kwajaleja,  escribe:

«Tres  días  de  inspección  ocular  so-.
bre  la  flota  que  sirvió  de  blanco  n
Bikini  me  hacen  pensar  dos  cosas  acer
ca  del  experimento  atómico:  primera,
la  incapacidad  del  bombardero  para
colocar  la  bomba  dentro  del  radio  de
í66  metros  del  Nevada, lo  que  impi
dió  que  se  produjeran  los  daños  y  s
obtuvieran  los  datos  científicos  espera
dos;  segunda,  una  sola  bomba  atómi
ca  averió  terriblemente  a  un  extraor
dinario  número  de  buques,  a  pesar  le
que  la  explosión  en  el  aire  no  es  lo
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más  indicado  para  un  ataque  contra
unidades  navales.»

Murrey  Morlen,  corresponsal  de  la
United  Press  a  bordo  del  buque  de  ob
servación  Panamini,  dice:

«Tomando  como  base  mis  observa
ciones  en  el  Japón,  considero  que  la
bomba  de  Bikini  era  tan  poderosa  co
mo  fué  la  que  se  arrojó  sobre  Hiroshi
ma,  donde  los  incendios  secundarios
causaron  tanto  daño  y  tan  numerosas
victimas.  Sin  emabrgo,  la  bomba  no
parece  haber  tenido  la  terrible  poten
cia  de  la  de  Nagasaky,  que  destruyó
zonas  muy  alejadas  del  lugar  de  la
explosión.))

Finalmente  opina  Edward  L.  Tho
mas,  corresponsál  de  la  United  Press
a  bordo  del  Appalachiati, quien  se  ma
nifiesta  en  los  siguientes  términos:

«Personalmente,  al  principio  elex
perirriento  de  la  bomba  atómica  me

‘produjo  poca  satisfacción,  pues  no  ha
bía  visto  nada  excitante,  sino  lo  que
ya  conocía  en  la  forma  de  una  gran
nube  parecida  a  un  hongo  gigantes
co;  pero  después  de  una  detenida  ins
pección  de  los  buques  averiados  y  de
haber  oído  los  informes  acerca  de  la
radioactividad  desarrollada  a  bordo  cte
los  mismos,  sentí  un  profundo  respeto
por  esa  bomba  cargada  de  tantas  po
tencialidades  de  mortífera  destruc
ción.))              -

Dentro  de  tres  semanas  se  realizará
una  nueva  prueba  con  la  bomba  ató
mica.  En  ella  servirán  de  blanco  69
barcos.

El  submarino  Skate,  que  fué  uno  de
los  blancós  de  la  pasada  prueba,  zar
pó  ayer  por  sus  propios  medios.  Des
pués  de  una  detenida  inspección  se
comprobó  que  el  submarino  ha  sufrido
daños  de  poca  importancia.  El  viceal
mirante  Blandy  declaró  que,  viendo  el
interior  del  submarino,  nadie  podría

creer  que  estuvo  expuesto  a  la  explo
sión  de  la  bomba  atómica.

Diversos  funcionarios  norteamerica
nos  han  sugerido  la  conveniencia  de
que  los  Estados  Unidos  repitan  en  ade
lante  las  pruebas  de  la  bomba  atómi
ca  dos  veces  por  año,  con  el  fin  de  ir
completando  las  experiencias  e  infor
mación  sobre  la  valía  y  alcance  del
nuevo  artefacto  bélico.

*  1O-Vll.—El  almirante Blandy ha
manifestado que  la  bomba atómica
arrojada sobre la laguna de Bikini hi
zo  explosión junto al bvque de trañs
porte  Gillian,  a  unas  mil  yardas  de
distancia  del  acorazado  Nevada,  y  que
si  hubiera hecho explosión  sobre  este
último  se habría hundido en  la  misma
forma  que el  Gillian  o  hubiera queda
do  completamente  destrozado.  Los  bu
zos  que  han  examinado  el  Gillian  en
‘las  profundidades dél  mar  han  com
probado  que el  casco quedó abierto
verticalmente  en  dos  partes.  distintas
y  la chimenea completamente desman
tolada.  Este  barco de  transporte  se
fué  a  pique con tal rapidez que en  las
fotografías  obtenidas  poco  después  de
la  explosión  ya  no aparecía.  El  almi

“rante Blandy ha desmentido rotunda
mente  las  iníormaeiones circuladas de
que  la  bomba  estalló  en  el  aire  antes
del  tiempo calculado, y afirmó que, por
el  contrario,  hizo explosión  precisa
mente  a  la  altura  deseada.

*  cx-VII.—Los  peritos  en  energía

atómica  del  Estado  Mayor  Combinado,
en  un  informe  preliminar  que  han  en
viado  al  Presidente  Truman,  declaran
que  la  bomba  atómica  de  Bikini  «ave-
rió  ms  barcos  de  los  que  han  sido  ave
riados  por  explosión  alguna)),  y  ma
nifiestan  que  la  prueba  ha  demostrado
la  necesidad  de  trazar  nuevas  planes
para  la  construcción  de-los  barcos  de
guerra,  para  así  disminuir  las  averías
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en  las  superestructuras  de  aquéllos  y
las  bajas  entre  las  dotaciones  a  cau;a
de  las  explosiones  de  «posibles»  bom
bas  atómicas.

 11-Vll.-—-La  autoridades mili
tares  suecas  han  pedido al  Cobierno
que  dé  la  voz  de  alarma  en  todo el
país  al  tenerse  noticias, de  que  otros
seis  bólidos  o  bombas  volantes han
cruzado  el  espacio  aéreo sueco en  va
rios  puntos..

Después de las declaraciones de’ un
técnico acerca de la naturaleza de los
fragmentos de un supuesto meteorito,
circula en  Estocolmo el insistente ru
mor  de que los soviets están realizan
do pruebas con bombas volantes en al
gún  lugar de la Costa del Báltico.

*    14-VIL—El  vicealmirante  Blan
dy,  jefe  de  las  -fuerzas  norteanierica
nas  en  los  experimentos  atón-iicos  de
Bikini,  declara  que  en  la  explosión  sub
marina  que  se  llevará  a  efecto  el  día
25  de  julio  los  observadores  se  halla
rín  a  menor  distancia  del  lugar  de  la
misma  que  la  que  guardaron  el  día  i
de  julio.

«Los  buques  de  mayor  calado  que  se
utilizarán  el  día  25  corno  objetivos  son
—dijo-----los  acorazados  Arkansas  y
Nagato, el  portaaviones  Saratoga,  el
crucero  pesado  Pensacola y el  destruc
tor  Mayrant,  todos  ellos  norteameri
canos  salvo  el  Nagato,  que  pertene
cía  .a  la  Marina  nipona.  También  se•
rán  objletivo  numerosos  submarinos..
La  mayor  parte  de  ellos  en  inmersión.
La  bomba  se  hallará  suspendida  de
una  barcaza  fondeada  en  medio  de  la
flota-objetivo  y  su  explosión  será  pro
ducida  por  radio.»  -

 15-Vll.—  - jefe  de  la  Misión
técnica británica en Australia, geneni
Evetis,  ha declarado que ha recomen
dado la concesión de un crédito de sie
te  millones de libras esterlinas para ra
442  -

construcción en  Australia central de
instalaciones para la producción de co
hetes atómicos.

*   20-VIL—Se  ha  reanudado  sobre
Suecia  el  paso  de  bombas  misteriosas
semejantes  a  las  «V-r»  alemanas.
También  en  Oslo  la  Prensa  publica
noticias  sobre  esta  cuestión,  hiendo
constar  que  dos  bombas  cohete  se  es
trellaron  el  jueves,  por  la  noche,  en  d
lago  Mjosa,  cerca  de  Feiring.  Varias
personas  afirman  que  parecían  peque
os  aviones  que  avanzaban  con  gran
rapidez  y  a  enorme  altura.

El  diario  de  Estocolmo  «Dagens
Nyheter»  informa  que  un  campesino

del  norte  del  país.  vió  UfloS objetos  que
parecían  bombas  volantes  y  despedían
un  gran  resplandor.

*  29-VIL—El  ministro de la Cue
rra  norteamericano, Patterson, ha de
clarado  en  Whitesands que la ‘meta
de  las aspiraciones de su Departamen
to  es la fabricación de cohetes capaces
de transportar bombas atómicas a una
distancia equivalente a  la  mitad del
pórimetro de la tierra.

*   El portaaviones  Implacable,  en
trando en Devonport con su gallardete
de  fin, de viaje, ondeando en su palo
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mayor.  El buque, de 23.000 toneladas,
entrando en el puerto, al término de su
viaje  de Australia. Las últimas singla
duras  del viaje  fueron accidentadas,
pues el Implacable  tuvo que acudir a
la  llamada del destroyer Jervis.  para
encargarse de un caso de  apendicitis
en  el golfo de Vizcaya. Después de es
te  hecho, el  Implacable  aumento su
velocidad y  pudo llegar a  su  puerto
de  destino en el momento previsto, no
desilusiqnandO de este modo a  los pa
rientes y amigos de la tripulación que
esperaban en los muelles. Estibadas a
bordo  del implacable  venían 17.000
cajas de alimentos destinadas a  Ingla
terra,  las cuales provenían do Austra
lia  a petición del Gobierno.

*   El  nuevo  portaaviones  Triu:mph
a  su  llegada  a  los  muelles  de  Sout
hamptor  con  su  acompañamiento  de
remolcadores.  Sobre  su  cubierta  de
despegue  pueden  observarse  un  Vam
pire,  un  Hornet, un  Firelly,  un  Sea
tire  y  un Barracuda.
1946]

La  visita  del  H.  M.  5.  Trimuh. a
Southampton  despértó  gran  interés
durante  la  Semana  de  la  Victoria,
siendo  muchas  las  personas  que  visi
taron  el  nuevo  buque  durante  la  per-’
manencia  de  éste  en  el  puerto.  El
Triumph,  que  lleva  el  mismo  nombre
que  un  submarino  hundido  en  1042,  eS

un  portaaviones  de  tamañó  medio  y
lleva  a  bordo  los  aparatos  más  rápi
dos  de  la  Marina  de  Guerra.  El  Vam
pire  es  un  aparato  de  reacción  proyec
tado  como  caza  de  gran  velocidad.  Es
el  primer  avión  que  en  América  o  Gran
Bretaña  ha  superado  la  velocidad  de
500  millas  por  hora  en  vuelo  unifor
me.  El  Barracuda, que  está  situado  en
la  popa  del  Triumph, es  el  bombarde

ro  en  picado  más  eficaz  de  la  Marina
de  Guerra,  y  siempre  se  record�rá  por
sus  .atques  sobre  el  acorazado  alemán
Tirpitz.

*   2-VII.—El  crucero  pesado  japo
nés  Sakawa que,  .a  consecuencia  de
la  explosión  de  la  bomba  atómica,  su-
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frió  graves  averías,  se  ha  hundido  en
los  momentos  en  que  se  hacían  prepa
rativos  para  temolcarlo  hasta  la costa.

Zaragoza
a  las fuerzas de la

Cloriosa Marina Española
que  en los sitios de la

Inmortal  Ciudad
•     en épicas jornadas

que  culminaron en la  heroica defensa
de  la  Puerta del Carmen

alcanzaron lauros inmarcesibles.
Ola  de la Virgen del Carmen

1946

ZARAGOZA YLA  MARINA

1
*  La  ciudad de Zaragozá recibió

-el pasado octubre la visita de nutrida
comisión de la  Marina española, pre
sidida  por eÍ  Almirante Sastarreche.

Ha  tiempo la  Marina sentía anhelos
de expresar públicamente su devoción
y  afecto a la Santísima Virgen del Pi
lar;  esta visita cuajaba aquel deseo, y
para testimonio visible  y  público de
este sentimiento, la  Marina eligió la
creación de un farol procesional, evo
cación artística del precioso fanal del
marqués de Santa Cruz.

Y  en la brillante procesión nocturna
del  12 de octubre de 1945 fIguró el fa
rol  de Ja  Marina  española, al  que
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acompañaban inmediatamente la  Vir
gen  del  Rosario,  que llevó  Don Juan
de  Austria  en su galera real, en Le
panto,  acomodada galanamente en el
exvoto  procesional  de  u n  galeón
del  xvi,  que guarda el  Museo Naval.

El  pueblo de Zaragoza quedó gra
tamente impresionado de esta gentile
za  marinera, y  exteriorizó, con su
campechanía baturra,  la  satisfacción
que  le había causado; en la calle, des
de  los balcones, en los centros públi
cos sonaban las ovaciones y aplausos;
las  autoridades todas recogieron estos
Ocós y quisieron retribuir a la  Marina
el  homenaje y  la  adhesión del pueblo
zaragozano.

Hace unos meses la  Diputación de
Zaragoza  se desplazó al  Departamen
to.  de Cartagena; testimonió su grati
tud  al Almirante  Bastarreche y,  en su

•  persona, a la  Marina.
Y  si  el  Almirante,  emocionado,

prendió  en la  imagen de la Virgen  del
Pilar  un submarino de oro, labrado en
la  Escuela de Submarinos de Cartage
na,  en memoria de Peral, que (a llevó
consigo  en la  prueba histórica del bu
que  de su nombre, la  Diputación llevó
personalmente a la  mencionada Escue
la  una imagen de la Virgen  del Pilar,
en  plata,  obra  de  artísticos  relieves,
que  quedará guardada en la  capilla en
testimonio  de la  fe de la  Marina y  de
la  cortesía aragonesa.

El  Ayuntamiento  zaragozano tam
bión  recogió el eco del pueblo zarage
zano,  y  en sesión celebrada el  18 de
marzo  de 1946 aprobó un dictamen de
la  Comisión de Gobernación del tenor
siguiente:

1.0  Entregar a la  Marina espa
ñola  una  reproducción  fiel  de  la
histórica  Puerta del Carmen, heroi
camente  defendida en  Los  Sitios
por  marinos españoles.

2.°  Construirla en piedra de ‘Fa
falla,  sobre bas...mento de plata  re
pujada, con los escudos, en estnal
te,  de la  Marina y  de Zaragoza, y
llevando  encerrado un  trocito  de
piedra del histórico, monumento, en
hueco  practicado al  efecto, cubier
to  de cristal.

3.°  Hacer la entrega en los sa
lónes  del Ministerio el día 16 de.ju

ho  de 1946, festividad de Nuestra
Señora del Carmen, Patrona de la
Marina  española.

II

Efectivamente, en la mañana del 16
de  julio  de este año, después de la so
lemne  Misa oficial en el  Ministerio, el
Almirante  Arriaga,  en representación
del  excelentísimo señor  Ministro,  ba’ó
al  Museo Naval;  Id acompañaban to
dos  los  Almirantes,  Generales, Jefes
de  las  diversas SecCiones del  Estado
Mayor y Jefes de los Cuerpos todosde
la  Armada.

En  el  vestíbulo  del  Museo recibie
ron  a la  Comisión aragonesa; la com
ponían  el  Alcalde  de  Zaragoza,  don
Francisco Caballero Ibáñez; el gober
nador  civil,  don Eduardo Baeza; el se
cretario  de  la  Alcaldía,  don  Luis
Aramburo;  regidor  señor  Guillén  y
otros;  les  precedían dos  maceros de
la  nobilísima ciudad.

Reunidos  todos en el  salón de con
ferencias  del  Museo Naval,  y  tenien
do  a la  vista  la  preciosa reproducción
de  la  histórica Puerta del Carmen, el
alcalde,  dirigiéndose al  Almirante,
dijo:

((La ciudad que represento agradece
vivamente  el  rasgo que tuvo  la  Mari
na,  al visitarnos el  pasado año, deján
donos  testimonio  fehaciente  de  su
afecto a Zaragoza y a su Virgen;  sin
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adulaciones —  reñidas  con el  carácter
severo y  franco de mi  pueblo—viene
hoy  a  devolver aquella visita, entre-

gándoos este relicarió que lleva en su
entraña una piedra real y auténtica de
aquel monumento mutilado, que con
juntamente  defendieron el  Ejército,
los  bravos paisanos aragoneses y  un
grupo  de denodados marinos.

Quede—dijo—-esto relicario  en  el
Museo Naval, panteón de las glorias
marineras de España, para testimonio
del  léal, sincero y  fraternal afecto de
mi  pueblo a la Marina espáñoTa.»
446

El  discurso del alcalde, sobrio sere
no,  esmaltado de conceptos y  brillan
tes  imágenes, cuajado de expresiones

afectivas, fué acogido por todos con
vivas  muestras de aprobación y subra
yado con un aplauso cerrado.

El  Almirante Arriaga, después de
agradecer al Alcalde y a su pueblo es
ta  cortés donación en breves palabras,

concedió la  palabra al  Director del
Museo, quien, con su habitual grace
jo  y  brillante estilo, hizo historia de la
devoción de las gentes de la mar a la
Reina de los Cielos, bajo esta bonita
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denominación carmelitana; devoción
secular, universal, que llega a todos
los  iincones de la  costa y  valles del
interior;  que cultivan, sin diferencia,
todas las clases sociales, y  a  la que
saludan en este día, desde sus buques
endomingados y  adornados de bande
ras,  los hombres de las cuatro ramas
marineras: los de guerra  mercantes,
pescadores y  deportistas.

Es  providencial que este nombre
bendito, saludado hoy desde las cu
biertas de los buques con hurras vic
toriosos por nuestra juventud, fuera el
de  aquella histórica  puerta  defendida
por  tantos valientes aragoneses,  los
que  se unió, en el valor y  sacrificio,
un  puñado de Oficiales y  soldados de
Marina. «Es uno de los eslabones—di
jo  el señor Cuillén—que van ligando
nuestras tradiciones marineras. Como
también 1 ué ligado el nombre de vues
tra  inmortal ciudad a la popa de algu
no  de nuestros navlós o fragatas», y
aludiendo al modelo de la fragata ro
mántica  Zaragoza,  que  figuraba  so
bre  una mesa del salón de conferen
cias,  añadió: «Este nombre, Zarago
za,  es, fué y  será familiar en nuestra
Marina de guerra, cerrando esta cade
r.a de afectos mutuos el broche de oro
do  este relicario que hoy encomendáis
a  nuestra tutela».

Las  últimas frases del señor Direc
tor  fueron premiadas con un aplauso.

Inmediatamente el  Almirante obse
quió  con una copa de vino español a
esta  legación aragonesa, que se lleva
a  su tierra la promesa de recibir en fe
cha próxima un modelo de la fragata
Zaragoza,  de Srillante historial mari
nero.                V. V.

*  Lanzamiento  (le cohetes  durante
los  espectaculares  fuegos  artificiales
que  los  londinenses  contemplaron  en

muchos  lugares  desde  las  calles  y  des
de  los  tejados  durante  la  celebración
de  las  fiestas  de  la  Victoria.
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‘X  Fiesta  nocturna  en  el  Clyde.  El

acorazado  inglés  Vanguard y  el  trans
atlántico  Queen Elizabeth fondeados
en  la  desembocadura,  brillantemente
iluminada.

Vista  tomada  desde Callows  Hill,
cerca  de Kilcreggan,  viéndose por en
cima  del  río  los  palacios municipales
de  Creeenock y  Port -  Clasgow.  El
Queen  Elizabeth  h a b í  a  llegado  a
Creenock  antes de volverse a equipar
como  buque de línea atlántico,  cuando
hubo  terminado  su  función de  trans
porte  de guerra.  El  Vanguard,  acaba
do  de salir  dél dique del  astillero  de
John  Brown,  en Clydebank, equipado
para  efectuar  las pruebas. Durante la
guerra  tué Creenock lugar de reunión
de  las marinas del mundo, y  en la des
mbocadura  del Clyde se juntaron  los
mayores  convoyes.

inglesa  desfilan  por  la  población.
En  el  coche  de  la  derecha  va  el  te

niente  cofonel  Peter  Scott,  hijo  del  fa
moso  explorador  ártico.

*  15-VII .—El  crucero norteameri
cano  Portsrnouth  ha llegado a San Vi
cente  de Cabo Verde en visita  de cor
tesía  y de amistad. El almirante Curts,
comandante del navío, envió un saludo
a  la población portuguesa, con la cual
—dijo—quiere  estrechar  relaciones el
pueblo  norteamericano. El  día 24 lle
gará  a  Punta Delgada el  mencionado
crucero,  a bordo del cual viaja  el jefe
de  la  décima división naval de los Es
tados  Unidos.

*  21-VII.—El  almirante  s-  Bru
ce  Fraser,  antiguo  comandante  en  jefe
de  la  Flota  británica  del  Pacífico  y  ac
tualmente  ayudante  de  campo  del  Rey
Jorge  VI,  saldrá  en  el  portaaviones  fl
gero  británico  Triumph para  a&stir  a
los  actos  conmemorativos  que  se  cele
braránen  Moscú  el  28  de  julio  con  mo-

•  tivo  del  Día  de  la  Flota  Roja.
El  portaaviones  Triumph irá  escol

tado  por  el  destructor  británico  Rapid.

*  9-VIl.—Un  grupo  de miembros
de  la  Academia de Ciencias Médicas
de  Moscú ha salido en avión dio lá ca
pital  soviética para  las  regiones ártiLos  Dukws  de  la  Marina  real
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cas, con el fin de estudiar la aclimata
ción del hombre a las condiciones de
vida polares; al frente del grupo va el
profesor Aronidi.

*   jg-VII.—-La Universidad  de  Illi
nois  ha  logrado  producir  un  rayo  elec
trotécnico  de  22  millones  de  voltios,
que  es  la  mayor  potencia  producida
hasta  ahora,  y espera  poder  utilizarlos
en  los estudios  sobre  la  energía  atómi
ca  y  también  para  combatir  el  cáncer.
El  «betatrón»,  instrumento  que  pro
duce  el  rayo  referido,  fué  empleado
previamente  para  rayos  «X».  Se  aña
de  en  dicha  Universidad  que  actual
mente  se  estudia  la  construcción  de
un  «betatrón»  que  podrá  producir  una
energía  electrotécnica  de  400  millones
de  voltios.;1]

$4  COMBUSTH3LE
.;0]

*   Los aviones de línea se proveen
de gasolina en el aire. Un avión cis
terna (eAvro» Lancáster modificado)
abastece un avión dé pasajeros del
mismo tipo mediante un tUbo. La fo
tografía está tomada sobre el puerto
de Cherburgo, en donde se realizó re
cientemente sin tropiezo alguno, en 23
minutos solamente, el  experimento.
Los  técnicos del  aprovisionamiento
en vuelo proclaman que el ünico pro
cedimiento de recorrer económicamen.
te  grandes distancias consiste en salir

con el máximo de pasajeros de pago y
el  minimo de combustible, para ¡rse.
abasteciendo d  éste en vuelo ulterior
mente. Para conectar los dos aparatos
con un tubo se hace uso do un cañon
cito  de tipo arpón, modificado.

*  La  goleta  Volant,  de  setenta
años  de  edad,  tripulada  por  Mr•  Ed
win  Cross,  y  un  sindicato  de  explóra
dores  del  siglo  xx,  sale  de  Belfast  y
navega  las  primeras  millas  de  su  ruta
de  12.000  a  Australia.  El  primer  puer
to  en  que  toque  será  Dublín  y  de  allí
seguirá  a  Falmouth,  para  embarcar
el  resto  de  los  25  expedicionarios.  El
señor  Cross,  productor  de  películas
nacido  en  Sidney,  adquirió  la  Volant
en  Belfast  por  .ooo  libras  .y ha  inver
tido  cinco semanas  en  equipada.  Cada
miembro  de  su  acompañamiento,  en
el  que  se  incluyen  la  esposa  y  dos  ni
ños,  satisface  125  libras  por  el  pasa
je  a  Australia.  Manda  el buque  el  ca
pitán  John  Gough,  de  Glasgow.

*  1-VI 1.—Han llegado los pira
güistas zaragozanos que desde la sede
del Pilar hicieron el recorrido a través
del Ebro hasta Tortosa y desde allí a
Barcelona, por e! mar. La expedición,
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integrada  poronce  piragüistas,  todos
ellos  productores de diferentes empre
sas  de Zaragoza.

Los  piragüistas hicieron entrega de
una  imagen de la Virgen  del  Pilar,  de
que  eran portadores, al jefe provincial
de  la  Obra,  y  éste, después de unas
palabras  de agradecimietita,  les  hizo
entrega  a  su  vez  de  una  magnífica
imagen  de  Nuestra  Señora de  Mont
serrat,  para  que en Zaragoza sea de
positada  en el  albergue  de los  pira
güistas.

(‘  4-VII.—A  las  once  de  la  mañana
se  ha  iniciado  la  regata-crucero  del
Mediterráneo,  con  la  primera  etapa
Barcelona-Fomentor,  de  unas  ioo  mi
has  de  distancia.

La  salida  se  dió  frente  al  local  del
Real  Club  Náutico,  organizador  de  la
prueba,  tomando  las  siete  embarcacio
nes,  que  son  Concha II,  del  Real  Club
Náutica;  Cálgulas,  de ídem;  Isabel,
de  ídem;  La  Maja, del  Reál  Club  Ma
rítimo;  Grec,  del  Club  de  Regatas  de
Palma  de  Mallorca;  Ellen,  del  Real
Club  Náutico  de  Cartagena,  y  Folini,
del  Club  de  Deportes  de  Suiza,  propie
dad  de  un  sfibdito  de  aquella  nación.

Los  balandros  van  protegidos.  por
el  buque  de  la  Armada  Bidasoa, a cuyo
bordo  viajan  don  Julio  Torres  Quess
da  y  don  Luis  Mascaró,  que  forman
el  Jurado  de  esta  prueba.

*  5-V!l.—En  las regatas de «sni
pes» de Pollensa, la Copa del ministro
del  Aire ha sido ganada por Loreto  IX,
tripulado por don Juan Más, sobre un
recorrido  de seis millas, con viento muy
fuerte  del Suroeste. La’ Copa del minis
tro  de Marina fué ganada por Pirata,
sobre una distancia de 14 millas, tripu
lado  por Cabriel Bosch.

El  recorrido fué desde cii puerto de
Pollensa hasta la  isleta de Formentor
y  regreso.

El  campeonato de Baleares ha sido
ganado  también por  Loreto  IX,  que
dando  subcampeón Loreto  VIII,  tri
pulado por el Comandante Ramos.

‘(‘  5-VIL-—Mañana  era  el  día  se
ñalado  para  la  concentración  de  bar
cos  de  Gijón,  San  Sebastián,  Bilbao.y
Santander.  ‘que  habrán  de  participar
en  la  tercera  regata-crucero  del  Can
tábrico,  pero  a  causa  del  mal  tiempo
se  supone  que  tal  concentración  no
pueda  realizarse.

La  directiva’  del  Club  Marítimo  s
pondrá  al  habla  con  los  distintos  clubs
de  las  poblaciones  citadas  para  deter
minar  si  salen  o  no  los  barcos.  Caso
de  salir,  el  día  8  comenzaría  la  regata-
crucero  entre  Santander  y  San  Sebas
tián,  con  escalas  en  Santoña  y  Bilbao.

*  6-Vll.—Han  llegado al  puerto
de  Formentor  y  a otros pueblos de la
isla,  los ‘barcos que toman parte en la
regata-crucero  del  Mediterráneo, cu
briendo  así la  primera  etapa de esta
competición,  Barcelona-Formentor, do
unas  100 millas de distancia.

En  Formentor se encuentran el Jolly,
propiedad  del señor  Terroll,  que  ha
ganado el premio de honor de la etapa.
En  segundo lugar  llegó  Conchal  II,
que  es el primero  de la  serie de cru
ceros  grandes.

Al  puerto de Sóller, de arribada for
zosa a causa del temporal, lIe6  la em
barcación  Isabel,  del  Real  Club  Nu
ticO,  propiedad del conde de Codó, y
1llen,  de don  Luis de Vial,  de Carta
gena.

Al  puerto de  Andraitx  lIraron  La
Maja,  de don Hugo  Hech, y  Grec,  de
don  Bartolomé Planas, del Club de Re
gatas  de Palma de Mallorca, y al  puer
to  de Palma, Gálgulas,  del  Real Club
Náutico,  perteneciente al señor Carola
Amet,  cuya embarcación sufre averías
en  el motor.  Por la  tarde, en la bahía
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de  Pollensa, se disputé una regata de
esnipes)), en  la  que  intervinieron  las
tripulaciones  del  Ellen,  Jolly  y  Con
cha  II.  El  primer  premio lo  ganó el
comodoro  del Club  Náutico de Barce
lona,  señor  Sanz  Mora,  ocupando el
segundo  lugar  el  señor BalcdlIS, y  el
tercero  don  Eusebio Melcón.

En  la prueba tomaron parte 18 «sf1-
pes)) y  sedisputó  sobre una distancia
de  seis millas.  Por  lo que se rcíere  a
los  barcos refugiados en Sóller y  An
dritx  se sabe que continuarán  la  re
gata  y  son esperados mañana, por  la
tardé,  en Formentor.

*   6TIl._Se  ha  disputado  con

gran  asistencia  de  público  la  séptima
edición  de  la  tradicional  prueba  Trave
sia  del  Arga,  concurriendo  equipos  re
presentativos  de  Bilbao,  Madrid,  Bar
celona,  San  Sebastián,  Vitoria,  Este
lla,  Zaragoza  y  Pamplona.  Como  se
sabe,  la  travesía  del  Arga  representa
cubrir  i.8oo  metros  en  estilo  libre.

Presenció  la  prueba  gran  cantidad
de  público,  que  animó  a  los  nadadores
en  todo  momento.  Logró  el  primer
puesto  José  Luis  Ollo,  del  C.  Nata
ción  Pamplonn,  empleando  21-49,  en

reñida  lucha  con  Ansola  y  Ferrer,  de
los  que  logró  destacar  en  los  últimos
metros.  La  çlasificaciófl  quedó  estable
cida  as!:  i,  José  Luis  Ollo,  del  Club
Natación  Pamplona,  21-49;  2,  Ferrer,
del  S.  E.  U.  de  Zaragoza,  22-30;  ,.


sola,  del  C.  Deportivo  de  Bilbao,
22-3!;  ,  A.  R.  Garibav,  del  C.  Judiz
Mendi,  de  Vitoria,  22-36;  ç,  F.  R.  Ga
ribay,  de  idem,  22-45  6,  Bengaray,
del  C.  Natación  Pamplona,  en  22-45

,  C.  Domínguez,  del  C.  Deportivo  dc
Bilbao,  22-52;  8,  Espinosa,  de  idem,
22-53;  9,  Alonso,  del  An,aikar-bat,  de
San  Sebastián,  22-57;  io,  Matanza,
del  C.  Deportivo  de  Bilbao,  

Por  equipos  triunfó  el  C.  Deportivo

de  Bilbao,  seguido  del  Club  Natación
judiz-Mendi,  de  Vitoria,   el  S:  E.  U.,
de  Zaragoza.

*  9-VII.  —  Han  continuado  las
pruebas deportivas del conjunto de las
rue  vienen celebrándose en Burgos en
honor  del Teniente general don Juan
Yagüe.  Hoy  las  pruebas han sido de
natación,  participando en ellas el equi
po  del  Canoe, de  Madrid,  COfl gran
brihanteZ.

Se  disputó primero  una prueba de
200  metros braza, resultando vencedor
Antonio  Carcia, en 3-17-3/10.

Después  hubo  una  competición de
r:leVOS 4 pori0O,  resultando vencedor
el  conjunto formado por Pérez, Senre,
Morcillo  y  Faure, en 4-30-5/10.

El  campeón nacional plusmarquista
de  España, Manolo  Martiflez,  ejecutó
varias  exhibiciones en las distintas es
pecialidades natatorias.

La  prueba de 3  por 100 1 ué ganada
por  el  equipo  CliverRomOPérez,  en
4-10,  y  la  de  7  por  33,  relevos, por
Hernández -  Orlin  -  González -  Frores
prz_Calvo-Sastre.

Un  partido  cte water-Polo, que  se
dispUtó  después, terminó  con empate
a  dos tantos.

Como  última  prueba de estos tor
neos  de natación, el campeón’ nacional
de  Educación y  Descanso de  saltos
de  trampolin,  Cenaro de Pedro, reali
‘6  una  exhibición  que le  propcrciofló
muchos aplausos.

El  Capitán general de la rei6n,  Te
niente  general  Yagüe,  que  asistió  a
las  pruebas, hizo  entrega  al  final  de
tas  mismas de los  trofeos  logrados a
los  vencedores.

*   !I-’V  11.—El  próximo  domingd,

día  14,  tendrá  lugar  en  Barcelona,  or
anizadas  por  la  Federación  Catalana
de  Remo,  por  delegaciÓn  de  la  Nacio
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nal,  las  regatas  Campeonato  de  Es
paña  de  «outriggers)).

Estas  regatas  han  sid0  cuidadosa
mente  preparadas  por  el  Comisario  téc
nico  de  la  F.  E.  R.,  señor  Martínez
Liobet,  ya  que  del  resultado  del  do
mingo  depende  la  decisión  de  las  tri
pulaciones  que  deben  representar  a •Fs
pafia  en  el  encuentro  internacional
IV  Campeonato  Peninsular,  a  dispu
tar  con  Portugal  los  días  9  y  xc  de
agosto,  en  Vigo.

El  programa  comprende:   Una  rc
gata  de  «outriggers»  a  cuatro,  una  de
ccoutriggers»  a  ocho  y  una  regata  de
skif.fs».

Toman  parte  en  ellas  tripulaciones
del  Club  Marítimo  de  Barcelo  a  y  las
del  Club  Náutico  de  Tarragona.

La  lucha  será  dura,  pues  ambos
clubs  han  preparado  con  intensidad  x
sus  hombres,  que  todos  desean  ser  e
leccionados.  Su  Excelencia  el  Jefe  del
Etado  ha  donado  una  magnífica  Co
pa,  que  será  otorgada  a  la  tripulación
vencedora  en  el  outrigger  a  ocho,  em
barcación  de  más  importancia  entre
las  de  tipo  internacional.

Tantó  en  las  tripulaciones  del  Clun
Náutico  de  Tarragona  como  en  las  del
Club  Marítimo,  toman  parte  remeros
varias  veces  campeones  nacionales  e
internacionales

Se  disputarán  en  aguas  del  puerto.
La  distancia  será  de  2.000  metros,

indistintamente,  p.ara  los  tres  tipos  de
embarcación:  «outriggers  4)),  «outrig
gers  8»  y  «skiffs»  antes  descritos.

*  14-VlI.—A  las diecisiete cuaren
ta  y cinco, comenzó la primera regata
interfloas, correspondiente a la ue  se
disputó en Vigo hacia mediados de Ju
n •o.

Se  dió salida a  la clase «star)), con
recorrido de doce millas y media, y con
la  participación de Ocho balandres,, de
452

los  QUe hubieroil de retirarse por ave
rías cuatro.

La  clasificación registrada tué la si
guiente:  i,  Mascato;  2,  Kaxo;  3,
Centella;  4,  Duga.

Todos  los  mencionados balandros
son de Vigo.

A  las  dieciocho salieron los de la
clase «snipe», con un recorridó de cua
tro  millas,  clasificándose por  el  s
guiente  orden: 1,  Albatos,  de la  Es
cuadra; 2, Avispa,  do Vigo;  3, Arosa,
de  Vigo;  4,  W-53,  de  Baleares; 5,
Mykas,  de Vigo;  6,  Benenes,,  de  la
EScndra

   r4-VII._H  llegado  a  este
puerto  los  yates  que  participan  en  l’i
regatacrucero  del  Mediterráneo,  des
i)U  de  haber  cubierto  la  etapa  de
Palma  de  Mallorca  a  Ibiza.

El  primer  yate  que  cruzó  la  nieta,
a  las  ocho  cuarenta  y  cinco  de  la  ma
ñana  de  hoy,  fué  el  JoHy, de  naciona
lidad  suiza,  que,  además  de  ganar  hi
etapa,  se  adjudicó  un  magnífico  tro
feo,  donado  por  el  Ayuntamiento  de
Ibiza.  El  barco  vencedor  fué  recibido
por  la  flotilla  de  esnipes»  de  este  puer
to,  que  salió  a  buscarla  a  alta  mar,
escoltándole  después  hasta  el  puerto.

Hasta  las  nueve  y  cinco  no  llgó  1
Concha II,  de  Barcelona,  que  se  cia
sifica  en  segundo  lugar,  y,  a  continua
ción,  entraron  Calgula,  de  Pollehsa,
a  las  nueve  treinta,  y  La  Maja, del
Club  Natación  de  Barcelona,  a  las  on
ce  y  Cinco.

Luego,  coincidiendo  con  la  llegada
de  los  yates,  se  celebró  ¡a  primerd
competición  de  embarcaciones  « Sn 1-
pes»  de  las  flotas  de  Baleares  y  Bar
celona,  con  el  siguiente  resultado:

r,  Ereso, de  Ibiza,  que  se  adjudicó
la  copa  del  Gobernador  militar;  2,  So
pla  III,  de  Barcelona;  3,  Algar,  Je
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Ibiza;  ,  Niord,  de  Ibiza;  ,  Nercila,
de  Ibiza;  6,  Titán,  de  Barcelona.

*  17-Vll.—LOs  yates que partici
pan  en  la  regata-crucero del Medite
rráneo  han  cubierto el  recorrido  del
trayecto  Ibiza San Antonio  (30 millas)
con  viento  de Levante muy  frecuente
en  pOpa.

Do  salida tomó ventaja el  yate sui
zo  Jolly,  pero luego fué  rebasado por
los  demás participantes.

El  Orión  perdió  un  cuarto  de hora
en  la maniobra de salida, que luego re
cuperó.’

La  regata. fué  muy movida,  ya que
en  ocasiones se corrió  a  18 millas.  La
clasificación  a la llegada a la bahía de
San Antonio  fué:  Primero, Concha  II,
del  Club  Náutico de Barcelona, 4  ho
ras  47  minutos y 60 segundos; segun
do,  Orión,  4-55-10, dl  mismo club;
tercero,  La  Maja,  del  Club  Marítimo
de  Barcelona, 5-3-20;  cuarto,  Navia,
de  la basci de Baleares, 5-3-21,, y quin
to,  jollv,  del  Club Deportes de Suiza,
5-7-3.

*  i8-VII.—Los  mejores  tiempos

que  se  han  conseguido  en  las  elimina
torias  de  natación  del  Campeonato  del
Frente  de  juventudes  celebrados  en
Palma  de  Mallorca  han  sido  los  si
guientes

1.500  metr’os  libres.—Aleniany,  de
Valencia,  23-52-4;  Martínez,  de  Mur
cia,  25-2-4,  y  Sastre,  de  Madrid,
26-10-9.

2oo  metros  braza.—Massanet,  de
Baleares,  3-16-7;  Folgado,  de  Bada
joz,  3-22,  y  Varela,  de  Coruña,  3-24-2.

ioo  metros  espalda.—Ramfrez,  de
Baleares,  1-24-3.

400  metros  libres.—Alemany,  dc
Valencia,  6-5-5.

‘W  18-Vll.—Se  ha  disputado  en
Barcelona  la  última  prueba del Cam
peonato  de  España de remo,  corres-

pondic’nte  a  embarcaciones del  tipo
«outriggers)),  tripulada  por  timonel,
triunfando  la  embaÑación Osiris,  del
Club  Márítimo, tripulada  por A.  Fon
querni,  M.  Rivas,  C.  Fonquerni  y
J.  Catalá, actuando de timonel L.  Re
nalías.  En  segundo lugar  se clasificó
la  embarcación Tarragona,  del  Club
Náutico  de Tarragona,  con cinco se-
gundos  más que lo  empleado por  la
vencedora.

Han  terminado,  por  consiguiente,
los  campeonatos nacionales de remo,
que  han dado por resultado un repar
to  equitativo  de victorias,  si  bien  en
esta  ocasión el  Club Náutico de Tarra
gona  se ha tomado la  revancha de la
derrota  súfrida  en el  campeonato de
Cataluña  y  el  de España dd  año pa
sado  en «OutriggerS)) a  ocho remeros
y  timonel, y  ha vencido también en la
prueba  de  «skiff»;  por  su  parte,  el
Club  Marítimo  se ha  adjudicado, sin
competencia, la regata de «outriggers»

•  a  dos remeros y  timonel,  y  la de cua
tro  remeros y  timonel.

En  resumen, que, con vistas al cam
peonato  Ibérico,  en el  que participa
rán  embarcaciones portuguesas, no es
tá  decidida todavía la  selección espa

•  ñola,  ya  que, seguramente, en breve,.
la  selección española de remo convo
cará  unas  pruebas de  preselección a
base  de las  tripulaciones de Tarrago
na  y  Barcelona, a  fin  de designar de
finitivamente  la  selección nacional.

*  21-VII.—Los  remeros  de  Pe
drefia  y  Peñacastillo  han  comenzado
sus  entrenamientos,  aunque  no  se  sa

•  be,  por  una  justificada  reserva  de  sus
•   directivos,  de  las  marcas  conseguidas.

Se  asegura  que  el  Club  Marítimo  se  -

encargará  de  organizar  las  regatas  del
Campeonato  de  España.

*  25-Vll.—En  Pa!ma de Mallorca
se han celebrado las pruebas finales co-
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rrespondientesa  los Campeonatos Na
cionales  del  Frente de Juventudes,  con
los  siguientes  resultados:  -

200  metros  braza.—1,  Massanet,  de
Baleares,  3-13-9/10;  2,  Holgado,  de
Badajoz,  3-21-8/10;  3,  Alamo., de  Te
nerlfe,  3-23-1/10.

100  metros  libres.—1,  Muñoz,  de
Valencia,  1-10-1/10;  2,  Martínez, de
Murcia,  1-1O-8/lO;3, Sanchis, de Las
Palmas, 1-14-4/10.

100  metros espalda.—l,  Bonet,  dé
Baleares,  1-20-9/10;  2,  Ramírez, de
Baleares,  1-21-8/10;  3,  Villaescusa,
de  La Coruña, 1-22-4/10.

400  metros  libres.—1,  Ross.elló,  de
Baleares,  5-48-6/10;  2,  Alemany,  de
Valencia,  5-50-9/10;  3,  Muñoz,  de
Pontevedra,  611.

3  por  100 relevos  estilos.—1,  Balea
res,  4-11-8/10;  2,  La  Coruña,  4-16-
7/10;  3,  Las  Palmas, 4-19-2/10.

La  clasificación total,  en sus prime
ros  lugares,  queda  establecida  en  la
siguiente  forma:

1,  Baleares,  106 puntos;  2,  Las Pal
mas,  91;  3,  Murcia,  75;  4,  Valencia,
74;  6,  Pontevedra, 61;  6,  Cádiz, 50;
7,  Badajoz, 46;  8,  Madrid, 39;  9,  La
Coruña,  36;  10,  Gerona, 26.
454.

*    2Ç-VII.--—S  ha  celebrado  con

gran  animación  la  VII  Travesía  del
Abra,  de  Bilbao,  registrán.dose  las  si
guientes  clasificaciones:

i,  José  Luis  Ollo,  del  Club  Natación
Pamplonés,  2 1-20;  2,  Enrique  Ensola,
del  Club  Deportivo  de  Bilbao,  22-25;

,  Angel  Domínguez,  idem,  22-35;  5,
Enrique  R.  Garibay,  del  Club  Depor
tivo  Judiz-Mendi,  de  Vitoria,  22-38;  6,
Fernando  R.  Garibay,  idem,  22-4T.

Clasificación  femenina:   r,  J u li  a
García,  del  Club  Judiz-Mendi,  de  Vito
ria;  2,  Maria  de  Jesús  Jiménez,  del
mismo  club.

Por  equipos  de  cinco  corredores  se
clasificó  primero  el  Club  Deportivo  de
Bilbao,  y  segundo,  el  Judiz-Mendi,  de

Vitoria.

*  30-Vl.-—Se  sabe  de  fuente  au
torizada  que  la  liquidación  de  todos

[Septleanbre

*  Dotación  del  crucero  Cervera,

que  ganó  las regatas de traineras  ce
lebradas  el  día de la  Patrona,  en  Ma
mn,  entre  las  dotaciones  de  la  Escua
dra.
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los  establecimientOs terrestt’eS de la
Marina  británica situados en Alejan
dría,en  la  cuenca del Ras el Tino y
en  Palestina, será terminada a fines de
julio.  El Gobierno egipcio cuenta esta
blecer en. este emplazamiento Ufl nue
vo  puerto para el desembarso de pa
sajeros.

*    11VII.—Oficialmente  se  comu

nica  en  el Cuartel  General  británico  en
Alemania  que  muy  pronto  se  rocede
rá  a  la  total  destrucción  de  las  forti
ficaciones  de  la  isla  de  Heligoland,  en
la  bahía  del  Elba,  que  no  sólo  utiliza
ron  los  alemanes  como  base  subniari
na,  construyendo  al  afecto  un  puerto
artificial,  sino  con  gigantesco  alma
cén,  para  lo  cual  socavaron  galerías
a  50  metros  de  profundidad.

Se  teme  que  la  explosión  de  ‘des
trucción  de  las  fortificaciones  determi
ne  el  hundimiento  general  de  la  su
perficie  rocosa  de  la  isla.

*  2l-’J  1.—El informe de las fuer
zas aéreas sobre la guerra del Pacifi
co  recomienda la creación de un  De
partamento de Defensa Nacional que
pueda encargatse de la guerra a larga
distancia, y  sugiEre que el  Gobierno
conceda un crédito anual de 1.000 mi
llones de dólares para el estudio cien
tífico  de las nuevas armas.

El  informe advierte que los prepara
tivOs militares deben aumentarse enor
memente para afirmar la seguridad na
cional.  Pide la  rápida unificación de
las  fuerzas armadas y propone que el
nuevo Departamento tenga a su cargo
la  defensa pasiva y activa «contra los
ataques a larga distancia sobre ciuda
des e industrias y  otros recursos vita
les  para los Estados Unidos)). Afirma
que  el citado Departamento debe en
cargarse de los ataques estratégicos,
ya  sea mediante el  empleo de armas
guja das por radio desde aviones o la

utilización de todas las fuerzas aéreas,
con excepción de las unidades con base
en  tierra •o portaaviofle’S, que serian
más eficaces como partes componentes
del  Ejército y  la Marina.

*   Rusia  efectúa  compras  al  Cana
dá.  Etos  cuatro  dragaminas  han  sido
construidos  en  Vancouver  pdr  encar
go  del  Gobierno  soviético;  en  la  fo
tcgr.afía  se  les  ve  a  su  llegada  a  Nue
va  York  antes  de  efectuar  la  travesía
hacia  los  puertos  del  mar  Negro  que
les  serviráh  de  base.  Los  cascos  están
construídQs  en  gran  parte  de  madera.,
Harán  la  travesía  del  Atlántico  en  cori
voy.

*  30-Vl.—Según  se  informa ‘en
los  centros navales de Londres, una
parte de las fuerzas de la Marina nor
teamericana va a efectuar una visita a
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los  principales puertos  del  norte  eu
ropeo.

Los  puertos  iniciales de, esta  visita
serán,  en  primer lugar, el de.  Oslo,
donde  el  crucero Houston  y  dos  des
tructores  de  escolta,  el  Kone  y  el
Glennon,  arribarán  el  día  1  de  julio
y  permanecerán tres  días.  Después se
dirigirán  a  Coteborg, donde se  unirán
al  crucero  Littlerock  y  a  los destruc
tores  Warrington  y  Terry.

Desde  el día  4  hasta  el  9  de julio,
estos  dos buques irán  a  Copenhague,
mientras  que el  Kone y el  Glennon se
dirigirán  a  Aalborg,  donde  estarán
hasta  el  7 de julio, uniéndose  después
al  resto de las fuerzas en Copenhague.

Desde  el  7 hasta  el  18 de  julio to
da  la  tripulación visitará  Estocolma,
dirigiéndose  después a  Bélgica, donde
estarán  siete. días,  a  partir  del día 20.-
En  Amberes  tocarán  dos  cruceros,
además  del Wartington  y  Terry,  con
otros  dos  destructores  que  se  unirán
en  Ostende.  Después  visitarán  los
puertos  de  Rotterdam  y  Amsterdam.
Ambas  visitas  durarán  desde  el  25
hasta  el  29  de  julio,  y  todos  los  bu
ques  regresarán  a  los puertos del Rei
no  Unido el  día 31;  los dos  cruceros
que  participarán en esta  visita son  los
de  la  clase Cleveland,  de 10.000 tone
ladas.  Todos  los buques son  nuevos,
con  excepción del Houston,  que parti
cipó  en  las  operaciones septentriona
les  en  1944, hasta  que fué  alcanzado
por  un  torpedo japonés el  14 de junio
del  mismo año.

   ix-VII.—Han  llegado  al  puerto

de  Estocolmo,  en  visita  de  cortesía,
los  crucedos  norteamericanos  Houston
y  Littlerock  y  los  destructores  Wa
rrington,  Perry,  Cone y  Clennori, al
mando  del  almirante  Henry  Kent  He
witt,  jefe  de  las  fuerzas  navales  de  los
Estados  Unidos  en  Europa.

Comunican  asimismo  de  Trieste  que
el  crucero  Fargo ha  zarpado  de  di
cho  puerto  con  rumbo  a  Venecia.

*  11-VII .—Esi el  puerto  inglés de
Shecreness  ha  Sido  entregado  a  la
Marina  de guerra  portuguesa el  nue
vo  navío  hidrográfico Almirante  La-
cerda  recientemente adquirido  por  el
Gobierno luso. Asistieron a  la céremo
fha  la  misión  naval portuguesa  y  re
presentantes  del  Almirantazgo  britá
nico.

Defltro  de breves días el Almirante
Lacerda  saldrá  rumbo  al  estuario  d91
Tajo.    -

*    r-VII.—El    Gobierno  egpcio
pedirá  parte  de  la  flota  italiana  o  ale
mana,  y  esta  demanda  ha  sido  objeto
de  discusiones  preliminares  favorables
a  Egipto.  Esta  nación,  cuya  flota  de
guerra  se  limitaba  hasta  ahora  a  al
gunas  unidades  ligeras  destinadas  al
servicio  de  guardacosta,  se  propone
construir  una  flota  que  esté  de  acuer
do  con  las  necesidades  de  la  situación
internacional  del  país.  Si  la  demanda
egipcia  no  es  satisfecha  se  dirigirá  a,
la  Gran  Bretaña  para  adquirir  algunas
unidades  modernas,  cuyo  precio  será
pagado  sobre  un  crédito  de  440  millo
nes  de  libras  esterlinas,  de  que  es  deu
dora  Gran  Bretaña.

‘X’  20-Vll.—-EI  Almirantazgo  bri
tánico  va  a  alquilar  a  la  Marina fran
cesa  ‘el portaaviones Colossus,  de  to
neladas  14.000, por  no  más  de  cinco
años,  según  se  declaró en  los  Comu
nes  en  abril  último.

El  buque, que  puede llevar 23 apa
ratos,  está  actualmente camino de In
glaterra  desde Extremo Orieñte y trae
a  bordo a  los  príncipes herederos de
Grecia.  El día 6 de agosto será entre
gado  en Portsmouth a  su  nueva dota
ciiSn francesa.
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*    El final  del  Admiral Hippor. El
famoso  crucero  pesado  alemán  en  el
puerto  de  Kiel,  donde  estaba  siendo
desguazado.           -

La  fotografía,  tomada  el  4  de  ju
nio,  muestra  al  crucero  de  io.ooo  to
neladas,  con  artillería  de  20  cms.,  Ad
miral  Hipper,  ardiendo,  sin  posibili
dad  de  salvamento,  después  del  incen
dio  que  e  produjo  cuando  la  Marina
Real  procedía  a  su  desguace.  El  tra
bajo  de  destruir  los  restos  del  poder
naval  alemán  se  efectúa  en  Kiel,  «el
cementerio  de  la  Marina  alemana)),
donde  han  sido  hundidas  muchas  uni
dades.  Mientras  se  efectuaban  los  tra
bajos  a  bordo  del  Hipper estalló  el  i
cendio  y  se  propagó  rápidamente  a  to
do  el  buque.

*  9-Vll.—Van  a  ser  juzgados  en
Versalles  por el  Tribunal Supremo de
Justicia  cuatro  Almirantes  franceses
acusados  de  sei’ responsables  del hun
dimiento  de  la  Flota  francesa  en  To
lón,  en  noviembre de  1942.  Se  trata
de  los  Almirantes  Abrial, ministro  de
Marina  del  Cobierno  de  Vichy;  La
borde,  jefe  naval  francés,  que ordenó
ol  hundimiento;  Marquis, ex  Coman
dante  de  Marina de Tolón,  y  el  Almi

rante  Auphan,  que  precedió al  Almi
rante  Abrial como ministro de  Marina
en  el  Cobierno  de  Vichy.

*   2o-VII.—Según  anuncia  la  divi
sión  naval  de  la  Comisión  de  Control
aliada,  el  crucero  alemán  Leipzig,  de
6.ooo  toneladas,  que  fué  construido
en  1921,  ha  sido  hundido  frente  a  Wil
helmshaven,  el  gran  puerto  de  guerra
germano  del  mar  del  Norte.  También
anuncia  que  por  decisión  de  la  Comi
sión  naval  tripartita,  el  crucero  Hip
per,  de  io.ooo  toneladas,  y  el  acora
zado  de  bolsillo  Admiral.  Scheer están
siendo  désguazados  en  Kiel.

16-VJl.—La  Compañía  p€trole
ra  «Creole  Petroleum  CorporationD
proyecta  construir  en  Venezuela  una
refinería  y  una  ciudad-modelo,  que
costarán  65  millones de  dlares.

La  citada  Empresa  ha  declarado
que  los trabajos de  construcción de la
refinería  comenzarán  inmediatamente.
Dicha  refinería  es  la  tercera  que  la
«Creole»  construirá  en Venezuelá.

*    Miniatura  de  un  motor  inglés  de
petróleo,  de  dos  cilindros  gemelos  y
(los  tiempos,  para  aviones  modelo  y
botes,  comparada  con  una  caja  de  ce
rillas.

Este  triunfo  de  la  má  juina  en  mi
niatura  es  obra  de  Mr.  sidney  Billing
ton,  de  Cross  Street,  Radeliffe,  que
invirtió  siete  años  en  construirla  y
perfeccionarla.  La  menuda  unidad  de
seis  c.c.,  desarrolla  un  quinto  de  caba-
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l’o  a  o.ooo  revoluciones  por  minuto,
y  es  adecuadísima  para  la  impulsión
de  aviones  modelo,  de  cuya  tendencia
en  la  concepción  de  los  motores  se  tra
tó  en  la  «Illustrated  London  News»
del  29  de  dicicmbre  último.

C  14-Vl.—En la  ciudad de Nor
wich  (Inglaterra) se está probando un
nuevo  sistema de  calefacción, que,
inventado por el  ingeniero de aquel
Municipio, míster Summer, esta atra
yendo  poderosamente la  atención de
todos.  Está basado este sistema en la
teoría  de que la  compresión produce
calor., y  los experimentos se realizan
en  un edificio del Municipio que cons
ta  de siete pisos, a los cuales se con
sigue  sostener a  una  temperatura
constante de  17  grados centígrados
con  una simple bomba calorífica in
ventada por M.  Summer, con la que
se  conduce el agua fría del río al edi
ficio  en cuestión. Este procedimiento
no solamente viene a costar una terce
ra  parte del corriente empleado, sino
que  pennite un  ahorro de carbón y
electricidad que  puede aprovecharse
para otras industrias, que lo necesiten.

*   6-VII.—El    presidente    de    la
Compañía  naviera  Shelcien  Marine  ha
anunciado  que  se  ha  solicitado  la  pa
tente  de  un  tipo  revolucionario  de  ti
món  para  toda  clase  de  embarcacio
nes,  que  aumentará  la  -velocidad,  el
rendimiento  y  la  potencia  de  los  na
víos  en  un  30  por  zoo.  Tiene  forma
circular  y  está  colocado  de  forma  tal
que  desvía  el  agua  aesplazada  por  la
hélice.  Al  mismo  tiempo  protege  las
paletas  de  ésta.  Tiene  también  la  ca
racterística  de  impedir  en  gran  parte
la  fuerza  de  la  absorción  de  la  hélice
hacia  el  casco  del  barco,  con  lo  que
hace  impuible  gran  número  de  acci
cIen te s

*  Un  trasatlántico en  miniatura
hace su primer viaje a aguas inglesas.
La  lujosa motonave, de 4.000 tonela
das,  Kr’ornprins  Frederik  (bautizada
con  el  nombre del príncipe heredero
de  Dinamarca) a su llegada a  Har
wich,  después de terminado su viaje
desde EsbJerg, Dinamarca, llevando a
bordo  al  príncipe heredero, al  minis
tro  danés de Transporte y  represen
tantes comerciales del Cobierno.

*  El  Queen Elizabeth desmoviliza
do.  El  transatlántico  de  83.000  tone
ladas,  visto  a  su  llegada  a  Southamp

[Se1e458



NOTICIARIO

ton,  después  del  viaje  desde  el  Clyde,
donde  ha  sido  transformado  y  prepa
rado  para  servicios  de  paz  en  el  Atlán
tico  Nortç.  Su  pintura  guerrera  ha
sido  reemplazada  por  los  colores  blan
co,  negro  y  rojo,  propios  de  la  Com
pañía  Cunard-White  Star.

*  El  25 de mayo salió del P001 de
Londres la  motonave sueca Saga,  en
regreso de su viaje  inicial, rumbo a
Cothemberg. Es el  mayor barco que.
amarró en esta parte del Támesis y
llamó  poderosamente la  atención. Mi
de  140 metros de eslora y  tiene una
velocidad de 19 nudos, que le permi
te  hacer el recorrido Londres-COtIlefl
berg en treinta y cinco horas. El prin
cipe heredero de Suecia y la princesa,
que han venido a visitar la  Cran Bre
taña, vuelven en él a Sueóia.

*   El  nuevo  buque  argentino  Río
Diamante, en  el  río  Wear,  después  de
su  botadura  en  los  astilleros  Short
Brothers,  de  Sunderland,  a  la  que
asistió,  en  caFdad  de  madrina,  la  se
ñora  Espil,  esposa  del  embajador  de
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la  Argentina  en  Londres,  doctor  Fe
lipe  Espil.  El  Rio  Diamante será  un
carguero  de  vapor  de  una  sola  hélice,
y  estará  equipado  con  una  moderna
instalación  refrigeradora,  que  hará
posible  el  transporte  de  cargamentos
delicados.

*  i8-Vl.—El  jefe de la misión de
técnicos  navales italianos,  general
Dondona, ha manifestado que serán
comprados por el Cobierno italiano, a
los  Estados Unidos, unos 40 buques
tipo  Liberty.  Añadió que la compra se
hará  sobre la  base de abonar un 25
por  100 del importe en el momento de
la  adquisición y el resto en un plazo
do  veinte años. Dijo  por  último que
la  Marina mercante italiana no posee
actualmente Liarcos de pasaje, y  que
en  su país se proyecta la construcción
de  200.000 toneladas en un periodo de
tres  años.

*    i8-VI.—En  la  sesión  plenaria
de  la  Asamblea  legislativa  internacio
nal  de  Tánger,  las  Delegaciones  an
gloamericanas  han  propuesto  que  se
prepare  una  ley  que  permita  la  matri
culación  en  Tánger  de  barcos  mercan
tes,  lo  que  contribuirá  al  desarrollo
de  las  actividades  maritimas  y  de  la
economía  del  puerto.  La  moción  fué
aceptada.

*  3-Vll.—La  Comisión Marítima
norteamericana ha anunciado que vein
ticuatro  naciones han presentado soli
citudes para adquirir buques mercan
tes  norteamericanos.

Panamó ha solicitado la compra de
67  buques;  Argentina,  15;  Perú,
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ocho;  Filipinas, ocho; Chile, cuatro;
Brasil,  uno, y  Venezuela, uno.

*   9-VII.—La  Flota  costera  ale
mana  mantenida  para  la  economía  ale
mana  fué  repartida  éntr.e  las  diferen
tes  zonas  de  ocupación.  De  427  bar
cos,  con  un  total  de  i6.ooo  tonela
‘das,  la  zona  británica  recibió  un  8r
por  roo;  la  zona  norteamericana,  un
12  por  roo,  y  la  soviética,  un  7  por
loo.  La  zona  francesa  no  tuvo  parti
cipación  en  esta  distribución.

*  14-VlI.—Los  astilleros  norte
americanos han obtenido permiso de
la  Comisión Marítima para construir
cinco bucues mercantes para la Flota
argentina. Se trata  de tres buqués de
vapor  para carga y  pasaje y  dos re
frigerados con motores Diesel.

(‘  14-VII—Quince  buques  norte
americanos  han  sdo  vendidos  a  va
rios  compradores  brasileños  por  la
Oficina  de  Liqudació  de  Bienes  so
brantes  estadounidenses  en  el  Extran
jero,.  según  informa  el  jefe  de  dicha
Oficina,  dependiente  del  Departamen
to  de  Estado.

*  14-Vll.•—Dos  grandes transat
lánticos serán constru:ídos en los asti
lleros  norteamericanos en  los próxi
mos  meses. Estos transatlánticos mo
dernos  transportarán más  de  1.200
pasajeros a  una velocidad superior a
los  30  nudos. Estos dos barcos, de
una  eslora de. más de 200  metros y
una  manga de unos 30,  tendrán una
superestructura ultraerodinámica. En
trarán  en  servicio a  principios de
1949,  y serán destinados al tráfico rá
pido  de  pasajeros  transpacíficos,
transportando escaso flete.

8-VII.-_E1  canal  del  Rin,  des
de  Basilea  al  mar,  ha  sido  completa
mente  dragado,  según  anuncia  la  Co
misión  de  Control  internacional  para
a  navegación  del  Rin.

En  ciertos  sectores  aún  hay  dificl
tades  para  la  navegación,  pero  estos  
obstáculos  serán  eliminados  en  breve.
La  Comisión  acaba  de  efectuar  un  via’
je  durante  el  cual  ratificó  la  construc
ción  de  un  puente  permanente  en  Co
lonia.

*  2-Vil--Organizada  por  la  So
ciedad Cultural Peña Fieta, se celebra
rá  el  día 10 del actual, a  las doce y
media, en la igíesia de las Calatravas
(altar  de Nuestra SeñOra del Carmen),
una  misa y  responso por el alma de
los cuarenta y seis tripulantes del sub
marino  C-4, muertos en servicio de
la  Patria. Al piadoso acto prestarán su
concurso artístico el barítono Antonio
Medio y  pianista Antonio Martín, so
cios de dicha entidad.

*   2-VII.—En  el  Santuario  de  los
Padres  Carmelitas,  de  Barcelona,  e
han  celebrado  funerales  por  el  eter
no  descanso  de  las  almas  de  las  vícti
mas  del  submarino  C-4,  organizados
por  el  jefe  del  sector  naval  de  esta
provincia.  Asistieron  las  autoridades
y  numerosísimo  público,  así  como  rc
presentaciones  marítimas  y  de  las  Cá
maras  Oficiales  de  la  Industria,  el  Co
mercio,  la  Navegación  y  la  Propie
dad.  Una  compañía  de  guardiamari
nas  rindió  honores  de  ordenanza.
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•   *  6-Vll.—ESta tarde, las  autori
dades militares  de Marina y  del Aire
de  Palma de Mallorca salieron en un
‘remolque, convoyados por varios sub
marinos, hacia el lugar donde so hun
dióri el C-4. Una vez allí fu  lanzada al
mar, en acto muy emotivo, una corona
de  flores, y  seguidamente, se rezó un
responso a bordo.

*   ix-VII.—Mañana,  a  las  once,
se  celebrará  en  la  iglesia  de  Santa  Isa
bel,  de  Lisboa,  una  misa  por  el  alma
de  los  marinos  españoles  victimas  en
el  C-4.  El  acto  ha  sido  organizado  por
el  agregado  naval  de  la  Embajada  de
Espafia  en  Lisboa.

*  12-Vll.---—En la iglesia de las Ca
latravas,  y  anto el aIta  de la Virgen
del  Carmen, celebróse la misa organi
zada por la Sociedad Peña Fleta, en
sufragio de los tripulantes del subma
rino  C-4, caldos en acto de servicio.

En  representación del ministro de
Marina  asistió el  general Vela,  con
una Comisión de cada uno de los Cuer
pos  de nuestra gloriosá Armada de
guerra.

El  tenor de ópera Enrique de la Va
ra  y  coflcertista Martin interpretaron
durante la ceremonia diversas compo
siciones de Perossi, Wagner y  Clio
pín.  El barítono Antonio Medio no pu
do  actüar por hallirsei enfermo.

turón azul. La gorra es del modelo re
glameiltario.

*  La  Armada británica adopta un
nuevo traje de faena. Uniforme Idea
do  en  principio para los puestos de
trabajo y  que el público no habrá de
ver  con frecuencia. Consiste en una
camisa azul con bolsillos de pecho, y
pantalones de tela azul oscura y ciii-

23-V.—LOs  motoristas  de  las
patrullas  costeras  de  la  Armada  de
los  EE.  UU.  han  montado  en  sus
«motos»  todos’los  mecanismos  de  se
guridad  imaginables,  inclu  o  grandes
luces  gemelas  de  señal  de  parada  de
trás  de  la  caja,  y  un.a  impresionante
colección  -de  espejos  que, facilitan  al
conductor  una  amplia  inspección  del
tráfico.

La  fotografía  representa  un  conduc
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tor,  con  dos  luces  gemelas  de  señal.
de  parada  detrás  y  una  barrera  de  es
pejos  delante.

*  2-VIL—El  Contraalmirante W.
E.  Parry ha sido nombrado director
del Servicio de Información Naval bri
tánico,  en sustitución  del Contraalmi
rante  Russbrooke.

Parry  mandaba el crucero Achules,
-   que tomó parte en el combate naval

contra  el Graf  Spee  frente a  la costa
argentina.

*    15-VII.—Con  asistencia  de  los

ministros  de  Marina  e  Industria  y  Co
mercio,  se  han  iniciado  con  gran  so
lemnidad,  en  la  Escuela  Naval  de  Ma
rín,  los  actos  conmemorativos  de  la
festividad  de  la  Virgen  del  Carmen,

Patrona  de  la  Armada  española.  El
aspecto  del  puerto  es  miy  brillante.
En  él  se  hallan  fondeados  los  cruceros
Canarias,  Calida y  Almirante .Cerve.
ra  y otros  buques  de  la  Escuadra.

El  primero  de  los  actos  ha  Consisti
do  en  la  jura  de  la  bandera  y  entrega
de  despachos  a  los  nuevos  oficiales  de
la  Armada.  El  Comandante  director  de
la  Escuela,  Capitán  de  Navío  señor
Molins,  les  dirigió  una  brillante’alocu_
ción.  También  se  hizo  entrega  de  las
recompensas  a ‘los alumnos  que  se  des
tacaron  duranteel  curso,  y  entre  ellas
un  sable  de  honor  que  el  agregado  na
val  del  Perú  en  Madrid  entregó  al  ofi
cial  don  Tomás  Valdés  Ibáñez,  nóme
ro  i  de  esta  promoción.

Después  de  la  entrega  de  despa
chos,  el  ministro  de  Marina  pronun
ció  ún  discurso  de  elevados  tonos  pa
trióticos,  que  concluyó  con  vítores  a
España  y  al  Caudillo.

*  El  Almirante H.  Kent  Hewitt,
Comandante de las Fuerzas navales de
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los  EE.  UU.  en Europa y  Comandan
te  de la 12 Flota dd los  EE.  UU.,  im
pone. al. Almirante  Cunningham, pr5-
mer  lord del  Almirantazgo., la  Meda
lla  de  Servicios  Distinguidos  de  la
Marina  de los  Estados Unidos.

*    La  princesa  Margarita  con  el
uniforiie  de  la  Vigilancia  Costea,  en
Albert  Hall,  ci  pasado  mes  de  mayo,
en  donde  fué  huésped  de  honor  en  una
Asamblea,  en  que  el  General  sir  Wi
llinm  hizo  uso  de  la  palabra.

*  16-VlI.—EI  Boletín  Oficial  del
Estado  inserta  hoy una  orden  de  la
Presidencia del Cobierno por la que se
adjudican l.s  premios Virgen  del Car

men  correspondientes al  año  1946.
Así:

Grupo  i.°—PrenSa, radio y  cinema
tografía:  1.0,  30.000  pesetas, diario
Ya.5.°  premio,  15.000 pesetas Radio
Vigo.  8.°,  ravista  Brújula.  6.° 12.500
pesetas  7.500 pesotas,  revista Mandos.
.°,  6.000  pesetas, Editorial  Compos
telana,  S. A.

Grupo  2.°—Escritores y  periodistas.
Subgrupo  A.  Autores de libros y  folle
tos:  1.0,  15.000 pesetas, don  Melchor
Fernánde  Almagro.  2.°,  10000,  don
Jaime  Salvá  Riera.  3.’,  7.500,  don
Carlos  Ibáñez de Ibero. 4.°, 5.000 oe
setas,  don  José Filgueira  Valverde.
5.°,  5.000, don Lorenzo San Feliú  Or
tiz.  6.°,  5.000,  don  Florentino  Pérez
Embid;  accésit 3.000 pesetas, don An
gel  Pérez López;  accésit 3.00Q, don
Alt rédo Maristany Oliver  Fortis.  Sub
grupó  B.—Autores de artículos y  re
portajeS:  1.0,  15.000  pesetas,  don
Francisco  Casares Sánchoz; 2.°, pese
tas  10.000, don Manuel Pombo Angu
lo;  30  7.500,  don Guillermo Carrero
Garre;  4.’,  6.000  pesetas, don  José .  -

María  de Vega Fernández; 5.°, 5.000,
don  José  Maria  Martíñez  Hidalgo;
6.°,  4.000, don Jacinto  Peláez Terral
ba;  7.,3.000,  don Juan A.  Espinosa
Echevarría;  8.°,  3.000,  don -Manuel
Socorro  Pérez; 90  3.000,  don  Mario
Juanes Carcía;  10, 3.000 pesetaS,, don
Antonio  Ortiz  Muñoz;  11,  3.000, don
Juan  Navarro  Cruz;  seis accésits de
2.500  pesetas cada  uno  a  don  Luis
de  Diego  López, don Lucas Coczá!ez
Herrero,  don  Ernesto Caballero Sán
chez-Brea,  don  Manuel Barbeito  He-.
rrera,  don  Alfredo del Saz Sánchez y
A.  Juan Viñas  Mariño.

Grupo 3.°—Entidades culturales. Se
gundo  premio, 10.000 pesetas. Sección
de  Miniaturistas  del  Fomento de Ar
tos  Decorativas de Barcelona.
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Crupo  ‘4.°—Entidades deportivas:
Primer  premio, 10.090 pesetas, Real
Club  Náutico,  de  Vigo;  2.°,  10.000,
Real Club Náutico, de San Sebastián.

Crupo 5.°—Obra personal de propa
ganda  marítima en actividades com
prendidas en más de un grupo  de los
anteriormente señalados o que no par
ticipen  de las características de nIn
guno  de ellos: 1 .°,  5.000 p€6etas, don
Antonio  Ruiz  Martínez; 2.°, 3.000 pe
setas,  don  Benito  Nogales  Puertas.
Hay  una mención honorífica para el
Instituto  Social de la  Marina.

*    x8-VII.—Ayer,  a  mediodía,  en

la  Presidencia  del  Gobierno,  se  ha  ve-
•     rificado  el  acto  de  la  entrega  de  los

premios  Virgen  del  Carmen  reciente
mente  otorgados.

Presidió  la  ceremonia  el  Contraalmj
•     rante  don  Juan  Carre,  como  presiden

te  del  Patronato,  y  en  representación
del..  señor..  Carrero  Blanco,  que  por
otras  ocupaciones  no  pudo  concurrir.
Lefdos  los  nombres  de  los  galardona
dos,  se  procedió  a  la  entrega  de  los  di
plomas  y  cheques  correspondientes,,  y
el  señor  Carre  pronundó  unas  pala
bras  de  cordialidad  y  efusión  para
cuantos  se  hallaban  presentes.  Exaltó
las  virtudes  de  l.a  Marina  española  ‘

alentó  a  los  premiados  a  continuar  en
la  tarea  de  prestigiarla.  Fué  mus’
aplaudido.

*  23-Vll.-—La  ciudad  de Novelda
ha  conmemorado el  173 anIversario de
la  muerte del insigne marino y geógra
fo  español Jorge Juan, oriundo de
aquella población alicantina. A los ac
to$, celebrados ante el monumento que
ei  sabio geógrafo tiene en uno de los
puntos más céntricos de la ciudad, se
sumé todo el vecindario.

*    17-VII.—El  Vicealmirante  sir
Phillip  L.  Vian,  muy  conocido  por  ha
ber  mandado  el  destructor  británico

Cossack,  ha  sido  nombrado  lord  comi
sionado  en  el  Almirantazgo  y  quinto
lord  del  Mar  (operaciones  aéreas),
para  suceder  al  Contraalmirante  Sir
Thomas  FI.  Troubridge.

*  17-Vll.—El  buzo más antiguo
de  los que existen en España se halla
a  bordo del  barco Dolores  Martí,  en
el  puerto de Aguilas. Se llama Antonio
Pérez y  es natural de Algeciras. Es
uno  de los cuatro buzos especializados
en  la pesca de esponjas, que se realiza
en este l!toral bajo la dirección de dos
técnicos griegos. Diariamente vienen
•a peScarse unas 700 esponjas. Los bu
zos realizan esta labor con las manos
completamente libres y  van avanzan
do  a  una profundidad de 40 metros,
cte piedra en piedra, y  arrancando la
esponja, que se halla adherida a la ro.
ca,  y metiéndola en una bolsa que Ile-
van colocada en el pecho.

Antonio  Pérez ha declarado que la
visión  del fondo del mar es fantástica
y  muy superior a la que presenta cual
quier  película de colores: hay plantas
blancas, rosas y  negras, que con la
policromfa de los peces y  la gran cla
ridad  solar hacen unos paisajes muy
superiores a los más bellos cte la tie
rra.  Agregá que en el  Mediterráneo,
en  los días de sol fuerte, la  claridad
a  la profundidad de 40 metros es casi
igual a la de la superficie. Ha manifes
tado  también que una de sus mayores
satisfacciones es pescar langostas con
la  mano, ya que cuando pasan junto
a  él las coge rápidamente y apenas se
defienden.
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*  29-VI.—---Se ha  anunciado  hoy
un  resumen  de  los  submarinos  alema
nes,  italianos  y  japoneses  perdidos  en
el  curso  de  la  segunda  guerra  mun
dial.  Durante  la  guerra,  la  Marina  
Aviaci6n  aijadas  hundieron  781  sub
marinos  alemanes,  85  ita1ianos  y  130

japoneses.  La  estadística  no  compren
de  las  pérdidas  de  los  submarinos  in
fligidas  por  las  fuerzas’rusas.

*   21-VII .—Tres  de  los  nuevos
submarinos norteamericanos están in
cluidos  entre  las  embarcaciones su
mergibles  que  se  emplearán en  las
pruebas de la  bomba atómica bajo el
agua.

*  El  buque  de  carga  Benson  Ford,
atracado  al  muelle  nuevo  de  30.000

19461

toneladas  de  capacidad,  de  Port-Ar
thur,  Ontario,  en  donde  ha  recibido
ci  primer  cargamento  de  mineral  de
hierro  del  Canadá,  para  los  altos  hor
nos  de  Detroit,  Michigán.

En  otro  tiempo  se  hacía  este  tráfico
por  el  puerto  norteamericano  del  lago
Superior;  pero  con  el  desarrollo  de
Por.t-Arthur  se  ha  establecido  una  ru
ta  más  directa.  En  su  travesía  de  8oo
millas  hasta  Detroit,  cruza  el  Benson
Ford  los  lagos  Superior  y  Hurón,  y
atraviesa  las  gigantescas  esclusas  de
Sault  St.’  Marie,  para  salvar  el  desni
vel  de  602  a  8t  pies  sobre  el  nivel
del  mar.  Se  espera  aumentar  todavía,
en  fecha  próxima,  las  dimensiones  de
tales  esclusas,  en  forma  que  puedan
os  buques  del  Atlántico  ir  desde  Port
.thur  a  cualquiera  de  los  puertos  de
Europa.  El  plan  trazado  primeramen
te  en  1921,  y  que  el  presidente  Tru
man  apoya  ahora,  se  conoce  con  el
nombre  de  Proyecto  de  la  Vía  Maríti
ma  de  San  Lorenzo,  y  habrá  de  ser
apoyado  por  los  Gobiernos  del  Cana
dá  y  Norteamérica.  Además  de  las  fa
cilidades  para  transportar  grandes
cantidades  de  mineral,  posee  Port
Arthur  magníficos  elevadores  de  gra
no,  que  un  día  permitirán  al  labrador
canadiense  enviar  cargamentos  direc
tamente  a  todos  los  puntos  del  globo.

En  espera de  la  familia del  ex’
rey  Humberto, para trasladarla a  Por
tugal.  El crucero italiano Duca  degli
Abruzzi  en  la bahia de  Nápoles.

1

*   1O-Vl.—Radio  Moscú  informa
que  el  servicio maritimo de pasajeros
entre  Leningrado y  Londres ha  que
dado reanudado con la salida del  Sers
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trovets  de  Leningrado.  Este  ‘buque
hará’ escala en Helsinki y  Estocolmo.

*  14-VI.——En 1945  atravesaron  el
canal  de  Panamá  8.856  barcos;  en
1944,  5.130; en  1943,  4.372,  y  en
1942,  4.643;  según  el  informe  presen
tado  al  Congreso,  norteamericano  por
el  gobernador  de  la  zona  del  canal  de
Panamá.  Los  buques  pertenecían  a  23

nacionaljdaces.  Los  más  numerosos
fueron  los  norteamericanos,  y  los  me
nos,  los  soviéticos,  polacos  y  colom
bianos.  Los  españoles  figuran  en  dé
cirno  luc-ar,

-

  Viaje de la  Lucy  Evelyn,  goleta
norteamdrjcana  de  tres  palos,  que  sa
le  de  New  Bedford., Massachussets,
para las Islas de Cabo Verde,  en don-
de  reanudará  con  los  isleños  el tran
co  interrumpido por la guerra. Lleva
también  a  bordo  muchos elementos
ñecesarios  para  la  vida,  cón inclusión
de  ropas  nuevas enviadas  a  algunos
isleños como regalo de sus parientes
466

dejos  distritos de New Bedford y  FaIl
River.  Los isleños han süfrido  consi
derable  escasez  durante  la  contienda.

-  ‘  3-VII.----.En  Riga  ha  sido  inau
gui-ada  una  línea  marítima  a  Kalinin
grado,  antes  Koenigsberg.

*  5-Vll.—Aerotransportes  de  la

Compañía norteamericana  Pan  Ame
rican  Airways  van  a  realizar  una  se
rie  de vuelos, cOmo ensayo de la  nue
va  línea  a6rea próxima a  establecerse,
que  enlazará  la  costa  norteamericana
del  Pacífico y  la  de China, con escalá

en  el Japón.
EJ primero de  estos  vuelos  se  reali

zará  siguiendo  el  itinerario  San  Fran

cisco  (E  st a dos  Unidos)-Honojufú
(Hawai).  -  Midway  -  Wake  -  Tokió
Shanghai,  con  un  recorrido total  de
13.140.kilómetros, que los  aerotrans
portes  ConteJlatjon  cubrirán  en  unac
veintióch0  horas.

El  regresó  a  Estados’Unjdos dees
te  avión,  sin  carga  ni pasaje,, se  rea
lizará  aprovisionándose. en ‘Adak  (en
las Aleutianas occidentales), pues este
vuelo es la  primera vez que  se  reali
za,  una  vez lograda la  posibilidad  cte
utilización de las bases  japonesas.

El  itinerario de este vuelo parece se
rá  hasta  Seattle  (en  los  Esados  Uni
dos)  y  Adak  (en  las  Aleutianas occi
dentales,  pasando  por  rokio  y  par
tiendo  de  Shanghai  (China),  con  un
recorrido  total  de  10.000 kilómetros,
que el aerotransporte Constellation  cu
bre  en  unas  veinte  horas,  y  ios
Boeing-3 ,  denominados  Stratocrui
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¿er,  adquiridos  recientemente por  la
Pan  American Airways para  el servi
cio  de esta  línea, en  una tercera  par
te  menos.

*   Radio  de  bolsillo  que  mantuvo

secretamente  a  los  prisioneros  de  gue

rra  en  contacto  con  la  patria.

Inventada  por  uñ  ingeniero  de  ra

dio  polaco,  Michael  Kasia,  el  cual,
después  de  escapar  de  los  alemanes,
ingresó  como  técnico  con  las  fuerzas

británicas;  esta  radio  en  miniatura  fué
construida  a  millares  durante  la  gue

rra.  El  inventor,  actualmente  director
de  una  casa  de  radio  británica,  recibe
pedidos  de  todas  las  pártes  del  mundoS

RECTIFICACION

N.  de  la  R.—En  el  número  de  la  REVISTA  de  agosto  último  apareció,
por  error  involuntario  de  composición  en  el  artículo  «La  nota  Naval  Mi
litar  en  el  Museo  del  Prado»,  copia  del  cuadro  número  654,  de  Félix  Cas-
tejo,  de  la  Recuperación  de  la  isla  de  San  Cristóbal,  en  vez  de  la  reprodue.
ción  deI  lienzo  del  mismo  autor,  número  653,  que  se  refiere  a  la  Defensa
de  San  Juan  de  Puerto  Rico  contra  los  holandeses,  que  es  la  que  debía  ha
ber  servido  de  ilustración  a  dicho  escrito.
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Algo  de  Historia  sobre  los  Códigos
de  Señales

MPERIOSA  fué  en
todas  las  épocas
la  necesidad  que
tuvieron  los  bu
ones  de  comu
nicar  entre  Sí  en
la  mar  y  en  el

puerto,  en  cualquier  circunstancia,
es  decir,  de  día,  de  noche,  con  buen
tiempo  o  con  temporal  duro.

Sin  embargo,  tan  atrasado  estuvo
este  arte  durante  las  edades  Anti?
gua  y  Media,  que  las  embarcaciones
empleaban  entonces  para  entender-
se  solamente  procedimientos  muy
elementales.  Así,  se  sabe  que  Alci
bíades,  durante  un  combate  naval  en
la  guerra  del  Peloponeso,  izó  en  el
palo  una  cota  de  armas  de  color

rojo,  como  señal  de  reunión  para
sus  buques;  más  adelante,  el  lace
demonio  Lisandro  utilizó  un  escudo
de  plomo  clavado  sobre  una  pica
para  señalar  a  las  embarcaciones  de
su  flota  que  debían  de  dar  la  vela;
en  otra  ocasión,  al  enviar  Belisario
su  gran  armada  para  recuperar  el  11.
toral  africano,  las  señales  conveni
das  para  la  navegación  se  redujeron
durante  el  día  a  llevar  las  velas  del
bajel  del  General  pintadas  de  púr.
pura,  y  de  noche,  a  izar  un  farol  al
objeto,  en  ambos  casos,  de  que  el
convoy  pudiera  reconocerlo  y  se
guirle.

Hasta  después  del  descubrimlento
de  América,  a  prtir  de  cuya  épo
ca  fué  cuando  se  inició  realmente  el
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desarrollo  de  la  navegación,  puede
•  decirse  que  no  existió  organización

alguna  de  sistema  de  señales,  pro.
piamente  hablando,  para  entender.
se  los  buques  entre  sí.  Fué  entonces,
en  los siglos  XVI y XVII,  cuando  al-

•  gunas  escuadras  y  flotas,  entre  las
que  se  contaban  las  españolas  prin
cipalmente,  comenzaron  a  establecer
acuerdos  convencionales  para  cada
salida  o  viaje  que  comprendían  muy

•   reducido  número  de  señales.  Estas  se
limitaban  a  izar  alguna  que  otra
bandera  suelta,  cuyo  significado  era
distinto,  según  el  sitio  y  circunstan
cias  de  su  colocación.  Semejante  5is-
tema  puede  comprenderse  lo  incom
pleto  y  defectuoso  que  resultaba,
I;ues  tratándose  de  buques  de  vela  y
estando  establecido  de  antemano  pa
ra  cada  señal  el  lugar  de  su  izada,
sucedía  con,  gran  frecuencia  que  el
aparejo  ocultaba  la  bandera.

Por  todo  ello  los  Almirantes  y
Capitanes  no  se  mostraban  nada  par
tidarios  de  las  señales  de  banderas,
utilizando  normalmente  para  ha
blarse  el  procedimiento  de  pasar  a
la  voz  por  la  popa,  sistema  que  si
con  tiempo  bonancible  resultaba  uti
lizable,  no  lo  era  habiendo  alguna
mar  y  viento;  además,  la  ejecución
de  esta  maniobra  resultaba  desde  lue
go  imposible,  o  lenta,  al  menos  para
los  buques  situados  a  sotavento,  pro
duciéndose  en  ocasiones  harto  fre
cuentes  graves  accidentes  de mar,  por
ocurrir  abordajes  entre  los  buques
interlocutores.  Con  tales  dificultades,
en  numerosas  ocasiones  había  que

•  reóurrir  entonces  al  elemental  pro
cedimiento  de  arriar  ‘un  boté  y  en
viarlo  con  el  mensaje.  Durante  ra
nocbe  puede  comprenderse  cómo  to
do  se  éomplicaba  aún  más,  y  las  co
municaciones  entre  buques  en  la  mar

•  çran  prácticamente  imposibles.

CODIGO  DE  INSTRUCCIO
NES  DE  SEÑALES  DEL
MARQUES  DE  LA  VICTO

RIA

Corresponde  a  nuestro  muy  ilustre
General  de  la  Armada  don  Juan  José
Navarro,  Marqués  de  la  Victoria,  la
invención  del  primer  Código  de  se-

ñales  español  al  teñér  la  feliz  idea
de  emplear  varias  banderas  asignán
doles  números  del  1  al  9,  así  como
otras,  que  colocadas  encima  de  las
anteriores  representaban  las  dece
nai.  Estas  señales  podían  izarse  en
el  lugar  más  visible  en  cada  óaso
y  su  significado  se  conocía  mediante
la  consulta  de  un  cuaderno  descifra
dor  que  todos  los  buques  poseíarn

El  anterior  plan  de  señales  lo  ideó
el  Marqués  de  la  Victoria  durante  su
mando  como  Almirante  de  galeones
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en  el  año  1730,  redactándolo  y  am
pliándolo  después,  pero  no  teniendo
ocasión  de  ponerlo  en  práctica  hasta
el  año  1759,  cuando  se  le  confirió  el
mando  de  la  escnadra  que  fué  a  iNá
poles  para  recoger  al  que  iba  a  ser  el
gran  monarca  Carlos  III.

El  sistema  de  don  Juan  José  Na
varro  no  era  exactamente  un  Códi

go  de  señales,  pues  contenía  además
numerosas  instrucciones  explicativas
de  cada  una  de  las  señales  expresa
das,  así  como  de  los  movimientos  y
maniobras  a  ejecutar  por  los  navíos
durante  la  navegación  en  escuadra;

también  contenía  señales  destinadas
al  régimen  e  incidencias  en  puerto.
Entre  las  referidas  instrucciones  no
dejan  de  ser  curiosas  e  interesantes
algunas,  como  la  correspondiente  a
‘la  señal  de  Bando  general  a  los  ¡za
víos,  expresada  por’  una  «Bandera
Axedrezada  de  Blanco  y  Roxo»  que
se  izaba  generalmente  a la  puesta  del

Sol,  y  se  afirmaba  con  un  cañonazo
yendo  a  continuación  ñn  bote  con  el
Ayudante  del  Mayor  General  de  la
Escuádra  y  Tambores  a  recorrer  los
navíos,  en  los  que  las  dotaciones
aguardaban  ¡u  llegada  sobre  las  jar

[Octubre
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cias,  vergas  y  costados,  para  escuchar
la  lectura  del  Bando.  Asimismo,  al
haber  Consejo  de  Guerra  se  izaba
bandera  roja,  que  en  e’  caso  de  exis
tir  pena  de  muerte  no  se  arriaba  has.
ta  después  de  ejecutada  la  senten
cia,  a  cuyo  acto  se  obligaba  a  asis
tir  a  la  dotación  subida  en  las  jarcias
«para  que  efcarrnienten  a  vifta  del
caftigo)).

El  Código  de  señales  del  Marqués
de  la  Victoria  comprendía  209  señá
les  distintas,  en  combinaciones  de
hasta  tres  símbolos  de  bandera  y  ga-,

Ilardete,  representando  su  aparición
un  trascendental  acontecimiento  en
esta  materia.  Una  vez  experimentado
durante  el  viaje  a  Nápoles  fué  apro
bado  de  R.  O.  su  uso,  imprimién
dose  en  Cádiz  en  1765,  con  una  gran
lámina,  de  banderas  y  gallardetes  en
negro  dispuestá  para  ser  iluminada.

Su  aparición  mereció  felicitaciones
de  lo  más  distinguido  de  la  Armada,
entre  los  que  especialmente  sobresa
lieron  don  Jorge  Juan  y  don  Antonio
de  Ulloa.  Sin  embargo,  la  mayoría
de  los  Generales,  Comandantes  y

F.  x 4.
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Oficiales  embarcados  en  los  navíos
no  recibieron  esta  innovación  con
mucho  entus!asmo,  sino  más  bien

con  recelo,  hasta  que  conocedores  del
detalle  de  su  uso  y  prácticos  en  él
manejo  comprendieron  las  singulares
ventajas  que  su  empleo  traía  con
sigo.

CODIGO  DE  SEÑALES  DEL
TENIENTE  GENERAL  DON

LUIS  DE  CORDOVA
Continuó  durante  muchos  años  uti

lizándose  por  nuestras  Escuadras  y
Divisiones  el  sistema  ideado  por  el
Marqués  de  la  Victoria,  pero,  sin  em
bargo,  cada  General  prefería  estable
cer  sus  propias  señales  e  instruccio
nes  antes  de  salir  a  campaña,  con
arreglo  a su  criterio  y manera  de  pén
476

sar,  aunque  adoptando  siempre  el  ya
consagrado  procedimiento  de  asig..

SEÑALES
QUE  HAN  DE  ÓBSER VAR.

Y  PRACTICAS LOS NAVIOS
DE  IJ  PRESENTE ESQU4WRA

DEL MANDO DEL

CAPITAN  GENERAL
DE  LA ARMADA

MARQUES  DE  LA
VICTORIA,

Y  DE LAS QUE EXECUTEN TOPAS
LAS  ESQUADRAS

DEL  REY
NUESTRO  SEÑOR,

SEGUN SU REAL ORDEN
DADA EN VIIL DE OCTUBRE DEL

AÑO  DE  MDCCIJX.
ESTANDO  EMBARCADO

EN EL NAVIO
EL  REAL  FENIX.
•

Córdova.

9-

Ulloa.
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cual  se  imprimió  en  la  Real  Isla  ,de
León  en fecha  que  no  c6nsta y del  que
existe  un  ejemplar  incompleto,  en- la
Biblidteca  Central  de  Marina,  con
firma  autógrafa  de  don  Luis  de  Cór
dova.  Este’ Código  comprendía  seña
les  al  anda  y  a  la  vela  para  durante
el  día  y  la  noche,  así  como  señales
con  niebla  y  señales  de  combate.

El  ejemplar  de  referencia  se  en
euentra  bellamente  iluminado,  figu
rando  en  él  nueve  gallardetes  repre
sentando  los  números  1  al  9,  y  diez
banderas  cuadradas  para  representar
las  decenas  10 a  90  y el  número  100.

Con  una  bandera  (decena)  y un  ga
llardete  (unidad)  se  formaban  seña
les  de  dos  símbolos,  que  eran  iza4ts

en  el  tope  mayor  y  a  las  que  se  de
‘nominaban  «numerales»,  las  cuales
podían  cambiar  de  significado  si  en
la  yerga  mayor  o  de  gata  era  izado

477

‘ring.

SEÑALES
QUE  HAN DE OBSERVAR

LOS ÑAVIOS. FRAGATAS
DUMAS  EMASCACI000S.

QUE  COMPONEN
LA  LIQUIDES  DEL MANEO

oa  TENIENTE GENERAS.

DON  LUIS  DE
GORDOVA GORDOY

nar  números  a  las  banderas  y  de  re
dactar  un  pequeño  código  interpreta
tivo  de  las  diferentes  combinaciones
de  aquéllas.  Así  sucedio  en  numero
sas  ocasiones,  como  con las  escuadras
que  en  1776  madarón  don  Antonio
de  Ulloa  y  don  Francisco  Xavier
Tilly.

En  1779  tomó  al  mando  de  la  Es
cuadra  del
Mar  Océa
no  el  Te

O

ORDENES.  niente  Ge
5ZALIL  neral  don

T  NOTAS  oADAS  Luis  de
DOM DI. DAC.  SEOE

DON FRM4C!SCO RAVIER,  C 6 r do  va,
;nuEIO.tIILA,MA0O0E

quien  dis
,MCoAa  ESE DUEDAMESO. MASQUES  fl

r’”    p u  5 o  un
Código  deSL  lIS señales  con

OSQUADSA EM LS

amplias
instr  ucc iode  na

tA  CAES’ PM 0  M  AqA’.’. á    nes5.,—  ¡.5*A  o.C’A.Nt1UM
AMAso,’         vegación y

combate
‘  : y       referidas al

mismo,  el
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ENRIQUE  BARBUDO  DUARTE-

tercera  edición  y  copia  de  la  de  Cá
diz  de  1781,  resultando  por  ello  ex
traña  la  frase  «Reimpresas  en  Cádiz»,
que  figura  en  la  de  1781.  En  Carta
gena,  en  1790,  se  publicó  otra  edi
ción,  que  es  la  que  se  considera  co
mo  segunda.

Mucho  fué  ütilizado  el  Código  de
Mazarredo,
pues  coin
cidió  con
una  época,

CORRECCION       últimos lus
A  LAS  SEÑALES DE     tros del  si-

TÁCTICA.        g 1 o  xviii,
PARA  EL  QIJADEENO n     en la  que

la  del régimen dr tu
&qundzm.         los buques

españoles  y
- ¡u;          nuestra

principal
COÍLZCENCLI,        éseu adra,

 9t?dTtS      la del  Mar
Océano,  na

vegaron  in
cesante  -

mente,  lle
vando  a  cabo  esta  última,  entre  otras
salidas,  sus  célebres  tres  campañas
del  CanaJ  de  la  Mancha,  durante  las
que  se  mantuvo  cruzando,  unida  a
la  escuadra  francesa,  para  bloquear
el  litoral  Sur  de  Inglaterra.

Poi  todo  ello,  fueron  varias  las  co
rrecciones  introducidas  en  el  citado
Código,  así  como -  las  ampliaciones
círcunstanóiales  que  hubo  que  agre
garle  con  motivo  de  navegar  combi
nada  con  la  Escuadra  exnañjera.
Entre  las  principales  correcciones
debe  señalarse  la  impresa  hacia  1799,
siendo  •Mazarredo  ya  Comandante
General  de  la  Escuadra,  que  se  re
fiere  a  las  señales  de  táctica.  De  las
instrucciones  éomplementarias  para
navegar  con  la  combinada;  merece
citarse  la  impresa  en  Cádiz  en  1780,

480

Gutiérrez  de  Rubalcaba.

Marqués  del  aocorro.
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en  previsión  de  que  nuestra  Escua
dra  se  ihterpolase  con  la  francesa
del  Conde  de  Estaing

Buena  prueba  de  lo  mucho  que  se
utilizó  este  Código,  es  que  bastantes
años  despnés,  en  1838,  se  reimpri
mferoü  en  La  Habana  las  correccio
nes  al  mismo  del  año  1799.

En  1794  publicó  asimismo  un  Có
digo  de  señales  el  Teniente  General
Marqués  del  Socorro,  el  cual  se  pa
rece  muchísimo  al  de  Mazarredo,  en
contrándose  basado  en  la  tabla  pita
górica  introducida  pór  éste  en  Es
paña.

TELEGRAFO  MARITIMO
DE  TOSTA

La  existencia  de  los  Códigos  de  se
ñales  antes  mencionados,  representa
ban  un  indulable  avance  en  lo  que
se  refiere  a  las  comunicaciones  de  las
Escuadras  y  buques  entre  sí  en  la
mar,  pero  el  limitado  número  de  sus
símbolos  seguía  imposibilitándoles
de  mantener  una  conversación  más
prolongada  durante  las  mil  inciden
cias  de  la  navegación.

Ello  motivó  que  un  Capitán  de  na
vío  de  la  Marina  británica  ‘llamado
Home  Pophan  idease  un  telégrafo
marino,  en  el  que  valiéndosé  de  diez
banderas  numeradas  del  0  al  9  y  ¿e
una  bandera  repetidora,  a  la  que  de
nominaba  bandera  universal,  podía
formar  combinaciones  de  una,  dos  y
tres  banderas,  constituyendo  hasta982  señales  diferentes,  pues  elimina

ba  las  correspondientes  a  números  de
tres  cifras  iguales.  Posteriormente  le
agregó  otras  dos  series  más  de  seña
les,  iguales  a  la  ya  explicada,  las  que
distinguía  de  ésta  con  un  gallardete
o  una  bola  que  izaba  encima  o  deba
.1946]

jo  de  la  señal.  Así  consiguió  for’mar.
2.946  señales  distintas.  -

Siguiendo  la  idea  de  lome,  un  Al
férez  de  navío  español  llamado  Boni
facio  de  Tosta,  preparó  y  ensayó  en
1808  uu  telégrafo  original,  cuyo  tex
to  ordenó  imprimir  el  Gobierno  dos
años  más  tarde.  Consistía  el  telégrafo
marítimo  de  Tosta  en  una  pieza  de
madera  en  forma  de  telera,  a  la  que

481
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Distintas  clases  de  banderas.

iban  unidas  ocho  roldanas  de  bronce.
Esta  telera  se  iza°ba a  besar  la  pena
de  mesana,  o  un  penol  pendiendo  de
las  roldanas  ocho  drizas  que  iban  a
parar  a  otros  tantos  motones,  fijos
a  un  barrote  que  quedaba  en  cubier
ta.  El  manejo  del  telégrafo  exigía
cuatro  hombres  para  las  drizas,  pu
diendo  hacerse  señales  de  una,  dos
y  tres  banderas.

El  Código  o  diccionario  de  frases
y  palabras  se  encontraba  divido  en•
19grupos  distintos,  que  llevaban  por
encabezamiento  los  12  signos  del  zo
diaco  y  siete  nombres  de  planetas,
merced  a  cuya  circunstancia  podían
formarse  t448  señales  diferentes,  de
las  cuales,  4.428 expresaban  palabras,
32  señales  de  rumbos;  119  de  núme
ros,  27  de  expresiones  cortas,  117 de
nombres  de  buques  de  la  Armada,
L556  de  nombres  geográficos,  224  de
letras  y  911  de  sílabas,  quedando  234
señales  en  blanco,  como  sobrantes  y
en  disposición  de  ser  rellenádas.

TELEGRAFO  MARINO  DE
MARTINEZ  TACON

El  telégrafo  de  Tosta  no  se  utili
zó  mucho  a  causa  de 1a decádencia  en
que  se  encontraba  la  Armada  en
aquella  época,  por  cuya  circunstan
cia  apenas  se armaban  escuadras.

Sin  etnbargo,  en  1816 una  división
mandada  por  el  Brigadier  don  José
Rodríguez  de  Arias,  practicó  el  sis
tema  con  excelente  resultado,  pero
habiéndose  agotado  la  edición,  mo
tivó  que  el  Teúiente  de  fragata  don
Antonio  Martínez,  que  había  sido
oficial  de  órdenes  en  la  citada  divi
sión,  presentase  un  nuevo  telégrafo
marino,  cuyo  texto  se  imprimió  en
San  Fernando  en  1819.  Este  sistema
fué  una  modificación  del  Tosta,  con
servando  sus ocho  banderas,  pero  de
dicando  las  prImeras  30  señales  de
dos  banderas  para  enóabezar  otros
tantos  capítulos,  por  cuya  ingenios.i
combinación  conseguía  más  de  doce
mil  señales.  Aunque  Martínez  nece
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1
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de disco
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1111111111IIIIIIIIIII   
de cruz de aspe

sitaba  hacer  para  cada  palabra  dos
señales,  en  lugar  de  una  y media  que
hacía  Tosta,  simplificaba  el  sistema,
suprimiendo  además  la  tabla  piag6-
rica  que  tenía  aquél.  En  el  telégrafo
de  Martínez  se  preveía  la  posibilidad
de  emplearlo  con  clave  reservada.
Asimismo  era  empleado  el  verbo  au
xiliar  «ejecutar»  para  las  señales  que
expresaban  tiempos  de  verbos.

Mucho  tiempo  estuvo  en  vigor  el
telégrafo  marino  de  don  Antonio
Martínez  Tacón,  que  ya  Caphán  de
navío  publicó  una  2.’ edición  en  1852,
introduciendo  algunas  modificaciones
e  incluyendo  en  el  diccionario  nume
rosas  voces referentes  a  los  buques  de
vapor,  su  navegación  y  maniobras.
484

Sin  embargo,  ello  no  impidió  que  ca
da  Almirante  continuase  dictando  sus
señales  particulares  cuando  así  con
venía  a  la  organización  y  maniobra
de  sus buques.

CODIGO  DE  SEÑALES  DE
LOBO

La  aplicación  del  vapor  a  la  pro
pulsión  de  los  buques,  que  tanto  re
valucionó  la  navegación,  no  podía
dejar  de  influir  asimismo  notable
mente  en  los sistemas  para  hacer  se
ñales  en  el  mar.  Con  tal  notivo,  el
Capitán  de  fragata  don  MiguelLobo

[Octubre

iIIIUIfflHIIHhIflhIfflJIIirffl
cuarte/ada

IIl    II’liiiiililiiiiiiíiiiíiliiiiiil

ajedreza
Distintas  clases  de  banderas.
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y  Málagamba,  que  ya  se  había  dis
tinguido  en  la  Armada  por  sus  exce
lentes  cualidades  y  ampifos  conoci
mientos,  redactó  un  Código  de  seña
les  para  el  régimen  de  las  escuadras,
que  llavaba  anexas  unas  instruccio

nes  de  táctica  destinadas  a  los  bu
ques  de  hélice.

El  Código  del  que  después  iba  a
llegar  a  ser  el  célebre  Almirante
Lobo,  dejaba  intacta  la  base  del  sis
tema  aplicado  en  nuestra  Marina  por
Mazarredo,  es  decir,  que  se  funda
mentaba  en  la  tabla  pitagórica  de
éste,  por  considerar  que  ningún  otro
artificio  encerraba  tanta  claridad  y
sencillez,  requÍsitos  ambos  de  suma
imprtancia,  ya  que  con  frecuencia
debía  ser  manejado  el  Códigó  por
simples  marineros.  Las  reformas  iii
troducidas  por  Lobo  se referían  prin
cÍpahnente  a  dividir  las  señales  en
dos  grandes  grupos,  para  tiempo  de
1946]

paz  y  para  operacioñes  de  guerra,
obrando  estos  últimos  en  poder  de
los  Comandantes  por  su  carácter  re.
servado.

Además  distinguía  las  señales  de
táctica  con  una  bandera  corneta  es
pecial  y  distinta  de  la  que  se  izaba
con  las  señales  reservadas.  Una  ter
cera  bandera  corneta  la  destinaba  a
regir  los  numerales  de  los  buques.

En  conjunto,  el  Código  de  Lobo
tenía  una  corneta  universal,  tres  cor
netas  particulares,  diéz  gallardetes  y
las  20  banderas  numéricas  de  Maza
rredo,  a  algunas  de  las  cuales  cambió
sus  colores  por  haber  demostrado  la
práctica  que  se  confundían  con otras.
Los  diez  gallardetés  se  destinaban
para  indicar  los  servicios  especialea
del  régimen  interior  de  la  Escuadra,
y  en  cuanto  a lá  corneta  universal,  ea
lo  que  hoy  llamamos  bandera  repeti
dora.  En  total,  podían  hacerse  7.700
señales  distintas.

TELEGRAFO  MARINO  Y
CODIGO  DE  SEÑALES  DE

PRIDA

Casi  simultáneo  con  el  Código  de
señales  de  Lobo,  publicó  en  1864  el
Teniente  de  navío  don  Pedro  de  Pri-  -

da  un  telégrafo  marino  que  fué  de.
clarado  reglamentario  para  los  bu.
ques  de  guerra  y  mercantes  españo-.
les,  y  del  que  se imprimieron  edicio
nesen  1864,  l86’7y18’74.

El  referido  Código  de  Prida  com
prendía  diez  banderas  cuadras  qne
numeraba  del  O al  9,  .y seis  gallarde.
tes  que  nombraba,  con  las  letra9
A.  B.  C.  D.  F  y  G. Llama  la  ateu
ción  en  este  Código  el  extraordinario
tamaño  de  las  banderas,  que  para  loe

I   UI

Lot.    r   ‘



r:vauç!  BAJEYL’C

hii1u.s  d-  ¡‘Finle  ni  ele  lleijian  te

n  1  lUí  ro’  la iLC  V.!

TE’JiGPAFO  jAj(Q

11 rga  iii  t  e’i  1 n
-fl  louuitiiil       Ul-trU.

U         ______

A U

1 .a—r” nal(-’  r  1]Çan lun-erre  liata  reo
iii  ‘III]  ji-  los.  iji-  1----  L-

Ial-  liii

,lr  Lis  .rfiaii-,  i,rza-ziii-    al-hitar.
rill,tr  .LlliiI  1.  —-,-1_

u  .Vi’’’          1. ílII  rl.

tic—  ail  ti  jal —

F,lr  iiluil  ‘lida.  nhi’i;.:ujia  ini-.
lan        1  1  1’ pu-  1  al  FI a in al  a

«apa  -al  te]  ,-aja    - y  pa--ra  una
III.  1  II  -i-  «e’  -  ti  iii  lii  lo  -o

o  1.—ja.  --  ir-u  ir..  lila  tu-lera
de  ilirudi-ra  1(’i(      lol]a!l,r’.    rl

.1   -mil —t  sala
iI     iir rl U UI  111111!!’  u  ‘i-flll  ule

a  -Ii  a      ial  i       iail

l(  li-msa -ijilca-li  Z  a’al-an          ]ici1

1 oL loir—  ir1  It  hm   5.   II
-  ji  1                     lIc] dr  ‘Il:ll-aj  a  d

1 Iliria!  rl!  j1 -  1.1  -  rl]  Ja  e
--narilalia       lucir, rl  ji.-1io-iiivo.  Fin

ola        U1ll Ilarlm’   iiiii

urali!  ile  varia  -a  ñ:iI r’  pIe  inria
¡  uii  ,-_,  lellaIN  ile  a-riIi:i  a  iri  ji.

¡c,r-Lilin!rira!r  l-lII

ji  -ajil  1— qllr  ¡1  ,jr—,!l—!.-—i  ‘iJe  a  1—

Iii   1!   Fa’ tallirra’  Y

i-]  I,iji-at.  ¿-,lillF  lid  15-

E

ri  ,  vT  LIII          1

EJ  L1LJL L   
4 -



- EH

VI
-       1

a                              O              E

1 ;i.t1   ]1:1  iii]

1.

irLIri1(...

y

I1111  1  Il1:I.1_  1I

.  ll444-l

II:,  :4]j4]

ti

14  lt•it]lt.     IciHrtt:i
1  l..._,tj4]  •tr  li-Ui,  444.  —‘-  r

lID  }-lh-  {1IH4  ili-  ti.  rtttit

.t::H  .  lH,HViift  1:1:.]

i1I1IV  ;1.I4IP

 PIItV  . 

II  ti  4                    -  4

‘4  ‘I  II  tÉi  i

  Vii  iiJ

L  i  VJ

7

1



¿:11’!  LL.L’  /;,!!TLi  Do

!i’t:!lT!&’]Il!  i
[ant’,.  ‘II  •,r’art  !lOIII  tui  TUI  tíT  ‘iT

IIIII,’iLIUi.TT.

iii!!

III  ZL!!tra

‘e.    llItflT

liii  ‘‘llt’I’  di
1 u  LI! .•—  i  ¡ e  III  ‘1

lii    ¿ • 1 .  en  1 u.’—    ‘1 rl.’  .    III’

•  F’ a I.i  1.111  LI  u  III  lOITI  t.ji  LI  la
TI,!  1 .‘  ‘.1  aol  ‘‘1’”!’  lIria!.  (‘iii!}  ,!  1111-

iI!’I’,Ii  ‘.,•  !‘ujii.’.  ?IIIrI]FD’n’LI-.  rIlilI

LI—.    .      a  -‘jIIIIIl:i
.ar’FI-,!’d,’.k’aIILI  LI—ña!  -li  0011!-

fiat.-’  y  i,’li.’a.  y  la  teri’.’ra,  sUaba

rija,  zi!hih.’Ju  ‘.III’I’  lInaria’.  !‘r’neral,

paul  IniLIrillaIli’--  II.’  iiilvr.-  tí’,

Ilía  l,ohii,i,”n   •ur’nçlu  lIria
u’  11,— TI aerllpa!’ion  III’  1(1(1015  las  s.’—

1.  III  “III  TI  III.!  1111  (‘II  IIIIIlIi

rial’   .1-  lalp]I’ras  y  iza!lardetj’

rl.’  e.t  rIII’lIlrTl  o  apariencia  uniforme,

II  u’IIVfl  si;tema  fari  litaba  la  forma.

o  iritr’rpretar-;on  (Ir  las  senaIrs
‘1  riianej1,  dr’!  libio  lla—lahlUn  la

pi!-’  yisirSn  ile  la  seña!  JZTII]LI  para
l’u.IIIII’r’r  1  asirIlto  IIe  ¡pie  la  a  tratar.

¡III!’  I_il’fll!IlI_l.  ILO’  .-I’Ii,IleS  ¡le  I]IIS
1  1 II’S’  !I:IndeI’TIs  ‘IjadI-a  ‘e  ‘‘‘  feríari

f:‘II  W”l’ [[ t  [[..‘-‘.“  [ rTH 

____k’.frH  EH <  UID- rtr
O          LIn:oe.-,eI   Corneta           A               3

lles’

a  el!  [II  O-lid    i’çiizida

E:c.rit             çjr]TyELvr, f:!llL’!I

il!Ili  TI’’.  l]IIIll’I’’

rafia—  III’!  (1  al  9.  lilIa  band.i  i’Ii]ver

sa!.  (HILl  j’llJ’II,’ILI  y  sil,  eal!arll,’leS,  a

OS  (III’  (1.11’  III irla  ha  U.  u.  ,j

L’  2’..,  e!iui,’rI:li  e.ras  (-pl-TI—  lara  ha—

1-

3

..

o
c-’.c!:r  Pr’!,:!  111111

188



ALGO  DE  HISTORIA  SOBRE  LOS  CODIGOS  DE  SEÑALES

a  señales  de  combate,  las  de  una  han.
dera  cuadra  y  un  gallardete  eran  se
fiales  de  formaciones  y  evoluciones,
las  de  corneta  y  dos  banderas  cua
dras  correspondían  a  numerales  de
buques,  y  las  de  dos  banderas  cua
dras  y  gallardete  inferior  a  señales
de  rumbo.

Le  segunda  particularidad  intere
sante  del  Perea  era  colocar  en  el Dic.
cionario  al  lado  del  significado  de

CODIGO DE SEÑALES
PAflA       LA

MARINA DE GUERRA

D. ANTOO PRZL Y OIV

.rLflfl

cada  señal  un  número’  de  dos  cifras,
el  cual,  puesto  a  continuación  del  de
tres  cifras  de  la  página,  constituía
el  equivalente  de  la  citada  señal.  Es.
te  artificio  permitía  utilizar  el  Có
digo  con  clave,  mediante  el  empleo
de  señales  de  cincó  banderas.

En  el  Perea  figuraba  asimismo,
incluída  la  explicación  para  el  uso
del  sistema  Ar4ois  .de  señales  lumi
nosas,  destinado  a  comunicacIones
nocturnas.
19461

-  Del  Código  Perea  se  publicaron
posteriormente  ediciones  en  1894,
1914,  1925  y  1934;  introduciéndose
en  él  algunas  variaciones,  así  como
en  el  color  y número  de  las  banderas.

EL  CODIGO  INTERNACIO
NAL  DE  SEÑALES

Desde  que  se  intensificó  el  tráfico
marítimo  en  los  primeros  años  del
siglo  xix,  la  necesidad  de  un  medio
de  comunicación  en  la  mar  que  fuese
universal  y  que  permitiera  entender-
se  a luques  de  diferentes  naciones,  se
hizo  más  patente..  Inglaterra,  ya  a
la  cabeza  de  las  naciones  marítimas,
acometió  la  ardua  tarea  de  resolver
este  problema,  sirviéndose  en  primer
lugar  de  los’ códigos  mercantiles  de
Tvnn  y  Sguire,  y  más  tarde  del  de
Philipp  y  del  redactado  por  el  Ca.
pitán  Marryat,  que  ya  se  encontraba
bastante  perfeccionado.  En  el  entre
tanto  aparecieron’  también  el  Códi
go-  francés,  de  Reynold  y  el  ameri
cano,  de  Rodgers.

A  titulo  de  curiosidad  no  puede
dejarse  de  mencionar  también  el  sis
tema  de  señales,  denominado  «Len.
gua  universal  marítima)),  del  Capi
tán  de  navío  ‘dinamarqués  Levin
Joergen  Rohdel,  publicado  en  1837,
y  del  que  se  hicieron  ediciones  en
seis  idiomas,  entre  ellos  el  caste.
llano.

En  este  Código,  con  la  idea  de  ha
cerlo  realmente  uiversal,  es  decir,  no
sólo  útil  para  buques  de  naciones  di
ferentes,  sino para  embarcaciones  con
escasos  elementos  de  banderas;  se
simplificaban  los  símbolos  reducién
dolos  a  los  cinco  siguientes:  bandera

489
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•  NOTA  BIBLIOGRÁFICA

Plano  gener’al y  perpetuo  de  seña
les  de• día,  del  Marqués  de  la  Victo.
ria.  Año  1753.  Manuscrito  existen
te  en  el  Museo  Naval  con  preciosas
láminas  de  banderas  iluminadas.  Pa
rece  ser  el  original  del  que  se  impri
mió  en  1765.

Movimiento  y  operaciones  de  gue
rra  de  las  Armadas  o  Escuadras,  por
el  Marqués  de  la  Victoria..  Manus
crito  existente  en  el  Museo  Naval,
que  contiene  su  plan  de  señales  y
numerosas  instrucciones  •e  navega
ción  y  maniobra  en  combate.  Las
ilustraciones  de  este  ejrnplar,  que
también  está  iluminado,  son  bellí.
simas.  1

Señales  que  han  , de  observar  y
practicar  los  navíos  de  la  presente
Escuadra  del  mando  del  Capitán  Ge
neral  de  la  Armada,  Marqués  de  la
Victoria,  y  de  las  que  ejecuten  todas
las  Escuadras  del  Rey  Nuestro  Se.
ñor,  según  su  R.  ‘O.,  dadá  en  VIII
octubre.  1759,  estando  .mbarcado  en

el  navío  El  Real  Fenix.  Impreso  en
Cádiz  por  don  Manuel  Espinosa  de
los  Monteros,  Impresor  Real  de  Ma-
rina.  Año  de .1765  (en  folio  mayor).

Señales,  órdeneé  e  instrucciones
para  el  gobiérno  de  la  presentellota,

del  mando  del  Jefe  de  Escuadra  don
Antonio  Ulloa.  Año  de  1776.  Impre.
ao  en  Cádiz  por  Espinosa  de  los Mon.
teros.  En; 4°Ordenes,  señales  y.notas  dadaspor.
el  excelentísimó  señor  don  Francis

co  Javier  Eve,rardo  Tiliy  García  de
Paredes.  (Cádiz,  8.°,  Manuel  Espino.
sa  de  los  Monteros,  1776,  2.090).

Señales  que  han  de  óbservar  los
navíos,  fragatas  y  demá  embarca.
ciones  que  componen  la  Escuadradel  mando,  del  Teniente  General  don

Luis  de  C6rdova  Córdova.  .Real  Isla
494

de  León,  Imprenta  de  Pedro  Segovia,
calle  Nueva,  sin  año  (son  tres  tornos
folio  que  correáponden  a  las  señales

de  día,  al  anda  y  a  la  vela;  señalei
de  niebla  y  de  noche  al  anda  y ‘a la
vela  y  señales  para  combate  y  movi
mientos  de  la  Escuadra.

Várias  prevenciones  de  señales  qué
hace  don  Joséph  de  Mazarredo  para
el  caso  de
interpola  r
se  con  la
Esc  u a dra
del  Conde
de  Estaing.

‘Cádiz,  1780
(varios  T.
1.  Mo.  1.°).

Inst  tu  c
ciones  y  se
ñales  p a r a
e  1  régimen
y  manio.
bras  de  la
Es  cua  dra
delmando
deltxceleu
tísimo  señor  don  Luis  de  Córdova’ y
Córdova,  dispuestas  de  orden’  del
mismo,  por  ‘don Joséph  de  Mazarre
do  Sálazar,  Mayor  General  de  la  Es.
cuadra.  ReImpresas  eñ  Cádiz.  Año’
de  1871.

Extracto  de  las  ,señales  que  usa
el  excelentísimo:  Sr.  D.  Luis  de  Cór.
dova,  Director  General  de,  la  Real
Armada,  que  ‘ha  de  regir  .para  la
Escuadra  destinada  al  Bloqueo  de  la  -.

Plaza  ,de  Gibraltar,  al  mando  del
Jefe  de  ella,’  don  Buenaventura  Mo.
reño.  A  bordo  de  la  fragata  Jurié,  5
de  junio  1782.  En  folio,’ 12 bojas.

Instrucciones  y  señales  para  el  ré.
gimen  y gobierno  de  los  navíos  y  fra.’
gatas  que  el  Rey  ha  elegido  para  una
campaña  de  pruebas’  de  compara.
ción,  al mando  de  don  Joséph  de  Ma-
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ALGO  DE  HISTORIA  SOBRE  LOS  CODIGOS  DE  SEÑALES

zarredo,  Jefe  de  Escuadra  de  Ja  Real
Armáda.  31  de  mayo  1785  (M4nus-
crito).

Instrucciones  y  señales  que  para
-   el  régimen  r maniobras  de  la  Escua

•   dra  del  mando  del  excelentísimo  se.
ñor  don  Luis  de  Córdova,  en  la  últi
ma  guerra,  dispuso  el  excelentísimo
señor  don  Jeséph  de  Mazarredo,  Ma.
yor  General  de  la  Escuadra.  Carta
gena;  por  don  Pqdró  Ximenez,  Im

•   presor  de  Marina  1790.  En  8.°.
Instrucciones  y  4eñáles  para  el  ré

gimen  y  maniobras  de  la  Eséuadra
del  mando  de  don  Luis  de  Córdova,
por  don  Joséph  de  Mazarredo  Sala
zar,  Mayor  General  de  la  Escuadra,
impresos  en  Cádiz  en  1781.  Teróera
edición.  Madrid,  1793.  Imprenta

•   Real.  En  8?
Señales  de  día  y de  noche,  al  anda

y  a  la  vela,  para  regrse  la  Armada
del  Rey,  al  mando  del  excelentísijno
señor  don  Joséf  Solano,  Marqués  del
Socorró.  Madrid,  1794.  En  l6.°.

Instruc
ciones  y  se-.
ñal’es  para
el  régimen
ymanio
bras  de  la
E  s e u a dra
del  mando
del  exce
lent  í s i mo
e  ñ o r  don

Luis  de
:órdovay
C  ór  do  va,
dispues  t  a s
por  don  Jo

çt.3         aéph  de
Mazarredo.

Impresos  eq  Cádiz,  1781.  Tercera
edición.  Madrid,  1793.  Reimpresas
en  1t  Havana,  1798.

Extracto  manual  de  las  señales  de
1946]

la  Escuadra  comliñada,  para  el  uso
de  los  oficiales  de  ella  sil  n/f.  En
8.0,  4.625  +

Corrección  a  las  señales  de  táctica
para  el  cuaderno  de  las  del  régimen
de  escuedras.  Cádiz.  Imprenta  de
don  Joséf  de  Nial,  sin  año  (al  pare
cer,  1799).  En  8.°  484  +

Ordenes  y  señales  particulares  pa
ra  la  práctica  de  las  evoluciones  su
cesivas  que  ha  hecho  el  Conde  de
Vega  Florida,  con  el  fin  de  ejerci
tar  en  ellas  las  Escuadras  que  5.  M.
se  dignase  poner  a  su cargo  (5.  a,  s. 1.
Folio)..

Tratado  de  señales  de  día  y  de  no
che,  e  hipótesis  de  ataques  y  defen
sas,  dispuesto  por  el  Estado  Mayor

tEIUTÁDO  DE SEÑALES
SE  ESA Y NTOES,

4  ESPÓTREIS DE  ATAQUES  Y DSEtSSA

ns-TEIDE  EDPDCEE EEEE4E

LE  SNSTRDCCIEN  DE  ESTE  RAE*EXTRACTO  MARIJM.

DE  LEE

SEÑA  LES
DEZJ  -

ESQUADRA ECODIBINADA.

PEE-E  EL  ESE

DR  LOE  ODECIALBB

DE  ESES

fe

de  Marina  para  auxiliar  la  instruc
ción  de  este  ramo.  Madrid,  1804..
En  4.°.. 1.361  +

Señales  que  deben  regir  en  las
fuerzas  sutiles,  destinadas  a  la  defen
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Cócago  de  ñoes  dipe1to  por  el  Etodo  Molor  de  MarIna  en  1804.

sa  de  la  plaza  y  puerto  (le  Cádiz.  dis
1mesta  de  ore1 en  del  excel  cnt  (si mo
señor  Coni a ti  da iii  e  General  de  la  Es—
enadra  del  Oeano.  clon  Tgnaeio  Ma
ría  de  Alava.  por  en  Mayor  General
Co  man  daiite  del  navío  de  su  mi gn la.
el  Brigadier  don  José  de  Ganloqui.
Jrnpreriia  de  Niel.  SA.  En  RY  (debe

el  año  1806).
Teltgrafo  marítimo  para  el  siso  (le

los  buques  de  5.  M.  por  Bonifacio
de  Tosra.  Alférez  de  navío  de  la  Real
Armada.  Sevilla.  Imprenta  Real.
1810.  En  4?  mayor.

Señales  generales  de  día,  noche  y
niebla  .al  alicia  y  a  la  vela,  para  go
bierno  y  direeei6n  del  convoy  expe
diejonario  pie  eseolta  la  fragata  Sa
bina,  al  mando  del  Capitán  de  navío
de  la  Real  Minada  ion  jos.4  Sarto
no.  Cádiz.  1815.  folio.

Señales  generales  le  (lía  y  de  no
che  para  ci  gobierno  y  direecuiti  de
los  bu pies  mercantes  que  ese,olra  la
fra  a  la  de  SM..  nom lira da  ¡);o yi ti -

[Octubre
Alavi.

46



ALGO  DE  HISTORIA  SOBRE  LOS  CODIGOS  DE  SEÑALES

y  demás  buques  de  su  mando.  Ha
bana,  1817.  Folio.

Señales  geperales  de  día,  noche  y
niebla,  al  anda  y  a  la  vela,  para  go
bierno  y  dirección  del  convoy  expe
dicionario  que  escolta  la  fragata  de
Su  Majestad  La  Esmeralda,  al  man
do  del  capitán  de  fragata  de  la  Real
Armada  don  Luis  Goig.  . Cádiz.  bu
prenta.  Casa  de  Misericordia,  1817.
Son  16 hojas.  En  8.°  4.796..

Telégrafo  marino,  por  don  Anto
nio  Martínez,  Teniente  de  fragata  de
la  Real  Armada.  San  Fernando.  Im
prenta  de  Marina,  1819.  En  16.’

Instrucciones  y  señales  para  el  iré-
gimen  y  maniobra  del  convoy  de  la
Grande  Expedición  destinada  a  Ul
tramar,  que  escolta  la  escuadra  del
mando  del  señor  don  Francisco  Mou
reile,  por  don  José  Primo  de  Rive
ra.  San  Fernando.  Jmprenta  Real  de
Marina,  1819.  En  8.’

Çuaderno  de  instrucciones  y  seña
les  de  táctica  naval  y  evoluciones  de
combate;  con  las  que  convienen  tam
bién  a  escuadrillas  sutiles,  por.  don.
Antonio  de  Escaño.  Madrid,  1835.
En  4.’

Lengua  universal  marítima  o  sis
tema  completo  de  señales  de  día  y
de  noche  hechas  por  los  medios  más
sencillos  que  se hallan  ordinariamen
te  a  bordo  de  cualquier  barco,  por
Levier  (Joergen  Rohde,  Capitán  de
navío  al  servicio  de  5.  W  elRey  de
Dinamarca.  Impresa  en  Burdeos,
1837.  En  8.°

Corrección  a  las  señales  de ‘táctIca
para  el  cuaderno  de  las  del  régimen
de  escuñdras.  Habana,  1838.  (Es  re
impresión  de  las  del  mismo  título
impresas  en  Cádiz,  al  parecer,  en
1799.

Señales  con  distinción  de  al  anda
y  a  la  vela.  Manila,  1842.  En  siete
1946]       .     -

hojas  contiene  señales  particulares
para  alguná  salida  o  comisión.  En  8.’

Instrucciones  y  señales  para  el  ré
gimen  y  maniobras  de  la  Esquadra
del  mando  del  excelentísimó  señor
don  Luis  de  Córdoba  y Córdoba,  dis
puestas  por  don  Joséph  de  Mazarre
do.  Impresas  en  Cádiz,  1781.  Terce
ra  edición,  1793.  Reimpresas  para  el
uso  de  los  buques  del  Apostadero  de
la  Habana,  de  orden  de  don  José  Pri
mo  de  Rivera.  La  Habana,  1846.  En
octavo.

Telégrafo  marino,  por  D.  Antonio
Martínez  Tacón,  capitán  de  navío  re
tirado.  2.2  edición.  Madrid.  Impren.
ta  Naéional,  1852.  En  16.°.

Instrucciones  que  han  de  observar
-los  guardias  marinas  asignados  al ser-
vicio  de  señales,  por  D.  Joaquín  Gu
tiérrez  de  Rubalcaba  (5.  1.,  s.  1.,
s.  a.,  185).

Señales
especiales
para  bu.
que  s de        SEÑALES
vapor, t e                  GENERALES

dactadas
por  ft  Mi-     ..::‘:z:zZ..
guel  L ob  o
Malagam.
ba.  5.  1.,  s.
a.  (1857).
En4.°

Señales
espeéiales
para  bu
ques de va-
por  e ms
truccio  ne  s
para  temolques,  por  D.  Miguel  Lo.
bo.  Madrid,  1859.  En  4.°

Señales  para  el  régimen  de. las  es
cuadras  y  táctica  para  buques  de  hé
lIce,  por  D.  Miguel  Lobo.  Madrid,
1862.  En  40

Telégrafo  marino  reglamentarlo  a
-         ..         497



ENRIQUE  BARBUDO  DUARTE

bordo  de  los  buques  de  guerra  y
mercantes,  por  D.  Pedro  Prida.  1.
edición.  Madrid,  1864.

Código  General  de  Señales  para
uso  de  la  Marina  de  guerra,  por  Pe.
dro  de  Prida.  Madrid,  1867.  En  8.°.

Código  Internacional  de  Señales.
Edición  Oficial  Española.  Madrid.
Depósito  Hidrográfico,  1871.  En  4,0

mayor.
Código  General  de  Señales  para

uso  de  lá  Marina  de  guerra,  por  don
Pedro  de  Prida  y  Palacio.  Madrid,
1874.  En  4,0,

Código  de  Señales  para  uso  de  la
Marina  de  guerra,  por  D.  Antonio
Perea.  Madrid,  1893.  En  8.°.

Código  de  Señales  para  uso  de  la
Marina  de  guerra,  por  D.  Antonio
Perea.  Madrid,  1894.  En  8.°

Nueva  edición  del  Código  de  Seña.
les,  de  Perea.  Madrid,  1914.  En  4.°.

•  Nueva  edición  del  Código  de  Seña.
les,  de  Perea.  Madrid,  1925.

Código  de  Señales  de  Escdadra.
Madrid,  1927.  En  16.’.

Código  de  Señales,  Perea.  Madrid,
1934.
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Ñotas al artículo  194  deI  Código

de  Justicia  Militar

L  Capítulo  VIII  del  Título  II  del  Tratado  Segundo  del
nuevo  Código  de  Justicia  Militar  promulgado  por  Ley
de  17 de  julio  de  1945,  lleva  por  epígrafe  ((DE LOS  CA
SOS  ESPECIALES  DE  AGRAVACION  EN  DELITOS
COMUNES)),  y  comprende  un  solo  artículo,  el  194., en
el  que  se  dispone:  -

«Serán  juzgados  con  sujeción  a  lás  reglas  de  este  Có
digo  y  castigados  con  la  pena  que  tuvieren  señalada  en  el  Penal  orclina
rio,  impuesta  en  su  grado  hiáximo,  o  con  el  grado  mínimo  .o  medio  de
la  inmediata  superior,  los  delitos  cometidos  por  militares  o  agregados  a
los  Ejércitos,  con  las  circunstancias  que  a  continuación  se  expresan  y  no
previstos  especialmente  en  esta .Ley:

1.  El  asesinato,  homicidio  y  lesiones  ejecutados  en  actos  del  servicio
o  con  ocasión  de  él  en  cuartel,  campamento,  buque,  aeronave,  fortaleza
u  otro  cualquier  edificio  o  establecimiento  de  los.  Ejércitos,  en  casa  de
Oficial  o  en  la  que  el  culpable  estuviera  alojad9,  si  la  víctima  fuere  el
dueño  o  alguno  de  su  familia  o  servidumbre.

2.  El  robo,  hurtó,  estafa,  incendio  y  daños  cometidos  en  iguales  cir
1946                                                                         499
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MIGUEL  DE  PARÁMO

-   cunstancias  o  lugares  y  en  casa  de  vivandero  o  proveedor  de  los  Ejércitos,
si  aquél  fuera  el  perjudicado.

3.   La  violación  de  una  mujer  •abusando  de  la  ventaja  u  ocasión  que
proporcionen  los  actos  del  servicio.

4.  La  malversación  de  caudales  o  electos  de  los  Ejércitos,  falsifica
ción  o  infidelidad  en  la  custodia  de  documentos  de  los  mismos,  fraudes
a]  Estado  por  razón  de  cargo  o  comisión  de  suministros,  contratos,  ajus
tes  o  liquidación  de  eféctos  y  haberes.

La  falsificación  de  doéumcntos  militares  se  entenderá  equiparada  a  la
de  documentos  públicos.

5.  La  acusación  o  denuncia  falsa,  el  falso  testimonio,  la  prevaricación
y  el  coheúho  cometidos  en  procedimiento  militar.

Para  la  aplicación  de  este  artículo.,  los  grados  de  la  pena  inmediata
mente  superior  se  formarán  según  las  reglas  contenidas  en  el  Código  Pe
nal  ccbmún.»

La  EXPOSICION  DE  MOTIVOS.  que  precede  a  tal  Código,  en  relación
con  el  precepto  transcrito,  dice:  -

«El  Código  de  Justicia  Militar  y  el  Penal  de  la  Marina  de  Guerra  adop
taron  criterio  distinto  para  la  sanción  de  ciertas  espeéies  de  delitos  co
munes  cometidos  por  militares  y  marinos  en  determinadas  circunstancias
o  lugares  que  aconsejaban  una  agravación  de  las  penalidades  respectivas,
pues  mientras  el  primero  de  os  citados  Cuerpos  legales  se  limitaba  a
establecer  que  tales  delitos  serían  juzgados  con  sujeción  al  Código  Pe
nal  ordinario,  según  algunas  reglas  especiales  que  señalaba,  el  segundo
de  los  indicados  Códigos  acogía  las  especies  de  delito  de  que  se  trata  in
cluyéndolas  con  configuración  propia  en  su  parte  especial,  aunque  lo  ha
cía  de  modo  incompleto  y  confuso,  como  oóurría  en  los  delitos  contra

•  las  personas,  en  que  junto  a  la  omisión  de  asesinato,  se  advierte  la  in
clusión  de  figuras  típicamente  militares  como  es,  entre  otras,  la  inutili
zación  voluntaria  para  el  servido.  Por  otra  parte  se  preveía  de  modo  en
extremo  deficiente  el  delito  de  estala.

La  diversidad  de  sistema  produce  además  la  consecueneja  injusta  de
que  hechos  delictivos  de  idéntica  entidad  puedan  ser  actualmente  objeto
de  sanciones  diferentes,,  según  que  hayan  sido  realizados  por  militares  o
por  marinos,  y  deban,  por  ello,  aplicarse  unos  u  otros  preceptos  de  los
que  quédan  expuestos.

Se  ha  estimado  más-  conveniente  el  sistema  seguido  por  el  Código  de
Justicia  Militar  de  ffiantener  el  concepto  y  encaje  de  los  referidos  deli

•  tos,  por  considerár  lo  que  afectan  a  los  intereses  y  miembros  de  la  Ins
titución  armada,  a  fin  de  que  ésta  los  castigue  privativamente  con  más
severa  penalidad,  aunque  al  fijarse  l  misma  se  otorgue  igualmente  a  los
Tribunales  militares  un  amplio  arbitrio  para  imponer  en  grado  máximo
la  que  señale  el  Código  Penal  común  o  los  grados  mínimo  y  medió  de
la  inmediata  superior.  -  .  -

A  la  relación  de  delitos  contenida  a  los  indicados  efectos  en  el  artícu
lo  175  del  Código  de  Justicia  Militar  vigente,  se  ha  juzgado  pertinente
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NOTAS  AL  ARTICULO  194  DEL  CODIGO

añadir,  por  los  propios  motivos  antes  expuestos,  los  de  acusación  o  de.
nuncia  falsa,  falso  testimonio,  prevaricación  y  cohecho  cuando  fueren  co
metidos  en  procedimiento  militar.»

Efectivamente  existía  tal  divergencia  en  el  sistema  seguido  por  los  dos
Códigos  castrenses  anteriores.,  ya  que  el  Código  Penal  de  la  Marina  de
Güerra  configuraba  suitantivamente  los  delitos  de  que  aquí  se  trata  en
su  parte  especiJ,  sirviéndole  de’ base  el  Código  Penal  común  de  1870,  vi
gente  a  la  sazón,  para  su  definiión,  pero  estableciendo  luego  para  cada
unø  dé  ellos  una  penalidad  tnás  severa  que  la  señalada  a  su  correlativo
común.

El  Código  de  Justióia  Militar,  por  su  parte,  agrupaba  toda  esta  serie  de
delitos  en  su  artículo  175,  y  a  los  solos  efectos  de  agravar  su  penalidad
cuando  fuesen  cometidos  por  militares  en  las  ciréunstancias  que  en  el
mIsmo  se  expresan,  remitiéndose  en  cuantoa  los  tipos  delictivos  y  su  pe
nalidad  respeétiva  al.  Código  Penal  ordinario  con  sujeción  al  cual  de
bían  ser  juzgados.

Mas  como  de  la  lectura  de  la  Exposición  de  Motivos  del  nuevo  Código
parece  deducirse  que  el  artículo  194  de  ésté  ‘no  es  más  que  una  copia  del
artículo  175  del  anterior  sin  más  vaviante  que  la  de  añadir  los  delitos
comprendidos  en  su  número  5:  «acusación  o.  denuncia  falsa,  falso  testi
-inonio,  prevaricación  y  cohecho  cometidos  en  procedhnientc  militar)),
precisa  en  primer,  término  hacer  una  comparación  de  ambos  artículos,
para  apreciar  debidamente  sus  diferencias.

La  primera  que  notamos  es  la  de  sistemática,  pues  mientras  en  el  Có
digo  de  Justicia  Militar  derogado  se  comprendía  en— el  Capítulo  Unico
del  Título  1  del  Tratado  Segundo,  dedicado  ‘a las  disposiciones  generales

•  y  bajo  el  epígrafe  ((Delitos  y  circunstancias  para  graduar  la  responsabi
lidad  criminal»,  en  el  adual  forma  un  Capítulo  separado  dentro  del  Tí
tulo  dedicado  a  las  circunstancias  modificativas  de  la  responsabilidad  cri
minal,  y  con  el  epígrafe:  «De  los  casos  especiales  de  agravación  en  de
litos  comunes.»

La  segunda  diferencia  qué  se  advierte  es  que  mientras  el  antiguo  ar
tíçulo  175  se  refería  sólo  a  los  militares,  el  actual  194 se  extiende,  además,
a  los  ((agregados  a  los  Ejércitos.»

El  artículo  175  dei  texto  anterior  decía  que  aquellos  delitos  serían  «juz
gados  con  sujeción,  al  Código  Penal  ordinario,  segiín  las  reglas  siguien
tes.  . .»,  mientras  que  el  194  del  vigente  dispone  que  ‘serán  juzgados  «con
sujeción  a  las.  reglas  de  este  Código   castigados  con  la  pena  que  túvie
rau  señalada  en  el  Penal  ordinario,  impuesta  en  su  grado  máximo,  o  con

-   el  grado  mínimo  o  medio  de  la  inmediata  superior...)).  Y  es  de  notar  que
el  antiguo.  artículo  175  en  lugar  de  hacer  esta  designación  de  grados,  dis
ponía  «.  .con  la  pena  señalada  en  su  grado  máximo  o  con  otra  superior
en  uno  o  dos  grados,  según  los  casos)),  con  lo  que  podía  llegarse  a  la  in
terVretación  que,  como  luego  veremos,  se  dió,  de  que  no  eran  los  grados
sino  las  penas  las  que  se  aumentaban.

El  artículo  194  del  actual  Código  no  sólo  añade  en  relación  con  el. 175
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del  anterior,  los  Selitos  qUe  especifica  la  Exposición  de  Motivos,  sino  tam
biS,  en  su  número  2,  los  de  incendio  y  daños.  En  cambio,  de  otro  lado,
se  advierte  una  omisión  de  trascendencia  que  no  dudamos  será  objeto  de

•   pronta  corrección  y  que,  sin  duda,  ha  sido  debida  a  involuntario  «lapsus»
-   en  la  concordancia  con  el  nuevo  Código  Penal  común  de  1944.  Consiste  la

tal  omisión  en  no  prevenirse  específicamente  e!  delito  de  apropiación  in
debida,  delito  que  según  la  actual  redacción  del  Código  Penal  ordinarioS
tiene  vida  propia  independiente  del  de  estafa,  con  el  cual  corrió  unido
hasta  entonces,  y.  que  de  esta  suerte  ha  quedadó  radiado  del  preceØo.  que
comentamos.  .

-   En  relación  con  los  delitos  de  malversación  y  demás  comprendidos  en
la  regla  4.’  de  ambos  artículos  comparados  se  nota  un  aúmento  en  la  pe-  $

nalidad,  pues  mientras  el, artículo  175  fijaba  sólo  la  pena  señalada  a  cada
caso  en  su  grado  máximo,  según  el  actual  194  puede  snbirse  aJ  grado  mí
nimo  y  medio  de  la  pena  inmediatamente  superior.

No  se  dice  en  la  redacción  actual  que  a  estos  efectos  se  conáiderará  al
militar  corno  funcionario  público,  pero  esta  omisión  no  creemos  que  en-
frañe  diferencia  . alguna  por  cuanto  el  militar,  lo  diga  o  no  este  precepto,
cuando  de  tales  hechos  se  trata,  habrá  necesariamente  de  considerársele
funcionario  público  por  encajar  plenamente  en  Ja  definición  legal  que

•    de  éstos .hace  el  artículo  119  del  Código  Penal  común•

Por  último,  el  nuevo  artículo  194  en  su  último  párrafo  da  una  regla
sin  concordancia  con  el  175  anterior  al  disponer  que  «Para  la  ápiicációu
de  este  artículo  los  grados  4e  la  pena  inmeditamente  superior  se  forma
rán  según  las  réglas  contenidás  en  el  Código  Penal-  común)).

En  relación  también  con  el  artículo  194  del  vigente  Código  de  Justi-.
cia  Militar,  existen  otras  disposiciones  del  propio  Cuerpo  legal  que  - de

ben  tenerse  presentes  para  su  más  fácil  comprensión.  Así,  h  contenida
en  el  artículo  257,  último  del  Título  VII  de  las  leyes  penalés,  dedicado
a-  las  disposiciones  generales,  en  cuyo  primer  párrafo  e  dice:

«A  los  efectos  del  presente  Código  se  reputarán  iñilitares  los  delitos  a
que  se  refiere  el  artículo  194.  Fuera  de  éstos,  tanto  a  los  individuos  per
tenecientes  al  Ejército  como  a  las  personas  extrañas  al  mismo  que  incu

-   rran  en  delitos  puramenté  comunes  en  qué  haya  de  conocer  la  jurisdic
ción  militar,se  les  aplicarán  las  normas  del  Código  Penal  ordinario.»

Y  en  la  EXPOSICION  DE  MOTIVOS  se  hacen  las  siguientes  observa-’
ciones  sobre  tal  artículo:

«Se  preceptúa  la . aplicación  de  las  reglas  del  Código  penal  común  a  los
delitos  comunes  que,  sin  encontrars  afectados  por  el  artículo  194,  se  so
metan  a  la  jurisdicción  militar,  y  se  prevé  la  posible  observancia  su
pletoria  del  propio  Código  cuando  este  de  Justicia  Militar  ofrezca  en  su
aplicación  práctica  alguña  ¿misión  que  con  el  mismo  no  sea  dable  llenar
en  buena  hermenéutica.»  .  -  -

Por  último,  y  para  terminar’  éon  las  citas  legales  de  que  luego  se  hará
•  Ja  debida  aplicación,  hemos  de  señalar  que  en  el  vigente  Código  de  Jus
ticia  Militar,  a  diferencia  del  derogado,  se  tratan  snstantivamente  la.s cir
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cunstancias  modificativds  de  la  responsabilidad  criminal,  y  en  un  Capí
tulo  especial  (el  VII  del  Título  II  del  Libro  Segundo)  se  refiere  a  la  apre
ciación  de  las  circunstancias  eximentes,  atenuantes  o  agravantes  de  la  res
ponsábilidad,  disponiendo  en  el  artículo  191

«Los  Tribunales  militares  apreciarán  como  causas  de  exención  de  res
ponsabilidad  criminal  de  los  delitos  y  faltas  militares  las  señaladas  en
esta  Ley.»

En  el  192:  «En  los  delitos  comprendidos  en  este  Código  los  Tribuna
les  militares  apreciarán  o  no,  a  su  prudente  arbitrio,  las  circunstancias  -

agravantes  o  atenuantes  enumeradas  en  los  artículos  186,  187  y  188,  im
poniendo  la  pena  señalada  en  la  extensión  quç  consideren  justa,  y  len
dráú  en  cuenta,  en  todo  caso,  el  grado  de  perversidad  del  delincuente,
sus  antecedentes,  la  trasceñdencia  del  hecho,  el  daño  producido  o  podi
do  producir  con• re}ación  al  servicio;  a  los  intereses  del  Estado  o  a, los.
particulares,  la  clase  dé  pena  señalada  ‘por  la  Ley  y  si  el  delito  fué  co
metido  S  aéto  de  servicio  o  hiera  de  éste  o  con  ocasión  del  mismo.»

Y  en  el  193:  aEn  los  delitos  a  que  se  irefi’ere el  artículo  anterior  los
Tribunales  militares  podrán  libremente  apreciar  las  circunstancias  ate
nuantes  y  agravantes  calificadas,  enumeradas  en  los,  artículos  189  y  1.90,
imponÍendo  respectivamente  ,la  pena  inferior  o  superior  a  la  que  tuviese.
señalada  el  delito  en  la  extensión  que  estimen  justa.»

Hagamos  ahora,  para  terminar  con  todos  los  antecedentes,  una  brevé
reseña  histórica  de  las,  diversas  interretaciones  de  que  fué  objeto  el  ar
tículo  175  del  Código  de  Justicia  Militar  recientémente  derogado,  moti
vador’  de  las  más  extensás  y  apasionadas  discusiones.

En  el  Código  Penal  del  Ejéréité  de  1884,  anterior  al  de  Justicia  Mili
tar,  también  se  recogían  las,  mismas  circunstancias  en  estos  delitos,  si
bien  su  texto  se  diferenéiaba  en  que  establecía  una  penalidad  propia  y
no  había  necesidad  do  recurrir  al  Código  Penal  común  para  fijar  su
sanción.  ‘  ,  ,

Esta  variación  fué  precisamente  la  que  dió  motivo  a.  que  se  iniciase
la  polémica  en  torno  a  la  naturaleza  de  los  delitos  comprendidos  en  el
referido  artículo  175,- sobre  si’ continuaban  siendo  de  naturaleza  ‘éomún
o  se  transformabaii  ,en  delitos  militares;  problema  éste  que  abordaremos
más  detenidamente  después,  y  sobre  el  que’  son  interesantes  las  obser
vaciones  de  Tejedor  y  Ferreiro  en  su  obra  Derecho  Militar.  Dicen’  estos
autores  que’  tal  problémá  podía  razonárse  desde  dos  puntos  de  ,  vIsta:
uno  doctrinal  y  teórico,  y  el  otro  legal  y  eseücialmente  práctico.  En  la
doctrina  entienden  que  los  delitos  de  asesinato,  homicidio  y  demás  com
prendidos  en  el  artículo  175,  aun  en  las  circnnstanéias  que  ‘se prevén,  no
dejan  de  ser  delitos  comúnes  porque  el  daño  o  la  lesión  que  infieren,  no
afeéta  , principalmente  a  los  derechos  e  intereses  que  son’ objeto  de  sal
vaguardia  y  defensa  en  el  derecho  militar,  sino  ‘que aquéllos  son  deíechos
e  intereses  ajenos  en  absoluto  al  Ejército,  con  la  única  excepción  de  los
delitos  de  malversación  de  caudales  o  efectos  de  aqufil.  Legalmente,  en
cambio,  opinan  ‘que es  otra  Ja  solución,  porque  entraban  de  lleno  ‘en ‘la
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definición  del  artículo  171  del  propio  Código  de  Justicia  Militar,  todos
ellos  se  hallaban  penados  en  dicho  Código,  porque  si  bien  es  cierto  que
éste  no  les  fijaba  una  pena  específica  e  independiente,  y  se  retnitía  a  la
penalidad  de  los  respectivos  delitos  en  el  Código  Penal  común,  téngase
en  cuenta  que  no  lo  hacía  para  equipararlos,  sino  que  más  bien  tomaba
la  pena  del  Código  Penal  ordinario  como  patrón  para  determinar  el  tui
nimo  de  la  saición,  pero  sobre  él  permitía  imponer  hasta  la  pena  supe
rior  en  dos  grados.  ¿Qué  quedaba,  pues,  de  la  penalidad  ordinarM?  Nada
más  que  una  base  de  partida,  y  hay  que  reconocer  que  donde  esta
ban  de  verdad  penados  tales  delitos  era  en  el  Código  Militar,  y,  por  tan
to,  ‘había  de  eatimar  de  tal  carácter,  con  arreglo  al  artículo  171,  a  todos
los  efectos  legales,  que,  en  deffñitiva,  son  los  de  orden  práctico  (compe
tencias,  aplicación  de  la  condena  condicional,  etc.).

No  estamos  nosotrós  del  todo  conformes  con  tal  criterio  por  entender,
como  más  adelante  razonaremos,,  que  también  desde  un  punto  de  vista
doctrinal  deben  considerarse  como  militares  tales  infracciones.

La  Jurisprudencia  española  también  se  ha  pronunciado  en  algún  caso
sobre  el’ carácter  militar  de  estos  delitos,  y  así  en  la  Sentencia  de  18  de
junio  de  1893  dice  que  la  mayor  severidád  de  las  penas  en  estos  casos  se
funda  en  las  exigencias  del  servicio  en  filas;  y  en  la  de  12  de  septiembre
de  1910:  «Que  las  prescripciones  del  artículó  175  obedecen  a  que  los  de
litos  en  él  comprendidos,  aunque  áfectan  ‘al  derecho  común,  tienen  ma
yor  gravedad  en  las  circunstancias  que  aquél  enumera,  porque  represen
tan  también  violación  de  deberes  que  impone  al  militar  su  permanencia
en  el  servicio,  por  lo  uál,  yconsiderando  que  es  esto  lo  que  tiene  en
cuenta  el. Código  de  Justicia  Militar  al  establecer  una  pena  distinta  y  de
mayor  ‘entidad,  siquiera  al  establecerla  Se  valga  de  referencias  a  la  se
ñalada  en  el.Código  Penal  con  la  finalidad  de  simplificar,  es  evidente  que
estas  especiales  disposiciones  demuestran  que  dicho  artículo  ha  recogido
el  espíritu  tradicional  de  nuestras  leyes  militares  que  daban  este  carác
ter  a  las  infracciones  examinadas.»  -

‘La  Constitución  de  la  Segunda  República,  de  1931,  al  establecer  en  su
artículo  95  que  «la  jurisdicción  tnilitar  quedaría  limitada,  a  los  delitos
militares,  a  los  servicios  de  armas  y  a, la  disciplina  de  todos  los  Instftutos
armados...  y  que  no  podría  establecerse  fuero  alguno  por  razón  de  las
personas  o  lugares»,  dió  tina  importancia  enorme  a’ este  problema,  que
fué  resuelto,  sobre  todo  en  orden  a  la  competencia,  de  forma  contradic
toria  por  la  Sala  Sexta-  del  Tribunal  Supremo’,  creada  en  sustitución  del
Consejo  Supremo  de  Guerra  y  Marina,  ya  que  unas  veces  se  pronunció
por  la  competencia  de  la  jurisdicción  militar,  como  en  el  Auto  de  20  de
septiémbre  de  1933,  respecto’  a  una  causa  seguida  a  un  soldado  de  Inge
nieros  que  sustrajo  diversas  herramientas  pertenecientes  a  la  HacIenda
militar,  y  otras  Se  inclinó  a  favor  de  la  jurisdicción  ordinaria  para  cono
cer  de  un  hurto  cometido  a  bordo  de  un  buque  de  guerra  (Auto  de  11  de
noviembre  de  1933),  siendo  interesante  la  Circular  de  la  Fiscalía  de  la
República,  de  10  i:Te abril  de  1934,  en  la  que  se  dice  que  el  robo,  el  hur.
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to,  la  malversación,  las  falsedades,  etc...,  cuando  se  cometen  a  bordo  de
los  buques  de  la  Armada  o  en  establecimiento  de  la  Marina  de.  Guerra,
deben  ser  sometidos  a  la  jurisdicción  especial  de  ésta,  porque  no  puede
sin  error  afirmarse  que  no  afectan  directamente  a  la  disciplina  ni  al  ser-

-    vicio  de  las  armas,  hechos  que, revelan  un  relajamiento  de  costumbres  in
compatib1e  con  la  seguridad  de  la  convivencia  militar  en  los  buques  o  en
los  demás  lugares  del  servicio  y  peligroso  para  la  conservación  y  la  inte
gridad  de, los  objetos  a  ésta,destinados.  La  atribución  de  estos  hechos  a
la  jurisdicción  ordinaria  con,  su  casi  siempre,  inevitable  secuela  de  des
embarcar  a  los  culpables,  y,  tal  vez,  a  los  testigos  y  peritos,  implicaría,
además,  una  perturbación  que  la  ley  no  puede  querer  en  los  serviciós
de  la  Armada  y  significaría  un  extraño  contraste  cin  el  coñocimieflio
asignado  a  su  jurisdicción  especial  de  hechos  análogos  a  los  referidos
que’  se  cometan  cii  buques  de  la  Marina  mercante.))  Razonamientos  éstos
que  cabe  aplicar  igualmente  a  la  jurisdicción  del  Ejército  de  Tierra.

En  cuanto  a  la  pena  imponible,  tanpoco  fué  uniforme  la  interpreta
ción  del  repetido  artículo  175.  A  raíz,  de  la  públicación  del  Código  ,de
Justicia  Militar,  este  preéepto  se  interpretó  en  el  sentido  de  que  la  pena
imponible,  en  los  ‘casos  en  que  cóncñrrieran  las  circunstancIas  que  enu
mera,  era  el  «grado  máximo  de  la  pena  señalada  en  el  Código  Penal  or
dinario  o’ uno  de  los  dos  inmediatos  superiores»,  sin  que’  pudiera  des
cenderse  a  los  grados  medio  y  mínimo  de  dicha  pena  cualesquiera  que
fueran  las  ciréunstancias  atenuantes  que  existieran.  -

Está  Jurisprudencia,  que  fué  cónstante  (como  observan  Trapaga  y  Blan
có  en  su  Cartera  de  bolsillo  de  Justicia  Militar)  durante  los  •años  1891,
1892  y  principios  de’  1893,  se  modificó  después,  quizá  por  considerarla
extremadamente  severa  en  algnos  casos,  estimando  que  cuando  se  apli
cara,  el  artículo  175,  habría  que  apreciar  el  delito  ((como  si  hubiera  sido
cometido  por  un  paisano)),  esto  es;  graduando  la  pena  en  atención  a  las
circunstancias  atenuantes  y  agravantes  para  aplicar  después  al  reo  mi
litar  «el  máximun  del  grado  que, al  paisano  habría  córrespondidoD,  o  uno
de  los  dos  grados  de  pena  superiores.  Entre  las  Sentencias  que  sustentan
este  criterio  citaremos,  a  guisa  de  ejemplo,  las  de  15  de  noviembre  de
1893,  12  de  enero  y  9  de  febrero  de  1894,  etc.

Posteriormente  se  volvió  a  la  primitiva  interpretación,  como  se  ve  en
las  Sentencias  de  2  de  marzo,  18  de  abril  y  14  de  octubre  de  1908,  entre
otras,  y  con  diversos  vaivenes  llegamos  a  la  Jurisprudencia  del’  actual
Consejo  Supremo  de  Justicia  Militar.

Dentro  de  este  Supremo  Organismo  se  han  defendido  los  dos  criterios
opuestos.  La  FISCALIA  TOGADA,  por  su  parte,  defendió  siempre  la  te
sis  de  que  el  artículo  175  del  ‘Código  de  Justicia  Militar  no  distinguía  en
tre  grado  de  pena  y  extensión  del  mismo,  siendo  su  lelra  clara  y  terml
llante  «se  impondrá  la  pena  señalada  en .el  Código  Penal  ordinario  en  su
grado  máximo»  y  la  pena  señalada  al  delito  ha  de  ser  la  que  en  cada.  uno
de-  los  preceptos  del  Libro  II  de  tal  Código  e  fija  para  los  respectivos  de-
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litos,  no  siendo  admisible  que  se  consideren  como  tales  penas  los-  diver
sos  grados  en  que  aquella  püede  subdividirse,  pues  dichos  grados  no  son
penas  distintas  señaladas  expresamente  por  la  Ley,  sino  que,  por  el  con
trario,  son  fijadas  poi  los  Tribunales.  Que  la  recta  interpretación  de  aquel
artículo  .175 y  la  que,  evidentemente,  quiso  darle  el  legislador  fué  la  de

-   establecer  una  agravación  sóbre  la  penaliditd  señalada  en  la  Ley  común,
aplicable  al  militar  culpable  de  los  delitos  señalados  en  el  ,mismo,  pro
porcionando  así  la  pena  a  la  mayor  gravedad  que  - estos  delitos  revisten
cuando  son  perpetrados  en  las  circunstancias  ,que  en  tal  precepto  se  de
terminan;  agravadón  específica  ‘y  muy  cualificada,  pues  permite  impo

•  ner  la  penalidad  no  sólo  en  el  grado  máximo  como  cualquier  otra  cir
-  cunstancia  agravante,  sino  hasta  en  los  dos  superiores  a  la- pena  señálada,
y  desáparecería  tal  agravación  si  pudiera  bajarse  de  aquel  grado  máximo.

La  Sala  de  Justicia,  en  cambio,  y  eñ  ontra  de  tal  opinión,  ha  ‘mante
-  nido  siempre  el  criterio  de  aplicar  en  principio  el  Código  Penal  ordina
rió  én.  toda  su  -integridad  para  excogitar  el  grado  de  pena  que  corres
pondiera  según  la  - concurrencia  o  no  de  atenuantes  o  agrairantes  y  con
forme  a  las reglas  que  para  tales  casos  establece  el  propio  texto  legal,  ha
ciendo  luego, aplicación  del  artículo  175 ,para  imponer  1a  pena  en  la  ma
yor  extensión  del  grado  así  fijado.  (Sentencias  ‘numerosísimas,  entre  las

,que  citaremos  como  ejemplos  las  de  21  de  octubre,  30  de  octubre  de  1942;
21  septiembre,  6  y  27  de  octubre,  19  de  noviembré  y  28  de  -diciembre  de
1943;’  19  de  mayo,  6  de  junio,  27  de  septiembre  y  22  de  noviembre  de
1944,  etc.,  etó.)      ‘  ‘  .       -

Con  todos  estos  antecedentes  podemos  ya  pasar  al  comentario  concre,
to  del  ‘artículo  194  del  vigente  Código  de  -Justicia  Militar,  y  la  primera
cuestión  que  se  nos  ofrece  es,  al  igual  qué  ocurría  con  el  artículo  175  del

-  anterior,  la  de  determinar  si  los  delitos  en  tales  preceptos-  éontenidos  de
ben  considerarse  como  militares  o  comunes.

Si  tan  sólo  nos ‘fijásemos  en  el  epígrafe  del  Capítulo,  en - el  cual  se  con
tienen:  «De  los  caso’s especiales  de  agravaúión  ,de  delitos  comunes))  ha
bríamos  de  considerarlos  como  delitos,  comunes,  aunque  especialmente
agravados,  m’as  una  interpretación  histórica,  doctrinal  . y  sistemática  nos
llevará  a  la  solución  contraria.  -

En  efecto:  históricamiite  vemos  que  todos  estos  delitos,  cuando  se  dan
los  requisitos  que  en  el  artículo  comentado  se  determinan,  han  sido  -siem
pre  considerados  como  militares.  Todas  las  Ordenanzas  ‘de  los  Ejércitos,
desde  los  tiempos  más  remotos,  los  han  castigado  y  con  penas  severísi

•  mas;  ‘el  Código  Penal  del  Ejércitó,  de  1884,  los  penaba  especialmente,  y
el  Código  Penal  de  la  Marina  de  Guerra,  si  bien  con  algunas  deficiencias,
los  sancionaba  en  su :‘pane  especial,  ‘sirviéndóse  como  modelo  para  sus
definiciones  d  las  del  Código  Penal  común  entonóes  en  vigor  y  elevan
do  en  relación,  con  el  mismo  ‘la ,penalidad,  que,  én  muchos  casos,  llegaba

‘hasta  la  de  muerte.
Doctrinálmente  somos  de  igual  opinión,  ‘debiendo  recordar  al  efecto
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las  ya  sabidas  y  clásicas-  palabras  del  General  Miel  en  la  Cámara  france
sa  al  diséutirse  el  proyecto  del  Código  de  Justicia  Militar,  en  la  que  de
fendiendo  este  General  la  tesis  de  que  la  Ley  militar  es  una  ley  de  sa
lud  pública  que  descansa  sobre,  la  necesidad  social,  decía:  «Si - un  solda
do  roba  una  gallina,  este  hecho  es,  ciertamente,  leve,  y  un  juez  civil  no
deberá  castigarlo  sino  con  una  pena  mínima.,  Peró,  ¿se  halla  en  la  mis’
ma  ,pósici6r  el  juez  militar?  Evidentemente,  -no.  Este,  a  la  vez  que  exa
mina  el  delito  en  sí  mismo  como  una  infracción  de  lii  ley  y  un  atentado
al.  derecho  de  propiedad  ha  de  tçnei’  presente  que  su  sentencia  puede
trascender  de  una  manera  efectiva  a  la  salvación  o  perdición  del  Ejérci
to;  y,  por  tanto,  de  la  Patria;  y  ello  le  obliga  a  entrar  en  una  serie  de
consideraciones  extraíias  por  completo  al  pensamiento  del  juez  civil  y
que  dipianan  toda,s  de  ese  principio  de  la  necesidad,  que  no  debe  nun
ca  perderse  de  vista.  . ¿Cu4ies  serán  —habrá  de  preguntarse—  las  con
secuencias  de. este  delito?  Realmente  el  delincuente  tiene  una  excusa  na
tural,  una  circunstancia  que  casi  le  exime  de’ responsabilidad:  “el  ham
bre.  Pero  si  este  robo  no.  es  castigado  severamente,  por  lo  mismo  que  los
soldados  padecen  hambre  ‘en  la  guerra.  con  suma  frecuencia,  y  están  cons
tantemente  sujetos  a  toda  clase  de  privaciones,  los  jobos  se  multiplica
tán.  Operamos  en  una  comarca  cuyos  habitantes  no  miran  como  ami
gos,  o  son’ indiferentes  a  la  causa  que  defendemos;  si  nos  abandonamos
al  pillaje  que  no  es  sino  la  multiplicación  de  robos  y.  otros  excesos,  esos
mismos  habitantes,’  heridos  -en  sus  intereses,  se  revolverán  contra  nos
otros;  ya  que  uerían  servirnos  de  guías;  quizás  se  pongan  de  acuerdo’
éon’  nuestros  enemigos.’  Resultado:  que  el  delito,  mirado  ,en  sí  mismo,
es  una  simple  sustracción  de  sustandias  alimenticias  eom4ido  por  un
hombre  hambriento;  pero  considerado  en  sus  efectos,  pued  ser  un  Ejér
cito  comprometido.  y  una  nación  en  peligro.»

Ya  vimos  cómo  interpretando  el  artículq  175  del  Código  anterior  se
pronunció  también  en  este  sentido  la  Jurisprudencia,  y  hasta  la  Fiscalía
General  de  la  República,  a  pesar  de  la  enemiga  ,que  aquel  régimen  tenía
hacia  lo’ militar.  Y  es  que  como  no  tiene  menos  qu  reconocersé,  tales  de
litos  cometidos  en  aquellas’  circunstancias  afectan  directamente  a  la  dis
ciplina  y  al  servicio  de  las  armas,  revelan  un  relajamiento  de  costumbres
incompatible  con  la  Wda  militar,  y  répresentan  una  violación  de  los  de
beres  ‘que  impone  la  permanencia  en  el  servicio,  ello  aparte  de  los  gra
vísimos  resultados  que  puéden  llevar  aparejados.
‘Y  son  interesantísimos  estos  resultados  porque,  . como  atinadíslmámen

te  observaba  el  Excmo.  Sr.  Consejero  Togado  don  Ramiro  FernánJez
de  la  Mora  en  una:  conferer(cia  pronunciada’  en  la  Academia  deL Çuerpo

-  Jurídico  Militar  en  el  curso  1940-1941,  son  valorados  por  la  Ley  ‘penal
militar  con  igual  medida  aunqúe  en  su  origen  individñal  ;obcd’ezéan  a
propósitos  e  ántenciones  de  muy  distinta  naturaleza  y  ‘gravedad,   es
que,  severa  y  hasta  cruel  en  ocasiones,  no  atiende  principalmente  al  gra
do  de  intencionalidad  o  malicia  del  agente,  que  sería  faótor  decisivo  en
la  justicia  civil,  sino  que,  en  reacción  defensiva  de  su  propia  vida,  que
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es  la  vida  de  la  Nación  misma,  sanciona  con  igual  severidad  resultados
perturbadores  iguales,  aunque  sean  desiguales  en  su  propósito  e  inten
ción  la  voluntad  individual  que  los  origina.  Al  que  por  primera  vez  pe
netra  en  el  ambiente  de  la  Justicia  Militar  puede  parecerle  a  veces  ab
surda  en  inhumana,  y  nada  más  lejos  de  la  realidad,  porque  ello  es  ló
gica  consecuencia  dé  los  fines  que  indefectiblemente  ha  de  defender  el
Ejército,  y,  lo  que  a  primera  vista  parece  cruel,  resulta  humano,  porque
ello  puede  ser,  y  es,  la  medida  que  evita  crímenes  sin  cuento  y  males
tremendos  para  la  Patria.                         -

Sistemáticamente,  por  último,  se  llega  a  idéntica  solución,  pues  si  con
sideramos  que  el  artículo  181  dice  que  «son  delitos  o  faltas  militares  las
acéiones  y  omisioneg  penadas  en  este  Código»,  hay  que  concluir  que  es
tos  delitos  cuando  se  cometen  en  las  circunstancias  especificadas  en  el
artículo  194,  también  se  hallan  especialmente  penados  en  tal  Cuerpo  le
gal,  y,  por  tanto,  son  delitos  militares.  Solución  esta  a  la  que  tuvieron
que  llegar  hasta  los  adversarios  de  tal  criterio,  cuando,  aplicando  l
suyo,  se  lés  escapaba  la  competencia,  durante  el  régimen  republicano.

Finalmente,  el  artículo  257  del  nuevo  Código  de  Justicia  Militar  al  de
cir  en  su  artículo  257  que  «a  lqs  efectos  del  presente  Código  se  reputa
rán  como  militares  los  delitos  a. que  se  refiere  el  artículo  194  ha  solucio
nado  tajantemente  esta  cuestión,  sin  que  ya  quepa  resquicio  a  iduda
alguna.

Y  es  que,  aunque  otra  cosa  pudiera  parecer,  estas  circunstancias•  del
artículo  194,  no  son  circunstancias  modificativas  de  la  responsabilidad
criminal,  sino  CALIFICATIVAS  de  unos  especiales  tipos  delictivos,  al
igual  que  ocurre  dentro  del  Código  Penal  ordinario  en  relación  con  de-.
terminados  delitos,  el  de  asesinato,  por  ejemplo,  qué  es  igual  que  el  de
homicidio,  pero  calificado  por  determinadas  circunstancias  que  no  pue
den  estimarse  como  agravantes,,  sino  como  calificativas.  El  de  malversa
ción  en  relaéión  con  el  hurto,  etc.,  etc.

El  Código  de  Justicia  Militar  al  sancionar  estos  delitos  ha  dejado  su
definición  al  Código  Pénal  ordinario  por  economía  legislativa  y  ha  creído
bastante  para  fijar  la  sanción  haéer  tan  sólo  una  agravación  sobre  la  que
corresponde  a  sus  equivalentes  ordinarios.

Su  inclusión  en  el  Título  dedicado  a  las  circunstancias  modificativas  de
la  responsabilidad  criminal,  madre  de  lodo  el  confusionismo,  lo  consi
deramos  como  un  error  ¿le  técnica  y  sistemática,  pues  su  sitio  estimamos
debió  ser  en  la  parte  especial  que  trata  de  los  delitos.  Mantenernos  que
son  ‘tipos  delictivos  especiales  agravados,  equiparables  a  los  de  tal  na
turaleza  oque  se  encuentran  en  todos  los  Códigos,  pues  ua  simple  ojeada
a  las  partes  especiales  de  los  textos  punitivos  nos  demuestra  que  existe
siempre  un  tipo  nuclear  o  básico,  y  luego  otros  tipos  agravados  o  atenua
dos  que  del  mismo  se  derivan.  Así,  tipo  básico:  homicidio;  tipo  agra-
-vado:  asesinato,  parricidio.

La  Jurisprudencia,  al  tratar  del  artícijlo  175  del  Código  derogado,  ve-
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nía  alempré  considerándolo,  como  circunstancia  especial  de  agravación  
agravante  específica,  mas  no  era  conseçuente  luego  con  tal  principio,  ya
que  si  así  se  estimaba  habría  de  compensarse  luego  con  otras  circuns
tancias  de  atenuación  que  pudieran  concurrir,  y,  lejos  de  ello,  haçían
aplicación  de  tal  artículo  tan  solo  después  de  apreciar  el  juego  de  ate
imantes  y  agravantes,  y  aun llegaba  a  una  solución  más  extraña,  pues  con
aquella  interpretación  distinguiendo  entre  garados  de  pena  y  etens1ón  de
los  mismós,-  en  muchas  ocasiones  ni  siquiera  llegaba  a  tener  la  categoría
de  una  circunstancia  agravante  ordinaria,  pues  cuando  no  concurrían  otras
circunstancIas’  modificativas,  imponían  la  pena  en  el  grado  medio,  y  lue
go  por  aplicación  del.  artículo  175  en  la  mayor  extensón  de  tal  grado
medio,  cuando  otra  cualquier  circunstancia  agravante  habría  llevado  a
la  sólución  de  aplicar  la  pena  en  su  grado  máximo,  por  donde  se  ve-
que  un  sin  quererlo  y  dándole  otra  denominación,  venían  a  considerar
tal  precepto  más  bien  comó  circunstancia  calificativa.

Son,  pues,  según  nuestro  .sentir,  estos  delitos,  típicamente  milftaies
calificados  .por  la  concurrenc’ia  de  las  cIrcunstancias  que  en  tal  precepto.
se  determinan,  y  que  sirven,  no  para  agravar,  sino  pará  calificar  el  de.
Jito,  sancionándose  con  la  pena  pie  se  fija  superior  a  sus  homólogos  co
munes.  Consecuencia  de  esto  es,  que  del  artículo  194  habremos  de  servir-
nos  en  primer  término  para  calificar  el  delito,  y  sóló  después  de  aplicar
lo  es  cuando  habrá  de  acudirse  a  la  apreciación  de  circunstancias  ‘modi
ficativas  de  la  responsabilidad  criminal.

Otro  punto  que  también  estimamos  trascendental  es  el  de  determinar
cuando  de  estos  delitos  se  trata,  cuáles  son  las  circunstancias  modificati
vas  de  la  responsabilidad  que  deben  apreciarse,  si  las  contenidas  en  el
Código  Penal  común,  o  las  que  se  regulan  en  el  Código  de  Justicia  MI-
litar,  y  consecuentemente  qué  reglas  deben  seguirse’  para  su  apreciación.

El  artículo  194,  dice:  «Serán  juzgados  con  sujeción  a  las  reglas  de  es
te  Código»,  y  el  257  excluye  precisamente  a  estos  delitós  de  que  trata  él
citado  artículo  194  de  la  aplicaciórr’  de  las  normas  del  Código  Penal  or
dinario.  Entendemos  que  con  ello  se  quiere  decir  que  el  Código  Penal’
común,  cuando  se  trata  de  estos  delitos,  sólo  se  tendrá  en  cuenta  en  lo’
que  se  refiere  a  la  definición  del  tipo  básico  delictivo,  y  a  la  fijación,  de.
la  ,pena  tipo,  peró  no  en  cuanto  a  las  circunstancias  modificativas  de  la
responsabilidad  crirniñal,  ni  a  su  criterio  de  apreciación  de  las  mismas
y  demás  reglas  establecidas  en  su  Parte  General.  Las  circunstancias  que’
deben  aplicarse  son  exclusivamente,  las  establecidas  en  el  propio  Código.
de  Justicia  MilItar,  reforzando  más  este  nuestro  criterio  lós  artículos  191
a  193  sobre  aprecIación  de  circunstancias  cuando  se  trata  de’ delitos  mi
litares,  y  ya  hemos  visto  que  ‘éstos  .o  son.

Por  otra  parte,  de  aplicrse  las  comprendidas  en  el  Código  Penal  común-
nos  encontraríamos  con  el  absurdo  de  ‘que  a  un  menor  de  dieciséis  aííos.
que  hubiese  obrado  con  discernimiento  habría  que  absorverle  como  exen—
to  de  responsabilidad,  ya  que  el’ Código  Penal  común  no  habla  para  nada
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del  discernimiento  y  considera  exentos  de  responsabilidad  a  todos  los  me
nores  de  dieciséis  años,  mientras  que  el  Código  de  Justicia  Militar,  por  ra
zones  poderosísi.rnas  que  no  son  de  este  lugar,  tan  sólo  considera  este
-caso  como  atenuante.  La  distinta  regulación  del  estado  de  necesidad  nos
llevaría  también,  en  determinados  casos,  a  igual  contradictoria  solución
‘sobre  todo  tratándose  del  huito.  Se  vulneraría  el  último  párrafo  del  ar
tículo  186  que  establece  que  la  embriaguez  nunca  será  atenuante  para
los  militares,  y,  en  cambio,  no  podría  aplicarse  la  específicá  y  califi
cada  atenuante  del  número  3  del  artículo  189  de  haber  sido  objeto  el  cul
pable  de  inmediato  abuso  de  aútoridad  o  de  facultades  en  relación  di
recta  con  el  hecho  delictivo.  .

Por  último,  en  cuanto  a  su  apxeciación  no  podría  tomarse  en  cuenta
debidamente  la  trascendencia  dci  l!echo  y  el  daño  producido  o  podido
producir  en  relación.  al  servicio,  a  los  intereses  del  Estado...  por  cuanto
las  reglas  del  artículo  192  se  refieren  sólo  a  las  circunstancias  que  se  re
cogen  en  el  Código  de  Justicia  Militar.

Salgamos  ahora  al  paso  de  algunas  objeciones  que.  pudieran  hacerse  a
esta  interpretación  .  -

La  pena  señalada  en  el  Código  Penal  común  —se  ha  dicho—  es  la  re
sultante  de  la  aplicación  total  de  esté  Código.  Por  tanto,  habrá  que  apli
cir  antes  las  reglas  sobre  apreciación  de  cii-cunstancias  modificativas  de
la  responsabilidad  .crimial  y  cualesquiera  otras  que  sirvan  . para  fijar  la
pena  a  un  paiiano,  y  luego  de  ello  es  cuando  tendrá  lugar  la  aplicación
-del  artículo  194  para  igravar  su  penalidad.

Tal  ériterio  que  pudo  tener  más  o-  menos  fundamento  sus  defensores
vigente  el  anterior  Código  de  Justicia  Militar,  .no  creemos  pie  pueda  hoy

-mantenerse  luego  de  la  -publicación  del  actual,  en  el  que  táxativamente
se  dice  que  se  apliçarán  las  reglas  del  Código  de  Justicia  Militar,  y  no
sólo  en  el,  artículo.  194,  sino  también  en  el  257,  como  hemos  visto  ante
riormente,  aun  cuando  ya  he  oído  una  opinión  de  que  tales  reglas  se  re
fieren  únicamente  a  las  adjetivas  y  no  a  las  sustantivas,  por  lo  que  ha-
Ternos  un  inciso  para.  tebatirla.  Si  efectivamente  se  refiriese  a  la  reglas
adjetivas,  sobre  todó  de  competencia  y  procediinieñto,  no  haría  falta  que
lo  dijese  el  Código  porque  dadis  las  éirciinstancias  que  en  el  artículo  194
se  exigen,  la  competencia  sería  siempre  de  la  jurisdicción  ‘castsense  y.  el
procedimiento  exactamente  el  mismo,  por  lo  que  carecería  de  sentido,
y,  además,  sobzaría  también  el  último  párrafo  del  artículo  194  cuando
dice  «que  para  la  aplicación  de  este  artículo  los  grados  de  la  pena  inme
diatamente  supérior  se  formarán  según  las  reg’las  contenidas  en  el  Código
‘Penal  ordinario»,  porque,  ¿para  qué  se  iba  a  decir  ésto  si  ya  se’aplicaban
‘todas  las  reglas  ordinarias?  Si  hay  esta  tnención  especial  es  porque  en, lo.
demás  deben  seguirse  las  reglas  del  Código  Castrense,  y  en  esta  fijación
-de  grados  no,  precisamente  porque  varía  la  sistemática  pénológica.

Además,  .de  mantenerse  el’  criterio  que  como  objeción  queda  señalado
-se  llega  a  la  oluci6n  de  que,  luego  de  modificado  el  Código  Penal  ordi
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nario  en  1944, y  permitirse  en  el  número  4  de  su  artículo  61  que  se  pue
da  imponer  la  pena  señalada  ál  delito  en  toda  su  extensión  cuando  no
concurran  circunstancias  modificativas  de  la  responsabilidad  crimmal,
puede  señalarse  la  pena  dentro  del  grado  mínimo,  con  lo  cual  se  llegaría

-  a  la  solución  de  sancionar  con  la  misma  penalidad•  el  caso  de  concurrir
-esta  especjal  circunstancia,  y  el  otro  bieñ  distinto  de  apreciarse  tan  sólo
éircunstancias  itenuantes.  -  -

No  tienen  en  cuenta  tampoco  los  defensorçs  de  tal  objeción,  que  el  Có
digo  de  Justicia  Militar  habla  de  la  pena  fijada  en  el  Código  Penal  •r
dinario,  y  tal  pena  no  es  otra  que  la  que  el  citado  Cuerpo  legal  fija  en
su  parte  especial  a  cada  delito,  pues  la  resultante  de  apreciar  las  cir
cunstancias-  de  toda  índole  que  conóurran,  no  es  ya  pena  fijada  por  el  Có

•  digo,  sino  por  los  Tribunales  en  su  labor  individualizadora.

Por  último  fijémonos  etL lo  que  pasa  dentro  de  los  cuerpos  punitivos
cuando  al  sancionar  uú  tipo  agravado  se  refiere  -  a  la  sanción  contenida
en  otro  tipo  delictivo,  así,  por  vía  de  ejemplo,  en  los  artículos  501  y  516
del  Código  Penal  cómún.  En  el  último  párrafo  del  artículo  501  se  dice
((que  se  impondrá  la . pena  de  los  números•  anteriores  en  su  grado  máximo
-cuando...  (robo  con  armas)));  en  el  516 :-  «El  hurto  se  castigará  con  las  pe
nas  inmediatamente  superiores  en  grado  a  las  señaladas  en  los  artículos
anteriores...».  ¿Qué  se  hace  entonées?  ¿Se  aplica  primero  este  artículo
u  el• qhe  sirve  de  referencia  co  apreciación  de  las  circunstancias  que  cón
cunan  en  el  tipo  básico?  Esto  no  ha  ofrecido  duda  a  nadie.  Primero  se

-  fijá  la  pena  correspondiente  buséando  cuál  es  el  grado  máximo  o  la  pena
superior  de  la  fijada  çn  el  tipo  de  referencia,  y  luego.  es  cuándo  entran
en  juego.  las  circunstancias.  Púes  lo  mismo  ocurre  aquí.

Otra  objeciói  que  se  hace  es  que  de  esta  suerte,  siguiendo  nuestra  in
terpretación,  resulta  demasiado  riguroso,  pues  no  se  puede  bajar  nunca
del  grado  máximo  de  la  pena  fijada  en  el  Código  Penal  ordinario,  mas
esta  objecióñ  es  falsa,  pues  «e  puede  bajar  del  mismo  siempre  y  cuan
do  concurran  circunstancias  atenuantes  que  lo  aconsejen.  Lo  que  ocurre
es  que  lá  pena  que  se  fija  es  el  grado  máximo  dela  señalada  en  aquel  Có
digo,  pero  luego  esta  pena,  ya  fijada,  puede  sufrir  aumento  o  disminu
ción,  con  arreglo  a  las  circunstíncias  modificativas  de  la  responsabilidad

que  en  el  caso  concurran.
Otros  dicen  . también  de  su  extrema  rigurosidad  en  determinadas  cir

cunstancias5  sobre  todo,  comparadas  sus  sanciones  con  las  que  pueden  im
ponerse  a  un  paisano  por  los  mismos  hechos.  Nos  parece  inadecuada  esta

comparación  por  cuanto,  aunque  parezcan  homogéneos,  son  delitos  dedIstinta  naturaleza  los  cometidos  por  un  paisano  y  los  perpetrados  por

militares  con  las  circunstancias  específicas  del  artículo  194,.  pero  es  que,
además,  no  ló  creemos  tan  riguroso,  ya  que  algunos  de  estos  delitos  co
metidos  en  campaña  pueden  producir  el  malogro  de  una  expedición,  la
derrota  de  un  Ejér,dto,  la  pérdida  de  una  guerra,  y  en  esos  casos  nos  pa
rece  demasiado  benIgno;  y  de  otro  lado  si  existen,  efectivamente,  aque
1946]          .          .  .  511
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has  circunstancias  que  hacen  desproporcionada  por  severa  la  sanción,  no
debe  nunca  recurrirse  a  falsear  la  interpretación  de  un  precepto  legal,
y  menos  todavía  cuando  se  tiene  a  mano  el  remedio  con  sólo  utilizar  la  -

disposición  contenida  en  el  artículo  183  del  Código  de  Justicia  Militar,
concordante  con  el  artículo  2.°  del  Código  Penal  ordinario.

MIGUEL  DE  PARAMO
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Los  nuévos  métodos

de  radio  navegación

NOS  nuevos siste
mas  de  radio
navegación  se
hacen  publi
cos  hoy,  des
pués  de  haber
sido  desarro

flados  y  experimentados  secreta
mente  en  la  pasada  guerra  por  los
países  aliados.  Son  en  sus  princi
pios  totalmente  diferentes  a  los an
teriores  métodos  radio-telegráficos
conocidos,  permitiendo  obtener  si
tuaciones  en  la  mar  o  en  el  aire  a
distancias  de  las  estaciones  trans
misoras,  superiores  a  cualquier  otro
método  raio-telegráiico  y  propor
cionan,  además,  un  mayor  grado  de
precisión.

Las  .. ondas  utilizadas  por  estos

nuevos  sistemas,  de frécuencla  pró
xima  a  los 2.000 kilocIclos, más  lar

 que  las.  çiel  rc4ar,  Zio están
limitadas,  como  las  de  éste,  por  la
curvatura  de  la  tierra.  Lanzadas
desde  las  estaciones  transmisoras
al  espacio  en  todas  direcCiones, se
reflejan  en  las  capas  superiores  de
la  atmósfera,  ampliando  su  alcan
ce  a  cientos  de  millas  de  la  antena
emisora.

Varios  son  los  sistemas  nacidos
durnte  la  guerra  que  resuelven
este  problema  de  determinación  e
situaciones•  en  la, mar  o  en  el. aire.
Los  métodos  « Loran  »,  «ecca»,
«Gee»  y  «Consol»,  basados  todos
ellos  en  los  mismos  principios,  se
diferenclañ  sólo en  su  técnica,  pro
porcionando  diferentes  grados . de
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exactitud,  sacrificada  en  algunos
de  ellos  a  una  mayor  simplicidad
operativa.

La  precisión  de  estos  métódos,
que  más  adelante  se  tratará,  co
rresponcle  por  igual  al  materiaj  ra
diotelegráf  leo  empleado  y  a  la
exactitud  que  en  Ja  carta  propor
cionan  las  lineas  de  situación.  Es-

•     ta  última,  es  función  de  la  coloca
ción  sobre  la  costa  de  los’ transmi
sores,  pues  dependen  de  ella  los

•     ángulos de  corte  de  las líneas,  cuyo
valor  es  de tanta  importancia  para
la  exactitud  del  punto  de  situa

•     ción.
Por  ello,  los  nuevos  métodos  de

radio-navégalón  son  un  eslabón
más,  que  une. íntimamente  a los es
pecialistas  de  la  Márina  en  Trans
misiones  e  Hidrografía,  para  pres
tar  en  coloboración  su ayuda  al  na
vegante  con  nueyos  receptores  ra -

diotelegráficos  y  nueyas  cartas  y
tablas  de  navegación.  A  especiajis-.
tas  de. ambas  técnicas  compete  el
estudio  comparativo  de  lo  ‘nuevos
sistemas  para  la  adopción  en nues
tra  Armada  del  que  se  juzgue  más
conveniente,  primordial  problepa
que  se  hace  necesario  abordar.

Una  vez  solventado  éste,  con  un
estudio  detenido,  se  debe  proceder
a  la  determinación  de  los  lugares
de  emplazamiento  costero  de  Tas
estaciones  radiotransmisoras,  en
forma  de  obtener  los  mejores  án
gulos  de eruce, geográficamente• po
sibles  para  las  líneas  ‘de  situación

-     en  la  mar.
El  método  norteahiericano,  «Lo

ran»,  que  los  Estados  Unidos  di
yulga  en  su  Pilót  Chart  de  junio,
julio  y  ágosto,  es  menos  conocido
en  España  que  el  método  inglés,
«Decca».  Por  ello,  me  referiré  al
514

método  «Loran»  ái  esbozar  such—
talflente  su  teoría,  aunque  ésta  es
idéntica  a  los demás  sistemas  nom
brados.

Su  nombre  es  un  anagrama  for
inado  por  la  combinación  de  las
dos  primeras  letras  de  LOng  (lar
go),  las  dos  primeras  letras  de’
RAnge  (alcance)  y  la-  primera  de
Navigation  (navegación).  Su  estu
dio  y  desarrollo  se  debe  al  Labora
torio  de -Radiación  del  Instituto  de’
Tecnología,  de  Massachusetts.

EJ  reducido  tamaño  del  ‘aparato
‘receptor  y  su  fácil  instalación  a
bordo,  así  como  la  sencillez  de  sus
estaciónes  transmisoras  y  la  nota
ble’ precisión  de las  situacIones  ob
tenidas  han  prodigado  cada  vez
piás  su  empleo.  Vastísirnas  zonas
de  navegación  quedan  hoy  cubier
tas  por  las  señales  de  sus  estacio
nes  transmisoras  y  parece  ser  que
sus  ‘áreas de  utilización,  aumenta
rán  de  día  en  día.

EJ  alcance  práctico  de  las  esta
ciones  transmisoras  es  aproxma—
damente’  de  700 millas  de  día  y  de
1.400  por  la  noche.  La  figura  ,1.a da
una  idea  de  las  zonas  cubiertas  por
las  señales  de  emisoras  «Loran»  al
finalizar  las  hostilidades.  ‘Las  zo
nas  claras,  corresponden  a  las ‘zo
nas  d  alcance  nocturno;  las  oscu
ras  serialan  los ‘alcances- de  día.

Los  princiPios  teóricos  y  opera
tivos  de  estos  sistemas  SOn  total
mente  - distintos  del ‘ radiogonióme
tro.  No  miden,  como  éste,  di
recciones.  Su  teoría’, se  basa  en  Ja
medida  de  intervalos  de  tiempo
transcurridos  entre  las  recepcio
nes  de  señales  emitidas  por  un  par
de  estaciones.  .u  Instalación  no
exige  por  tanto  antenas  dllreccio
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Figura  1.

nales,  sino  sencillas  antenas  rec
tas.         -

La  nueya:  radio-navegación  se
basa  en  los  prliicipios  siguientes:

Un  par  de  estaciones  radiotele
gráiias  de situación  conocida  eni
ten  radiosefiales  consistentes  en
cortas  pulsaciones  a  intervalos  de
tiempo  uniiorine,  señales  que  son

-  captadas  a  bordo  por  un  radio-re
ceptor  especial.  El  interyalo  le
tiempo  transcurrido  entre  las  lle
gadas  de las  señales  de ambas  emi
soras  es  utiltzado  para  determinar
unag  líneas  de  situación  sobre  la

carta.  Dos  o  más  líneas  de  situa
cón  determinadas  por  ótros  tan
tos  pares  de  estaciones  emisoras
proporcionan  con  su  corte  çl  pun
to  de  situación.

Las  pulsaciones  de  radio-energía:
emitidas  a intervalos  regulares,  son
lanzadas  al  espacio  por  el  trans
misor  con  una  duración,  aproxi
mada,  de  40  ierosegundoS.  Una
vez  lanzada  la  pulsación,  el  trans
misor  permanece  Inactivo  un  pe
ríodo  de  cerca  de  40.000 microse—
gundos.  La  figura  2.  représenta
gráicarneflte  las  señales  em1tldas.

Escala  an  microse9undas

1  .  P0000  zooOO 00O0  40000  00000  00000  10000  00000  90000  lOO 0ø

d.  .  puliir

-            :  (49 

—  Intorvalo de  —.....——-—  Intervalo 4e
-     repeiiCln               rep.cicn

Ftra  2.19d5] 515
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TEORIA  ELEMENTAL

Estaciones  transmitiendo  simul
táneamente

Supongamos  las  estaciones  A  y
E  transmitiendo  sus  señales  simul—
táneamente  y con  una  separación
entre  ambas  de  324  millas.  Esta
distancia  es  recorrida  por  las  on
das,  que  se  propagan  a  la  yeloCi
dad  de  162.000 millas  por  segundo
en  2.000 microsegundos.

La  perpendicular  a  AB  en  su
punto  mecilo es  el  lugar  geométri
co  de  los  puntos  que  reciben  las
señales  de .A y  B  en. el mismo  ins
tante.  Si  el  observador  está  más
próximo  a  A,  recibirá  primero  su
señal  y  a  cóntinuaión  la  de  B.
La  línea  de  situación  será  en  este
caso  el  lugar  geomtr1co  de  los
puntos  para  los  cUales  la  Uiren
cia  de  tiempo  4e  recepción  de  las
señales  de  dos  puntos  fijos,  A y  B,
sea  constante.  Estos  lugares  geo
métricos  sobre  la  superficie  de  la
‘tierra  son,  aproximadamente,  hi
pérbolas  esféricas,  en  las- que  los
focos  corresponden  a  las  dos  es
taciones,  A  y  B.

Las  líneas  de  situación  tendrán
entonces  la  d1sos1ción  dibujada
en.  la  figura  3•&  -  -

Los  obsetyaUores,  situados  en  la
líñea  central,  recibirán  las  señales
simultáneamente.  Los  situados  en
la  línea  base,  A,  obtendrán  el
máximo  de  intervalo  de  tiempo
entre  la  señalés  de  una  y  otra  es
tación.  -  -

EJ  caso  supuesto  de  dos  estacio
nes  transmitiendo  simultáneamen
te,  presenta  en  la  práctica  varios
inconvenientes:          -

1.°  En  las  proximidades  de-  la
línea  central  serian  tan  inmediatas

en  su  llegada  las  señales,  que  se
produciría  una  superposición  de las
vibraciones  con  la  cónsiguiente  di
ficultad  para  una  exacta  medición
de  la  diferencia  de  tiempos.

2.°  No  se  pueden  lndent1fkár
las  señales  de  cada  estación,  A  o
B,  lirque  proporciona  la  ambigüe
dad  de dos  líneas  de  situación  con
la  misma  diferencia  de  tiempos.
En  la• figura  -3.  puede  observarse
que  a  una  diferencia  constante  de
tiempos  corresponden  dos  lineas
de  situación  cimétricas  respecto  a
la  línea  central.  -  -

Transmisión  desfasada
Para  obviar  las  dificultades  del

caso  precedente  se  ha  Ideado  para
las  estaciones  transmisoras  un  mé
todo  de  trasnnilsió  de  pulsaciones
desfasadas  entre  sí  intervalos  de
tiempos  óonstantes.  Con  este  mé
todo  es posible reconocer las  señales
de  cada  .una  de  las  estaciones  del
par  y  I1Q existan  posiciones  desfa

Figura.  3.
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yorables  para  la  tnedición  de  los
lnteryalos  de  tiempo.

Para  el  establecimietO  del  des
fasaje  en  la  transmisión  de  las se
ñales,  se  toma  como  origen  de
tiempos  el  instante  de  transmisión
de  la  pulsación  de  una  de’ las  es
taciones,  qi.is por  ello  se  flama  es
tación  directora.

PrInerainente,  transmite  jina

abeisas  los  tiempos,  iaí  pulsacio
nes  aemltidas  por  la  estación  A (1).
y  el  momento  de  legada  de  estas
pulsaciones  a  la  estación   (2).
,La  (3)  representa  los  instantes  de
emisióp.  .e  las  pulsaciones  b  de  la
éstaciSn  B.

De  la  emisión  de  la  pulsación  a
(figura  4.0_i)  a  la  b  (fig 4a...3)  

te  un  intervalo  de  tiempo.

o  o000  50000  00000  40000  60000  60000  70030  00000  00000  C0000

—  Intervalo  di   1 ,itirvili  d. —.—-,———‘—‘repellion               r.p.t[e0O 1
‘Pecorrdo  di  loo  ondas  do A a 8  -

-—

:__lnl,rvao  de
a       rVpet(I0fl  a

a

ji!.dia  ,t4j4”Relras0  clavo
o’la  dore-  b.-Intirvalo  de—b

petiuon             rep.t.ren 1
de  CO  #ndi,  deA  i  81  Recurrido d0  /

de        II la

Media  U
Le-—eI  Retraso  clave
-int0iil.

de  rep.tcon

puisación  la  estación  directora  A.
Recibida  esta  pulsación  por  la  es
tación  emisora  de  tipo  B,  llamada
estación  esclava  o  servo-estación,
esp-3ra  asta  un  lapso  determinado.
de  tiempo  igua’  al: interyalo  de re
petición•  de  pulsaciones,  más  un

-   corto  espacio  de  tiempo  adicional
que  llamareulós  «retraso-claye»  y
que  entonces  transmite  a  su  vez su
pulsación.  -

En  la  figura  4•6  se  han  represen
tado  gráficamente  tomando  como

-  ab  =  tiempo  ae reorrido  de  las
señales  de  A a  3.

+  medio  Intervalo  de  repetición
de  señales.

+  rétraso-claye.
naturalmente,  mayor  que  la  mitad
del  intervalo  de  repetición.

Para  un  punto  cualquiera,  M  (fi
gura  56),  exterior  a  las  estaciones
transmisoras,,  el  intervalo  de llega
da  de  las  señales  de  A y B  será:

-  ab  tiempo  de  reeorrjdo  de  las
señales  de A B.

Escala  en  rnlCro.se9urIdos

ti)   la 18            _

-    (21

(3)

(41
Rerorrdo  de

-     lao cnøas  0!

A  aM

Figura  4.
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+  medio  interyalo  de  repetición
de  seriales.

±  retraso-clave.
±  tiempo  de  recorrido  de  las  se

ñales  en  la  distancia  MA-MB.
Y  como  para  todo  punto,  M,

siempre  será:

MA—MB4.B
se  vérificará  en todo  caso que  el in

-     tervalo  de  tiempo  de recepción  en
tre  la  pulsacióp.  de  a  estación  di-

•  rectora  y  de  ja  servo-estación  es
piayor  que  el  intervalo  de  repeti
lón,  mayor  a  su  vez que el  Inter
valo  entre  las  señales  de  la  servo -

estación  y.  la  estación  directora.
Por  tanto,  en  este  caso  de  trans
misión  desfasada,  siempre  que  se
mida  un  intervalo  mayor  que  la
mitad  del de  repetición,  se  tiene  la
seguridad  de haber  medido  la  dife
rencia  de  tiempos  de  llegada  de  la
pulsación  de A  a  la  de  B.  No cabe
ya  la  posibilidad  de  confundir  las
señaJe  de  A  Con las  de  B

En  la  figura  4•a._(4)  puede  apre
ciarse  la  recepción  en  M de las pul
sablones  de  A  y  3.

Como  quiera  que  el  intervalo  en
tre  pulsaciones  es  constante,  no  se
han  alterado  los  principios  básicos
del  sistema  de  transmisión  simul
tánea.  La  figura  6.a muestra  Ja dlis
posición  de  las  lineas  de  situación
518

Figura  6.

para  una  distancia  AB =  324  ini
ilas  y un  retraso-clave  de  1.000 mi
crosegundos.  En  ella  puede  verse
que  los  índices  minimos  tienen  lu
gar  a  lo largo  de  la  línea  base, más
allá  de  la  servo-estación,  •aumen
tando  de  valor  hasta  un: máximo a
lo  largo  también  de  la  línea  base
del  otro  lado  de  la  estación  princi
pal.  Para  cada  diferencia  de  tiem
pos  hay  ahora  una  sola  línea.

Las  líneas  de  diferencia  cons
tante  de tiempos  para  cada  par  de
estaciones  se  calcula,  apriori.  te
niendo  en  consideración  la  curva
tura  y  exientricidad  de  la  tierra  y
otros  factores  y  se  facilitan  al  na
vegante  en  forma  de  tablas  o car
tas  «Loran». Bastará,  por tanto,  1n—
terpolar  entre  las  lineas  de  situa
ción  trazadas  o  tabuladas  en  -car
tas  o  tablas  para  tener  Ja  Une-a
exacta  correspondiente  a  1-a dif e—
rencia  de tiempos  establecida

En  el proceso de mediación  siem
pre  se  mide  la  diferencia  de  tiein—

A

r        Figura 5.

[Octubre



LOS  NUEVOS  MÉTODOS  DE  RADIO  NAVEGACIÓN

pos  entre  la  -pulsación  de  la  esta
ión  directora  y  la  de  la  servo-es
tación,  sup’riinléndoSe automática
mente  el  retraso  correspondiente  a
Ja  mitad  del intervalo  de repetición’
de  la  pulsación.

Generalidades  sobre  la  trcins
misión

El  transjnlsor  «Loran»  emite  al
espacio,  a  través  de  una  antena  de
cable  yeitical  de unos  34 metros  de
altura,  pulsaciones  de  radio-ener
gía,  de  una  duracin;  aproximada,
de  40 ¡ierosegundos.

El  período ‘de transmisión  de  es
tas  pulaciones  es  una  de  las  ca
racterísticas  de  cada  par  de  tráns
misores  y su  valor  exacto’ en  micro
segundos  se  estable9e  p’reviarnente.
Suele  s e r,  aproximadamente,.  de
40.000 microsegundos.

Es  de  gran  importancia  la  regu
laridad  en.  la  emisión  de  señales,
para  que  a’ consecuencia  de  ello
permanezca  constaflte  el  desfasaje
entre  las dos  estaciones  del par.  Laestación  esclava  es. la  encargada  de

ajustar  la  regularidad  de  sus  emi
siones  a  la. de la  estación  directora.

LaUnifOrIfllUad  en  la  érnisión la
proporciona  un  re1oj  de  cristal  de

alta  precisión  de  50.000 vibracIo
nes  por  ségundo,  con  objeto  de dis
minülr  las  perturbaciones  de  este
reloj,  el  cristal  está  colocado  en  el
interior  de una  estuf a  que  lo man
tiene  a  temperatura  constante.

Para  sincronizar  las  éstaclonis,
poseen  las esclavas  un  receptor  que
va  conectado  a  un  osciloscopio  de
rayos  catódicos.  También  tiene  co
nexión  con  éste  el  reloj  de  cristal
de  jorma  que ‘en la  pantalla  del os
ciloscopio  puede  apreclarSe  el  sin
cronismo  de, las  señales.  Entiénda
se  sincronismo  en  la  uniformidad
de  repetición  de las  señales,  ya  que
de  una  a  otra  pulsación  háy  que
introducir  maniobrando  unos  se
lectores  especiales,  los  Intervalos
correspondientes  a  la  mitad. del  de
repetición  y  el  retraso-clave  esco
gido  de antemano  y a  base del  cual
se.  han  de  calcular  las  diferencias
de  tiempo  para  las  líneas.

Las  ondas  lanzadas  ‘-al .espacio
desde  ‘la  antena  emisora  llegan  al
obseryador  por  distintos  caminos,
según  el  recorrido  efectuado.  Estas
ondas  son  de  las,  siguientes  ciases
(figura  7.a):  -

On&is  diectas,  qué  se  adaptan
a  la  curvatura  de  la  tierra.  Son  las

/  ,,

x

e

Figura  1.
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de  menor  alcance,  pero  también  SOn
las  que  proporcionan  mayor  exac
titud  en  la  medida.

Y  Ondas, celestes, que  son  las  re
flejadas  en  las  capas  interior’  y su
perior  de  la  loIloesfera.  Son, ondas
reflejadas  una  o  varias  veces.

Para  la  recepción. es  preciso  her
manar  a  misma  clase  de onUas
procedentes  de cada  una  de  las es
taciones  del  par.

Como  ya  se  indicó,  los  bares  de
estaciones  costeras  de  transmisión
han  de colocarse  de  forma  de  pro
porcionar  los  mayores  ángulos  pa
ra  corte  de  las  líneas  de  situación,
obediciendo,  naturalmente,  a  con
sideraciones  geOgráficas.  La  dis
tancia  entre  las  estaciones  de cada
par  debe  ser  de  200 a  400  millas,
aunque  en  situaciones  geográfica.
desfavorables  pueda  éxistlr  entre
ellas  una  distancia  mínima  de  1)0
millas  o una  máxima  de  600.

Hay  partes  considerables  de  las
zonas  de  seryicio  de  las  estaciones
transmisoras,  en  que  los ángulos  de
cruce  son mayoies  de 30°, pero  cer-’
ca  de  log  límites  extremos  de  l
canee  de  las  ondas  reflejad-as,  si
las  estaciones  están  a  lo  largo  de
una  costa,  los  ángulos  pueden  ser
muy  pequeños. ‘En  tal  caso  las  si
tuaciones  deben  de  obtenerse  en
derróta  normal  a  las  líneas  de  si
tuación  pues  de  este  modo  se  ob
tienen  e o n  bastante  exactitud,
mientras  que  si  se  mide  en  ç.lerro
ta  paralela  a  dichas  líneas,  la  exac
titud  es  bastante  deflciente.  Don
de  los  ángulo  sean  pequeños  con
viene  hacer  varias  lecturas  y  pro
medianas  para  obtener  el  punto
definitivo  de  situación.

El  error  puede  reducirse  mucho
utilizando  tres  o más  lineas  «Lo.
520

r.n»  o  combinando  líneas  €Lo
ran»  con  otra  clase  de líneas  de si
tuación.

Al  determinar  la  situación  más
probable  es  preciso  tener  en  cuen
ta  la  distinta  exactitud  de  las  11-
neas,  que  dependerá  de  las  clases
de  ondas  medidas  (directa5  ó  ce
lestes)  y  del  espaciado  de las  lineas
de  situación  en  esa  región.

A  fin  de  eóonomizar  instalacio
nes  es  frecuente  ‘que una  estación
sea  común  .a  dos  ares.  Oeneral
mente,  la  estación  directora  es  la
común  y funciona  codoblpulsa
ción,  mientras  que  las  servo-esta
clones  funcionan  e o n  pulsación
simple.

Las  estaciones  de doble pulsáclón
emiten  dos  clases  de  pulsaciones
de  diferente  longitud  de onda  o de
distinto  interyalo  de  señales,  cada
una  de  ellas  de  análogas  aracte
rísticas  a  las  de  la  esclava  corres
pondiente.  Desde  el  punto  de vista
de  su  funcionamiento  puede consi
derarse  una  estación  de  doble pul
sación  como  dos  estaciones  distin
tas  ubicadas  en un  mismo lugar.  La
figura  8.° nuestra  la  forma  de  las
‘íneas  de situación  correspondientes
a  dos  pares  de  estaciones,  con  una
directora  común.

Generalidades  sobre  la  recepción.
La  recepción  tiene  por  objeto  la

medición  de muy pequeños  interya
los  de tiempo  con  una  exactitud  de
la  nilIcinésima  de  segundo.

Esta  medición  se  efectúa  sobre
un  indicador  especial,  donde  las  li
neas  de  tiempos  qtiedan  trazadaá
por  un  punto  luminoso  móvil, vér
tice  de  un  haz  de  electrçnes  de  un
osciloscopio  de  rayos  catódicos.  Los
trazos  luminosos  por  éJ. descritos  y
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e

repetidos  25 yeces por  segundo,  son
rilados  sobre  una  pantalla  por’ la
persistencia  de las  imenes  ópticas
en  la  retina’del  ojo.

El  indicador  es  en  su  esencia  un
reloj  electrónico,  en  el cual  la  indi
cación  del  tiempo  se  hace  visible
por  los  trazos  horizontales  o líneas
luminosas  en  la  plantalla  del  osci
loscopiO.

Durante  el  intervalo  de  repeti
cI&n  (p.  e:  de  40.000 microsegun
dos),  entre  pulsaciones  sucesivas- de

un  transmisor,  el  punto  luminoso
móvil  deL indicador  traza  la  escala

•de  tiempos  del  modo  siguiente  (ri
gura  9.0):

.1.0  ‘El  punto  avanza  de  izquier
da  a  derecha  recorriendo  la  parte
superidr  de  la  pantalla  y en  algo
menos  de  un  semi-intervalo  de ‘re
petición  forma  el trazQ superior,  A.

2.°  El punto  se dirige  hacia  aba
jo  y  hacia  la  izquierda,  orznando
en  pocos  microsegundos  un  trazo
de  retroceso.

521
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Si  cada  ciclo descrito  por  el  pun
to  luminoso  fuese  de la  nisma  du
ración  que  el  Intervalo  de  señales,
el  desplazamiento  del trazo  en  sen
tido  vertical,  tendría  lugar  eh  un
mismo  punto  para  recorridos  suce
sivos,  •apareciendo  una  pulsación
estacionaria  e  la  pantalla.  Si  la
duración  çlel  recorrido  electrónico
fuese  distinto  al  Intervalo  de  repe
tiCión  de  señales,  veríamos  sobre  la
pantalla  un  desplazamiento  de  ja
pulsación  en uno  u  otro  sentido.

Si  la  puJsción  de  la  estación  di
rectora  está  estacionada  en  el  tra
zo  superior  de  la  pantalla,  la  puL.
sación  de la servo-estación  B estará
en  el  Inferior  y  uás  a  la  derecha,
porque  el  intervalo  entre  las  pul
saciones  de las  referidas  estaciones
es  siempre  mayor  que  la  mitad  del
interyalo  de  repetición  y  durante
ese  tiempo. recorrerá  el punto  mini
noso  ms  de  la  mitad  de  todo  su
camino.  Las pulsaciones  deben octi
par  esta  posición  sobre  la  pantalla
para  la  medición  de  la  diferencia
de  tiempos.  Para  lograr  colocar  las
ondas  en  esta  posición  de  lectura,
el  Indicador  va  provisto  de un  con
mutador  Framing  que  permite  va
riar  Ja  velocidad  del haz  eleetróñl
có,  haciendo  desplazarse  las  seña
les  a  lo  largo  de  los  trazos  hasta
que  ocupen  las posiciones deseadas.
L  lectuta,  es  entonces  obteilda
por  Ja  distania  horizontal  sobre  la
pantalla  entr  los  dientes  lumino
sos  correspondientes  a  las  pulsa
ciones  directora  y  esclava,  con  lo
que  se  suprime  autoináticamente
el  retraso  fijo  correspotidiente  al
semiintervalo  de  repetición  de  pul
saciones.

Las  estaciones  «Loran»  no  tras-

3.°  El  puntoavanza  de  izquier..
da  a  derecha,  formando  en  la  par
te  Inferior  de  la  pafltaila  el  trazo  B

Figura  9”

en  el  segundo  semi-intervalo  de  re
petición  de  la  pulsación.

-   40  El  punto  -  continúa  hacia
arriba  y  haCIa  la  izquierda.  Este
retroceso  como  el  anterior  lo  efec
túa  en  pocos  microsegundos.

Esta  sucesión  ep  los  movimien
tos  del  punto  se  repite  rápidamen.
te  en  proporción  a  la  repetición  de
las  pulsaciones  trasmitidas.  Como
quiera  que  el  punto  marcha  mucho
más  deprisa  en  sus  movliiientos
de  retroceso,,  son  muy  débiles  los
trazos  luminosos  de  estos  recorri
dos  y  en  algunos  equipos,  quedan
suprlniidos  por  completo.

Las  pulsaciones  recibidas  por  el
receptor,  son  dirigidas, al  lndicaaor
de  tal  forma  que  e  -punto  lumi
nosb  salta  hacia  arriba,  formando
un  diente,  cada  vez  que  recibe  la
pulsación.
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-miten  letras  de llamada  como la ma
.yorla  de  las  estaciones  de  radio,  y.
la  Identificación  del par  de estacio
nes  se  Ueya  a  cabo  en  virtud  de
dos  características  que  las  distili
guen:  la  banda  de  radiofrecueneia
y  el  tipo  de  repetición  de  las  pul
saciones.  Cada  par  de  estaciones
opera  -en distintas  radiofrecuencias
o  ong1tudes  de  onda,  en  la  misma
forma  .que  las  estaciones  corrien
tes  de  radiodifusión.

Con  el  fin  de  no  agrupar  exce
sivas  estaciones  en  la  banda  de ra
diofrecuencla  utilizada,  ciertos  pa-

otros  pares  vagarán  sobre  los trazos
de  .a  pantalla  sin  estorbar  las  me
diciones.

En  la  recepción,  a  causa  de  la
distinta  longitud  de  los  caminos
recorridos  por  la  onda  directa  y las
diversas  ondas  celestes,  una  es  re
ci.blda  como  una  serle  de  pulsacio
nes  sur esivas  en  la  forma  indicada
n.  la  figura  10. Como  la  onda  di
recta  es  la  que  efectúa  menor  re
corridó,  será  siempre  la  prmera
pulsación  recibida.  La  inmediata  es
la  pulsación  obtenida  por  la - lléga
da  de  la  onda  reflejada  una  sola

Ond,  ,.I.  te  friaitn
Onda  cejaste

Onda j;j  (2

cf  ojos

IOn0100’O    RefIe,os capa—uprot  00501(eri

res  de  estaciones  operan  con  la -

misma  longitud  de onda  pero  tras-
iltlendo  cada  par  con  un  tipo  dis
tinto  de  repetición  de  pulsaciones.

IU  sintonizar  el  receptor  a  una
!recuencia  determinada,  aparecen
en  la -pantalla  del  indicador  las  se
ñales  de todas las estación es «L’ran»
de  esa  frecuencia  que  están  a  dis
tancias  inferidres  al  limite  de  al
cance  de  sus  ondas.  Estas  señales
pasan  por  la  pantalla  a  yelócida
des  diferentes.  El  operador.  selee
iona  un  par  de  estaciones,  igua
lando  con  el  conmutador  Fraining
el  tipo  de. oscilación  del  indicador
al  de  repetición  de  pulsaciones  del
par  deseado,  Las  señales  de  este
par  quedarán  entonces  estaciona
das  mientras  que  las  señales  de  los

vez  en  la  capa  inferior  de  la  iono
esfera,  y  seguirán  luego  las  pulsa
ciones  correspondientes  a  ondas
secundarias  de  reflejos  InúltipléS
de  ambas  capas  de  la  ionoesiera.

La  ‘eleción  de  las  pulsacions
para  la  obtención  en  el  indicador
dé  lecturas  correctas  ha  de  hacer
se  a  base  de  las  siguientes  reglas:

1.  Si  se  pueden  recibir  las  on
das  directas  de  las  dos  estaciones
de  un  par  se  debe  hacer  con  ellas
la  lectura.  Hasta  las  ondas  directas
débiles  deben preierirse  a  las celes
:tes,  pues  estas  últimas  están  sue
tas  a  variaciones  en  sus  tiempos  de
recorrido  causadas  por  deforma
ciones  de  la  ionoesfera.

2.  Si  no  se  recibiesen  las-ondas
directas  se  operará  con  las  celestes
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rÍlejadas  una  sbla  vez  en  la  çapa
-   Inferior  de  la  ionoesf era.  En  este

caso  hay  que  aplicar  a  l  lectura
una  corrección  por  ondas  celestes.

3*  Sl  se  recibe  solamente  una
onda  directa;  lo  mejor  es  hacer  la
lectura  con  ondas  celestes  en  la
forma  de la  regla  anterior.  Sin  em
bargo,  existe  una  correclón  espe
cial  para  la  lectura  eectuada  so
bre  una  onda  directa  y otra  celeste.

El  problema  operatiyo  más Impor
•    tante  del receptor  «Loran» es la  di

ferenciación  en  la  pantalla  del  in
•    dicador,  de las  ondas  directas  y las

reflejadas.  Al  hacer  la  identifica
ción  de  las sefiales,  debe  tenerse  en
cuenta  la  posición  del barco  relati
va  a  las  estaciones;  que proporcio
nará  una  Idea  del  aspecto  de  las
setales  que  pueden  esperarse.  Es
recomendable  hacer  observaciones
de  hora  e  hora’parajr  percibien
do  las  variaciones  que  en  su  !or
ma  van  sufriendo  las  señales.  l’ue
de  decirse  que  en  general  serí  la
práctica,  la  que  dará  al  operador
conflanza  en  la  selección  e  Identi
fic ación  de  las  sefiales.

EXACTITUD  DEL  METODO

La  exactitud  de  los  puntos  de  si
tuaclón  obtenidos  es  función  de
dOs  causas  de  error:

1.a  De  los  ángulos  Ie  cruce  de
as  líneas.

2.  De  la  precisión  de  la  itnea
de  situación  determ1nada.

De  Ja  primera  de  ellas  se  trató
en  las  genera1ldaes  sobre  Ja  tras
misión.

La  segunda  es  unción. a  su vez
de  la  sincronización  de  los  trasml
sores,  destreza  del  operador,  erro-
524

res  en  las  correcciones  de  las  on
das  celestes  si  cón  ellas  sé  operó  y
de  la  precisión  de  las  cartas  o ta
blas  empleadas.

Todos  estos  errores  vienen  ex
presados  en  microsegundos  y e  su
conjunto  expresan  el  éfror  come
tido  en  tiempo.

Para  obtener  el  error  cometido
en  situación,  bastará  multiplicar
ei  error  en  tiempo  expresado  en
microsegundos  por  la  distancia  en
mUlas  (en  el  lugar  en  que  se  efec
túa  la  medición)  entre  dos  hipér
bolas  que  difieran  en  un  ¡rilerose
gundo.

SI  en  el  lugar  de  la  medición,  las
hipérbolas  de  un  microsegundo  de

3
diferencia  de  tiempos  distan  —

8
de  milla  (espaciado  típicó  para
mediciones  efectuadas  dentro  del
alcance  de  las  ondas  directas)  y
consideramos  de  unos  2,5 microse
gundos  el  error  nór1rtal  en  tiempo,
el  error  de  situación  será

3  •  •  15
—  X  25   —  de  milla.
8 16

Unos  valores  típicos  para  medr
3

das  con  ondas  ieílejadas  son
4

de  milla  y  8  microsegundos,  qu
dan  un  error  en  la  situación  de

3
—  X  8 =  6jnhllas.
4

Estos  yalres  són  obtenidos, con
observaciones  simples  y  no  con
promedios  de  serles,  de  modo  que
&  margen  de error  es  bastante  me
nor.  Lo  más  probable  es  que  el
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error  sea  interior  a  la  mitad  de los
valores  calculados.

Qomo  resumen  podemos  decir  en
lo  reierente  a  la  preIsiÓn  del  mé
todo  que  en  circunstancias  norma
les  tendremos  un  error  interior  a

una  inhila  hasta  distancias  jnáxi
ma.  de  800  millas  de  las  estacio
nes  trasmisoras  (alcance  de las.ofl
das  directas)  y  un  error  de  tres  ‘a
seis  ml3ias  para  distancias  cóm
prendidas  entre  800 y  1.400 millas.

JOSE  GARCIA DE  QUESADA
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Notas  -pr9f esionaleS

3

La  franca  incororaci6n  del  avión  a  los  me
dios  ya  existentes  para  luchar  en  la  mar,  tan.
claramente  puesta  de  manifiesto  aun  en  lo  poco
que,  cd  ord.en a  cuestiones  de  detalle,  se  sabe
actualmente  del  desarrollo  de  la  última  guerra,
en  la  que  se  ha  combatido  en  todas  las  latitu
des  cte  todos  los  Ocóanos,  desde  Spitzberg  al
Cabo  de  Buena  Esperanza  y  desde  las  Aleutia
nas  al  már  del  Coral,  aconseja  una  profunda
y  meditada  ,evisión  de  los  conceptos tácticos im
pecantes  antes  de  1939  (enseñanzas  de  la  pri
mera  guerra  mundial)  para  la  protección  de
fuei  zas  navales  y  convoyes marítimos  contra  los
ataques  de  submarinos  y  aviones.

Como  muy  acertadamente  dice  en  su  libro
«Tiro  NavaiL Antiaéreo»  el  Capitán.  de  Corbeta
Don  Javier  Pedrosa,  ci  combate  aeronaval—-cho

que  entre  buques  y -  aviones—no  es  más  que
empieza  con  la  guerra,  y  con  ella  termina.

sde  que  se  rompen  las  hostilidades,  los  buques

i)  L.a superación  de  este  tipo  de  ataque  es
japonés,  es  decir;  cuando- el  pro-

de  guerra  y  de  comrcio  están  expuestos  en  todo
momento,  de  día  o  de  noche,  en  la  mar  o  en
puerto,  al  ataque  de  los  aviones  adversarios  en
cualquiera  - de  sus  diversas  manifestaciones:  bom
bardeo  normal  a  gran  altura  de  vuelo,  bombar
deo-  en  picado,  ametrallamiento  o  bombardeo  en
vuelo  rasante  (a  muy  pequeña  altura  de  vue
lo)  (i)  y  torpedo.  Igualmnte,  los  buques  pue
den  chocar  en  la  mar,  o  en  las  proximidades  de
los  puertoS  de  salida  o  recalada,  con  minas  sub

marinas  (a  la  deriva  o  de  fondo)  lanzadas  por
aviones.     -

P..r  otra  parte,  como  ci  avión,  cualquiera  que
sea  su  clase  y  tipo,  tiene  una  velocidad  conside
rablemente  superior  a  la  del  buque  más  rápido,
los  buques  son  impotentes  para  rehuir  el  choque
con  los  aviones.  Los  ataques  aéreos  no  pueden
evitarse;  hsy  que  pararlas  haciendo  que  fraca

-  sen,  para  lo  que  no  existe  más  que- una  fórmu
la  eficaz:  derribar  al  atacante  (con  los  aviones

yectil  es  el  propio  avión, - que  e  suiida  estro
llándose  contra  el  buque  atacado.
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de  caza  propios  o  con  la  artillería  antiaérea  de
los  buques)  antes  de  que  llegue  a  posición  de
lanzansientó  de  sus  bombas  o  torpedos.  Si  el
avión  llega  a  lanzar  su  bomba o  su  torpedo,  al
buque  ya  no  le  queda  más  recurso  que  la  agi
lidad  de  maniobrar,  rápida  y  hábilmente,  para
evitar  el  choque  con  el  ingenio  contrn  él  diri
gido,  y  si  este choque  se produce,  al  fin  la  sal
vación  del  buque  sólo  dependerá  de  su  capaci

-       dad para  encajar  el  golpe,  es  decir,  de  la  efica
cia  de  su  protección  pasiva  (blindajes  y. defensas
contra  explosiones  submarinas),  en  relación,  cla
ro  está,  con  el  poder  destructor  del ‘artefacto ene
migo.

En  lo  que  al  ataque  del  submarino  se  refie
re,  como  los  buques  de  superficie  tienen,  nor
malmente,  mayor  velocidad  que  cualquier  sub
marino  en  inmersión,  los  ataques  de  éstos  pue
den  rehuirse;  pero  a  condición  de  que  el  sub
marino  sea localizado  antes  de  que  llegue  a- po
sición  de  lanzamie’nto:  Una  vez  que  ha  lanzado
sus  torpedos,  la  salvación del ‘buque  atacado  sólo
depende  ya  de  su  agilidad  de  maniobra  y  de  su
protección- pasiva.

De  una  manera  general,  puede  establecerse
tambifu  que  aparte  de  los  buques  de  línea,  de
los  grandes  cruceros  o  cruceros  de  batalla,  y  de
los  portaaviones  pesados,  ningón  buque  tiene
protección  pasiva  capaz  de  garantizar  la  neutra
lización  de  los  eféctos  destructores  de  las  gran
des  bombas  y  torpedos  modernos,  ló  cual  no
quiere  decir  que  incluso  un  destructor  pueda  sal
varte  después  de  haber  ‘recibido  un  impacto  de
una  de  estas  armas.  El  28  de  mayo  de  xz,
durante  la  evacuación  del Ejército  inglés  de  Cre
ta,  es  decir,  ‘en  la  época  más  trágica  para  la

-  Flota  de  Cunningham,  el  crucero  antiaéreo  sDi
dos  recibió varios  impactos  de  los  «stuks»  ale
manes,  que  le  produjeron  un  grave  inçendio  y
muchas  bajas,  pero  el  buque  siguió  a  flote  y
consiguió  alcanzar  el  puerto  de  Alejandría.  El
mismo  día,  el  crucero  ligero  oOrióna  recibió
un  impacto  en  el  sollado,  que  iba  abarrotado  de
soldados;  el  buque  qued6  sin  gobierno,  muy  es
corado  y  con’ una  cámara  de  calderas  inutiliza

-  da,  pero  también  pudo  llegar  a  Su  base  y  ter
reparado.  A  los  dos, días,  los  destructores  Kan
dahar»  y  aKelvin»,  atacados’por  una  masa  de
Jo.  87,  recibieron  graves  averías,  pero  no  se
hundieron,  y,  después  de  un  período  de  repara
ción,  continuaron  la  lucha.  En  cambio,  al  día
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siguiente,  el  crucero  antiaéreo  «Calcutta»  se hun
día  çasi  instantáneamente  baje  los  efectos de  das
bombas  lanzadas  en  picado  por  dos  Jo.  88.
-  En  síntesis,  en  el  .concepto  general  de  pro
tección  de  una  fuerza  naval  o  convoy  marítimo
contra  lo  que  los  italianos  llaman  ataques  insi
diosos,  es  decir,  contra  la  agresión  aérea  en  to
das  sus  manifestaciones  y  contra  los’ ataques  tcsr

•  pederos  de  subsisarinos, o  de  unidades  ligeras  de
superficie  durante  la  noche,  es  preciso  conside
rar  los  aspectos siguientes:
—  descubierta,  que  abarca  cuanto  concierne  al
sefialamiento  del  enemigo  con  la  mayor  antela
ción  posible.

escolta,  que  comprende  todas  las disposicio
nes  de  todo  orden  para  asegurar,  en  la  mayor
proporción  posible,  que  el  adversario  sea  des.
trsiido  o  rechazado  antes  de  que  llegue  a  posi
ci6n  para  emplear  sus  armas.

—  maniobra,  en  su  aspecto  de  reacción indivi
dual  para  esquivar  el choque  con  bombas o  torpe
dos,  si  éstos  llegan  a  ser  lanzadas  pese  a  l  in
tervención  de  la  esçoha,  y,  por- uultimo,

—  protección  pasiva del  buque  atacado,  aspecto
que  engloba  cuantas  medidas  se  tomen  en  el
proyecto  y  en  la  construcción  de  la  unidad  pa
ra  hacer  máxima  su  capacidad  con  el  fin  de
aminorar  los  efectos  destructores  de  bombas,
torpedos  y  minas  -

PLANTEAMIENTO  GENERAL  DEL  PRO-’
BLEMA.—_pa  mayor  facilidad  centremos  la
cuestión  en  el  problema  de  la  protección  de
un  solo  buque  a  base de  datos  reales.  Suponga
mos  (hg.  a)  un  buque  B  que  flavega a  25  nu
dos.  Este  buque  puede  ser  atacado  por  subma
rinos.  Es  lógico  que  el  submarino  emplee  el
tiro  de  velocidad,  es  decir,  que  lance  sus  torpe
dos  regulados  para  la  máxima  velocidad.  Admi
tamos  que  ésta  es  de  50  nudos  y  que  a  ella  la
carrera  máxima  del  arma  son  - 4.000  mts.  El
centrO  de  la  circunferencia  de  lanzamiénto  limite
estará  a  2.000  mts.  por la proa  de E  [BO  =  Cm.
VB  -

2.000  mts.],  y.  estableciendo en  el  lii

gulo  de  impacto  la  consabida  limitación  de  los
30’  (ángulos  de  impacto’ entre  30  y  5500),

zona  de  lanzamiento  será  la  Babc por  estriboj
la  Befg  simétrica por  babor.  j

El  avión  torpedero  normal  tratará  de  a1
vechar  su  gran  velocidad  para  asegurar  el  ia
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submarino.
Los  buques  ligeros  de  superficie  (destructores.

torpederos  y  lanchas)  en  sus  ataques  torpederos
de  noche  emplearán  también  el  tiro  de  veloci
dad  con  carreras  todo  lo  más  cortas  que  sea po
sible;  por  tanto,  la  zona  de  lanzamiento  para
esta  clase  de  ataques  será  como  máximo  la  co
rrespondiente  tanibián  al  ataque.  de  submarinos.

Para  examinar  en  qué  condiciones  tiene  que
producirse  el  ataque  aéro  con  bombas,  conside
remos  en  primer  término  un  caso  corriente  de
bombardeo  normal  a  gran  altura,  que  será  poco
frecuente  en  el  futuro  porque  su  eficacia es  muy
limitada  en  comparación  con  la  del  bombardeo
n  picado,  pero  que  no  debe  ser  descartado  en
absoluto.

Supongamos  que  el  buque  B vaya  a  ser  bom
bardeado  por  un  aparato  del  tipo  inglés  iHali
fax  II»,  (i)  armado  con  bombas  de  250  kilo
gramos,  en  vuelo  normal  a  6.ooo  mts.  de  al
tura.

miento  a  la  menor  distancia  posible,  y  cabe su
poner  que  empleará  una  carrera  máxima  de  unm
2.000  Ints.  Sobre  esta  base,  la  zona  de  lanza
miento  para  el  avión  torpedero  será  la  Ba’b’ç’
por  estribor  y  la  Be’f’g’ por  babor,  toda-ella  in
crustada  dentro  de  la  correspondiente  al  ataque

aparato  se  lanzará  desde  unos  2.000  mis.  de

altura,  estando  a  ¡.500  6  x.8oo  del  blanco;  su
poniendo  que sea 6oo  Kms.  h—’  =  i66  ms.—’
la  velocidad  de  picado  (),  desde  que  se  initia
éste  hasta  que  llegue  la  bomba  al  blanco  trans
currirán  unos  ¡2  sgs.,  en  los  cuales  el  buque
habrá  recorrido  UnOs  ¡44  Ints.  La  circunferen
cia  de  centro  a- ¡44  mts.  a  proa  del  centro  del
buque  y  radio  de  ¡.500  ints,  nos  dará  una  idea
bastante  aproximada  del  lugar  geométrico  de  las
proyecciones  de  la  posición  del  avión  al  lanzarse

en  picado  (circunferencia  de  picado).
En  orden  a  las  posibilidades  de  ataque  de  un

submarino  en  inmersión,  considerando  seis  nu
dos  como  la  velocidad  máxima  práctica  que  éste

emplee  a  fin  de.  no  descargar  excesivamente  de
prisa  sus  baterías,  la  construcción  del  centro  de

la  figura  nos  da  como  direcciones  límites  de

apruximación  las  bs  y  bs’,  y  trazando  las  para
lelas  a  éstas,  tangentes  a  la  circunferencia  de
lanzamiento  correspondiente  a  la carrera  máxima,
tenemos  la  zona  MfgcbN  (zona  peligrosa  de  B

desde  el  punto  de  vista  de  los  ataques  de  nb
marinos),  sin  limitación  hacia  proa,  dentro  de
la  cual  ha  de  encontrarse  un  submarino  para  po
der  llegar  en  inmersión  a  posición  de  lanzamsia.í  -
to.  Todo  submarino  que  esté  fuera  de8aona

La  tabla  de  tiro  de  una  bomba  de  250  Kgs.  da  es inofensivo,  salvo que  renuncie  al  issó de  velo-
para  la  altura  de  6.ooo  ints.  y  para  tina  veloci-  cidad r  lance  desde  más  lejosr1ue  no  podrá
dad  del  avión  de  480  Kms  h—l  =  133  nas—2  llegar  a  posición delanzaato,
un  factor  de  alcance  (a)  de  o.85  y  una  dura-  Huelga  decirjo.1ss  aviones,  cualquiera  que
ción.  de  trayectoria  de  38  sgs.  El  alcance  de  la  sea  su  tsg,...pueden  aproximarse  para  llegar  a
bomba  será,  pues:  Poe  lanzamiento,  desde  cualquira  de  los

Alcance  VA .t.  o,85  =  4.290  it___  uo7e  t   desde  el

y  como  durante  el  vuelo -de la  bomjsa-1Í buque  ligrosa.
recorre  .

BO’  =  Vj75  mts.

si  con  centro  CIy  radio .4.290  ints.  traxainos

una  circunfencia,  tendremos  la  circunferencia
de  gnardeo  a  6.ooo  mss.  de  altura.  Las  co

,—rfpondientes  a - alturas  más  bajas  estarán  por
dentro  de -ésta.

Si  se  trata  de  un  bombardeo  en  picado,  ci

-          (1) AvIón  terrestre,  monoplano,  con  cuatro
motores  «RoUs Royce»  de-  1.280  HP.  Velocidad
máxima  =  480  Km  ls-I;  velocidad  de  crucero,
380  Kms.  le-’;  4.800  Kms.  de  autonomia;  siete

-  hombres  de  dotación;  30.000  Kgs.  de  peso  total
y.  5,8  Hga.  por  caballo
-  (2)  El  factor  de  alcance  es  la  relación  entre

530  -

Por  consiguiente,  para  proteger  de  los  ataques
aéreos  al  buque  B  de  nuestro  simplificado  caso
de  la  figura  s,  debemos  disponer  de  una  des
cubierta  sobre  la  zona  peligrosa  contra  los  sub
marinos  y  en  todas  direcciones  contra  los  avio-
nra,  y  de  los  elementos  de  escolta  necesarios

para  rechazír  o  destruir  a  unos  y  Otros  antes  de
que  lleguen  a  posición  de  lanzamiento  de  sus
armas.              - -

el  alcance  real  de  la  bomba  (proyeció  de  su
trayectoria  sobre  el  Suelo)  y  el  alcance  en  el
vacio.

alcance           VA =  velocidad  del  avf6n.
fa—     , siendo

VA  .           t=duración de  trayectoria.
(3)   Esta  es  la  de  los  Ju-8a.

[Octubre
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ELEMENTOS  DE  DESCUBIERTA.—Para  la
descubierta  de  submarinos  y  aviones  enemigos
sobre  la  derrota  de  una  fuerza  naval  o  convoy
man  timo,  nada  de  eficacia  más  positiva  que  el
moderno  «radar»,,  que,  en  cualquier  circunstan
cia  de  visibilidad,  incluso  en  la  noche  más  ce
rrada  o  en  la  niebla  más  espesa,  puede  señalar
la  presencia  de  cualquier  buque  o  avión  con  tal
que  esté  dentro  del  horizonte  visible del emisor  y
siempre  que,  si  de  submarinos  se trata,  éstos es
tén  en  superficie.  -

Ahora  bien;  ningtin  submarino  se  mantendrá
en  superficie  si su  «radar»  le  ha  señalado  la  pre
sencia  de  una  fueráa,  buque  o  convoy enemigo,
luego  para  loçalizarlo  en  esta  situaci6n  será  pre
ciso  llevar  la  descubierta  fuera  del  horizonte  vi
sible  de  lo que  se  pretende  proteger,  y,  por  tan
to,  si  suponemos  que  la  distancia  a  dicho  hori
zonte  sea de-unos  ao.ooo  mtS.  para  el  buque  B
de  la  figura  será  precisa  una  barrera  m6vil  de
vigilancia,  que  s6lo  podrá  ser  mantenida  por
aviones,  sobre  la  línea  PQ.

Si  el  submfino  para  neutralizar  los efectos del.
«radar.  se  mantiene  permanentemente  cii  iii.
mersión  mediante  el sistema  «Schnorkel» alemán,
como  la  cabeza  del  «tubo respiratorio»  del  bu.
que  tiene  que  salir  del  agua,  su  estela  puede
ser  vista  por  los  aviones de  vigilancia,  aparte  de

-  que  para  utilizar  el  «Schnorkel»  el  submarino
tiene  que  navegar  a  ruta  periscópica,  y  en  de
terminadas  circunstancias  de  luz  y  de  mar  pue
de  set  visto  desde  el  aire  aunque  navegue  bajo
el  agua.

La  vigilancia  aérea  sobre la  barrera  móvil  PQ
y  la  exploración  por  aviones  de  toda  la  zona  pe
ligrosa  comprendida  entre  esta  línea  y  B,  es  la
máxima  garantía  de  que  un  submarino  pueda  ser
localizado  en  dicha  zona  antes  ile  llegar  a  posi
ción  de  lanzamiento.
-  Si  un  submarino  es  señalado;  por  ejemplo,
en  S,  con  independencia  de  la  acción  ofensiva
que  se  pueda  emprender  coptra  él,  la  reacción
defensiva  de  B será  un  cambia  de  rumbo  que  lo

•  eche  fuera  de  la  zona  peligrosa,  pues  con  ello
el  submarino  quedará  incapacitado  para  atacar.

La  descubierta  contra  aviones  enemigos  debe
encomendarse  totalmente  al  «radar»  ante  la  im

posibilidad  de  mantener  barreras  de  descubier
ta  con  aviones . que  cubran  todas  las  direcciones
de  aproximación  en  que  pueden  hacer  su  apari.
ción  los  enemigos,  io  cual  no  quiére  decir  ni

1946]

mucho  meiios que  se  abandonen  los ssLema  clá
sicos  del  servicio  de  serviolas  en  los  buques  ni
la  colocación  de  -unidades  de  estolta  en  niisión
de  descubierta  anti.aérca  sobre as  direcciones  de
aproximación  que,  como  el  vertical  del  sol  o  las
partes  más  oscuras  del  horizonte  en  los  crepulacu
lós  o  en  las  noches  de  luna,  sean  más  favorablc
al  atacante.  -

DISPOSITIVO  DE  ESCOLTA.—Asegurada la
descubierta  dentro  de  los  límites  que  consientan
lós  medios  de. que  se  disponga,  veamos  cuál  es
el  dispositivo  más  eficaz  para  las  unidades  de
escolta  en  la  hipótesis  teórica  de  que  se  cuenta
con  un  numniero ilimitado  de  éstas.

El  dispositivo  debe  reunir  las-características  si
guientes:
-  —  ocupar  las zonas de lanzamiento  de torpedos
y  aviones.

-  —  estar  establecido en profundidad,  para  hacer
más  positivo ese concepto de  ocupación.

—  cerrar  el  paso  de  los  submarinos  hacia  la
zonas  de  lanzamiento.  -

—  tener  la  misma  densidad  de  reacci6n  anti
aérea  en  cualquier  dirección.

—  que  sso cambien  sus  características  con  los
cambios  de  tumbo,  es decir,  que,  efectuando  lo
cambios  de  rumbo  por  giros  simultáneos  escol
tados  y  escolta,  el  dispositivo  de  ésta  permanez
ca  invariable  en  sus propiedades  defensivas.

—  que  se  logre  la  máxima  densidad  de  fuego
antiaéreo  en  la  zona  de  los  ataques  en  picado y
de  los  lanzamientos  aéreos de  torpedos.

Pues  bien;  fácilmente  se  ve  en  la  figura  que,
con  x6  buques  de  escoltis (destructores,  fragatas.
o  corbetas),  la  solución  ideal  es  la  distribución
de  estas  unidades  uniformemente  sobre  dos  dr.
cunferencias  de  centro  en  B y’radios’de  2.000  y
4.000  mts.

Suponiendo  a  estos  buques  de  escolta  dotados
de  aparatos  de  detección  submarina  y  armados
con  cargas de  profundidad  y  con  cañones  y  ame
tralladoras  antiaéreas,  vemos  que:

—  la  racción  antiaérea  tiene  la  misma  densi
dad  en  cualquier  dirección  de  ataque.

—  la  zona  de  lanzamiento  sé reo  de  torpedos.
y  la  de  bombardeo  en  picado  está’ eficá’zmente
batida  por  las  armas  automáticas,  y

—  la  concentración  de  fuegos  es  máxima  en.
esta  zona.               ‘

En  relación  con  los submarinos,  si  los buques.
de  la  escolta  situados  a  proa  del  través  de  B.
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—  no  sea  localizado  son  máximas.  Los  buques  rs,
12  y  z,  más  avanzados  de  la  circunferencia  ex
terior,  tendrían  que  cubrir  barreras  de  3.OOO’Inø.
tros;  los  ¡3  y  23,  de  2.000  nlts.  lOS 31,  32  y

 dd  círculo  interior,  de  2.000  Ints.,  y  los 33
y  43  sólo  de  ¡.500  Ints,  hacia  el  interior,  par
tiendo  de  su  posición  inicial.

Veamos  ahora  cómo  el  dispositivo  no  se  alte.
ra  en  sus  propicdadis  por  un  cambio de  nimbo
por  giros  simultáneos.

Supongamos  (fig.  2)  que  todos  los  buques
que  constituyen  el  dispositivo  de  la  parte  (a),
que  es  el  que  acabamos  de  examinar,  giran,  si.
miílcineamente,  22,50  a  estribor.  El  nuevo  dis
positivo  será  el  (b)..

En  orden  a  la  cuestión  antiafrea  nada  ha
cambiado.  En  cualquier  dirección  la  masa  de
reacción  sigue  siendo  la  misma,  y  la  concentra
ción  miíxima  sigue  cstando  en  el  centro.

Desde  ci  punto  da  vIsta de  los  submarinos,  el
ángulo  de  inclinación  de  B para  cada  buque  de
escoita  ha  variado   y  en  el  mismo  va
lor  los  a  Qe  n;  pero  con  las  barreras  de  zi,
zag  que  se  fijan  en  la  figura,  que  son  práctica
mente  las  mismas  que  antes,  salvo’bgeras  modi
ficaciones  en  la  longitud  de  algunas,  fa  eficacia
antisubmarina  sigue  siendo  la  misma.

FSg.  2.

haccií  zig-zag  para  barrer  sus  Zonas en  dirección
relativa  normal  al  rumbo  y  sobre barreras  de  las
longitudes  que  con  trazo  grueso  se  señalan  en
la  figura,  las  probabilidades  de  que  un  submari
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Otro  cambio  de  220,5  5  estribor  nos  condu
ciría  al  dispositivo  <c),  que  es exactamente  igual
al  (a),  salvo  el  cambio  de. lugar  que  experimen
tan  los  buques.

PRACTICA  DEL  ZIG-ZAG.—El  zig.zag  de
los  buqus  de  la  escolta  puede  ser,  evidentemen
te,  todo  lo  variable  que  se  quiera  en  orden  a  la
dirección  y  velocidad  del  movimiento  relativo con
respecto  al  buque  o fuerza  escoltada,  siempre  que
las  unidades  de  la  escolta  dispongañ  de  un
margen  de  velocidad  respecto  a  la  del  conjunto,
y  puede  ser  también:  rítmico,  cuando  los  cam
bios  de  rumbo  se  producen  a  intervalos  iguales;
&  arrítmico  en  caso  contrario;  pero,.  desde  un
punto  de  vista  práctico,  y  al  objeto  de  dar  una
mayor  facilidad  a  los  buques  de  escolta  y  a  la
vez  conseguir  que  las  órdenes  relativas  al  zig
zag  puedan  darse  con  urs mínimo  de  señales,’sc
admite  que  el.  movimiento  relativo  es  siempre
normal  al  rumbo  de  la  fuerza  escoltada  y  que
los-  márgenes  de  velocidad  de  los  escoltas  son
tantos  por  ciento  exacto  - de  la  velocidad  de
aquélla.        -  .  .

Sobre  esta base,  si  llamamos  VB  a  la velocidad
de  la  fuerza,  VD  a  la  del  buque  escoita  y  V

a  la  relativa  de  éste durante  el  zig-zag,de  la  fi-
gura  3,  deducimos,

VD         VD
secp=---—yK=--——  VD==KVO

VB     -    VB

que.  nos  da  el  ángulo  de  guiñada  en  cada  rama
del  zig-zag  y  la  velocidad  de  escolta,  y

V  =VB  tgp  =-Vq

y  calculando  q  para  cada  p  tenemos  el  coefi
ciente  par  el  que  hay  que  multiplicar  la  VB
paça  saber   vehcidad  relativa  del  buque  es-
cofta  respecto al  escoltado.

Por  último,  como  otro  dato  que  interesa  a
quien  hace  zig-zag  en  una  escolta  es  el  tiempo
que  tarda  en  recorrer  una  cierta  distancia,
1.000  mts.  por  ejemplo,  sobre  la  indicatriz  de  su
movimiento  relativo,  vemos claramente  en la  mis
ma  figura,  que:

1.000      2.000      2.000     ¡
t=     =      =     -

V       Vtgp        q       VB

2

p.  .              2.000
=—siendo  p=

VB.                   q

es  decir,  que, .conocido p,  basta dividirlo  por VB
en  nudos  para  obtener,  en  segundos,  el  tiempo
que  se tarda  en  recorrer  z.ooo  mss. de movimien
to  relativo.

La  tabla  adjunta  resuelve  fácilmente  estas

cuestiones.  En  ella  se  han  supuesto  diez  tipos  de
zig-zag  que  varían,  en  incremento  de  velocidad
para  el  escolta,  del  so  %  al  xoo  %  de  la  ve
locidad  del  escoltado,  y  calculado,  para  cada  uno
de  ellos,-K,  s,  q  y  p

—  tienen  que  ponerse  a  20  X  1,3  =  26  nu

—  su  ángulo  de  guiñada  es  39°,

—  su  velocidad relativa  sobre la normal  al rum
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Si  el  buque  11 de la  figura  i  navega,  por ejem
plo,  a  VB  =  20  nudos  y  se  ordena  ,a  los  destructores  o  fragatas  de  escolta:  aZig-zag  15.0  3D,

mediante  esta tabla  los  Comandantes  de  estos bu
ques  saben  inmediatamente  que:

Fig.  3.

dos
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bo  C,S 20  X  0,83  =  i6,6  nudos  =  8,3  ms—1,
yque

2409
•  —  tardarín     =  520  sgs.  en  recorre’r

20             -
1.000  mts.

Es  decir  que,  por  ejemplo,  el  buque  as  (le  la
figura  a,  que  tiçne  que  recorrer  I.5oo  mts.  a

cada  banda  de  su  posición  inicial,  si  el  rumbo
es  el  48°,  se  pondní  al  87°,5  y  a  26  nudos;  al

cabo  de  tres  minutos,  meterá  a  babor  79”  de

rumbo,  quedando  al  8°,5,  y  naveganí  seis  mi
nutos,  para  volver  al  87’,5  otros  seis  minutos,
y  así  sucesivamente,  en  caso  de  un  zig-zag  rít
mico;  pero  puede  hacer  zig-zag  arrítmico  cam
biando  en  cualquier  momento  de  rumbo,  siem
pre  que  no  altere  su  velocidad,  que  los  cambios
sean  de  79°  y  que  no  se  salga  de  la  zona  que
tiene  que  barrer.  -

•     ESCOLTA  ANTISUBMARINA  Y  ANTI
AEREA  DE  UNA  FUERZA.—Supongamos  que

_se  trata  de  adoptar  un  dispositivo  de  escolta
para  tina  fuerza  determinada:  una  división  de

•   cuatro  buqtaes de  línea,  de  cuatro  portaaviones  o
de  cuatro  cruceros  pesados.  Lb  primero  es  de
cidir  la  formación  de  la  división  y  la  distancia
entre  los  buques  de  la  misma.

Desde  el  punto  de  vista  de  la  dispersión  de
la  -  bomba  de  avión,  en  bombardeo  normal,  se
admite  que  la  zona  de  dispeesión  es  un  rectaba
gulo  de  8oo  x  500  mts  (i)  e  incrementando

(1)   Ver  «Tiro  naval  antiaéreo»,  del  Capitán
de  Corbeta  Pedrosa.

TABLA  DE  ZIG-ZAG

Núm.
del

ztg-zag

j
2
3
4
5
6

B
9

10

‘  VB
IC=

VB

•

,

,  VR
q=

VB
p=t.v»

•

1,1
1.2   ‘
1,3

.        1.4
1,5
1,6
1,7

‘           1,8
‘  1,9

2

240,5
3305

-  39s,5
440,5
480  .
51,0,5
540
56°
580
60°

0,46
0,66  .
0.83
0,98
1.12
1,25.
1.38
1.50

1.62
1,73

4348
3030
24Ó9
2040
2800
1600
1450
1333
1235
1156

‘•

Multipliquese  por  Ja  Angulo  de  las  a-
velocidad  del  eseol-  mas  del  zig-zag
tado  para  obtener  con  el  rumbo  del
la  del  buque  escol-  escoltado.
ta  en  el  zlg-zag.  .

—   .  .

.
Multiplíquese  por  la  ve-

beldad  del  escoltado
.  para  obtener  la  ve-
bocidad  relativa  do-
rante  el  zig-zag.

Dividase  por  la  velocidad
del  escoltado  en  nudos
para  obtener  en  segun
dos  la  duración  de  un

•  recorrido  relativo  de .mil
metros.

8oo mis (dispersión)

loo  mis (frmecióñ)

3oo ints (regtero)

loo  mts(Pocmación)

I6QOmi

3oomts,(regüev’o)

PIg  4

esta  zona,  en  el  sentido  longitudinal’  (fig.  4),
en  300  mts.  correspondientes  a  la  profundidad

de  un  bombardeo  en  regIero,  ms  500  mts.  de
la  cozacspondtinte  ala  de  fermación-  afita
‘que  ataque,  y  en  2Óo  mts.  en  ci  sentido  trans
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versal  por  esta  última  causa,  la  zona  peligiosa
correspondiente  a  un  buque  queda  ampliada  a
un  rcténgulo  de  i .6oo  >z oo  mts.,  por  consi
guiente,  todo buque  situado  a  r.ooo  mts.  del  to•
mado  como  blanco  queda  fuera,  teóricamente  al
menos,  de  su  zona  peligrosa  para  bombas.

Este  razonamiento  nos  lleva  a  una  conclusión
inmediata:  la  distancia  entre  buques  en  una  for
mación  puedefijarse  en  I.00o  mts.

Evidentemente,  cuanto  mayor  sea  la  distancia,
mayor  es la  diepersión de  los buques  y  mayor  la
seguridad  contra-el  bombardeo  aéreo;  pero cuan
to  més  dispersos  vayan  los  buques  de  una  mio’
ma  unidad  colectiva,  mayor  es  la  dificultad  para
protegerlos  contra  ¡os  ataques  torpederos  (aéreos
o  de  submarinos)  con  Ufl  Cierto  número  de  bu
ques  de  escolta.  y  mayor  es también  la  dificultad
del  empleo  tctico  de  la  unidad  en  sus misiones
específicas.  De  aquí,  que  el  compromiso  de  los

1.000  mts.  satisfaga  a  nuestro  juicio,  corno salu...
ción  práctica,  al  problema  de  la  determinación
de  la  distancia  entre  buques.  -

En  orden  a  la  formación,  la  de  columnas  es
también  el  mejor  compromiso  entre  los  defectos
y  las  ventajas  de  la  línea  de  fila  y  la  de  frente,
puesto  que  reduce  la  vulnerabilidad  de  toda - la
unidad  ante  la  acción  conjunta  de  minas,  torpe
dos  y  bombas  de. avión,  y,  dentro  de  la  forma
ción  de  columnas,  la  mós  próctica  es  la  corres
poisdiente  a  intervalo  cerrado,  porque  en  ella  los
cambios  de  nimbo  pueden  hacerse  por  giros  si
multáneos,  con evidente  facilidad  en la  maniobra1
pues  no  exige  alteraciones  de  velocidad,  y  -sin
que  se.  alteren  las  propiedade’s defensivas  del
dispositivo  de  escolta,  como  vamos  a  ver  a  con
tinuación.

Supongsmós  (fig.  5)  una  división  de  cuatro
buques  de  línea  en  formación  de  columnas  a
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intervalo  cerrado  con  distancia  de  x.ooo  metros.
Los  cuatro  buques  se  encuentran  sobre una  cir
cunferencia  de  centro  en  P. y  radio  Pi  =  750

metros;  después  de  cualquier  cambio  de  rumbo
por  giros  simultáneos,  los  buques  seguirán  so
bre  la  misma  circunferencia,  a  la  misma  distan
cia,  y  su  capacidad  de  reacción  en  cualquier  di
rección  de  ataque  seguirá  siendo  la  misma.

Tracemos  ahora,  para  cada  buque,  sus  zonas
de•  lanzamiento  de  torpedos  para  carreras  de
2.000  y  4.000  mts.  ysus  circunferencias de  bom
bardeo  para  bombardeo  normal  a  6.ooo  mts.  y
en  picado,  en’ igual  forma  y  con  los mismos  da
tos  que  lo  hicimos  para  el  buque  E  de  la  figu
ra  1;  con  ello  teadremos  una  visión  de  conjunto
de  las  zonas  de  lanzamiento  contra  la  formación
tanto  de  torpedo  como  de  bomba.

Pues  bien;  sin  mayorts  explicaciones,  pues  la
figura  es  suficiesitemente  clara,  vemos  que  si
disponemos  sobre  dos  circusiferéncias  de  centro
en  P  y  radios  de  2.000  y  4.000  mts.  ocho  des
tructores  en  cada  una,  y  los  que  ocupan  las  po
siciones  avanzadas  hacen  los  zig-zags  que  en  la
figura  se  indican,  el  dispositivo  de, escolta  tiene,
para  la  división  de  los  cuatro  buques  de  línea,
las  mismas  propiedades  defensivas  que  ¿1uedaron
ya  seííaladas  al  hablar  del  caso  de  un  solo bu
que.  ‘

Si  se  dispone  de  una  división  de  cruceros  an
tiaéreos  (cuatro  buques  armados,  con  artillería
antiaérea  de  130  6  ¡27  mm.),  su  lógica  situa

ción  en  el  dispositivo,  con ‘el fin  de  incrementar
su  capacidad  4efensiva  contra  las  ataques  aéreos,

‘será  su  repartición  uniforme  sobre  una  circun
ferencia  de  radio  de  3.500  mts.  y  centro  en  P
(-posiciones  Ar,  A2,  A3,  A4),  aunque  algún
buque  tenga  que  modificar  ligeramente  su  po
sición  teórica  para  no  estorbar  al  zig-zag  del
destructor  más  próximo;  como  es  el  caso de  los
A2  y  A4,  que  se  retrasarían  dé  sus  posiciones
a,,  y  a4  para  no  estorbar- a  los  destructores  ¡3
y  23  y  beneficiarse de  su  protección  antisubma
rina.  ‘          -       1 -

Para  darnos  una  idea  de  la  capacidad  de
reacción  antiaérea  de  un  dispositivo  de  esta cla
se,  .supongamos -  que  los  destructores  de  escolta
van  armados  con  artillería  a/a  de  105  m/m.,  y

•   (1)  La  distancia  desde  el  límite  del  alcance
supuesto  a  la  artilreria  de  121  m/m  a  la  zona
de  bombardeo  normal  es  de  15.000  metros;  la
veloeldad  relativa  en  ataques  de  vuelta  encontra—
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las  cruceros  antiaéreos  con  piezas  de  127  m/m
admitamos  que  sean  zo.ooo  y  15.000  mtm  los
alcances  eficaces máximos  (en  muy  buenas  con
diciones  de  visibilidad  o  empleando  el  «radar»).
Fijemos  en  2.000  mts.  el  alcance  eficaz  de  las
ametralladoras  pesadas  de   6  40  m/m.,  mon
tadas  con  toda  la  profusión  posible  en  destruc
toces  y  cruceros,  si  con  Centro en  cada  buque  y
radios  iguales  a  estos  alcances  trazamos  las  cir
cunferencias  correspondientes,  la  figura  6  nos  da
una  impresión  gráfica  de  la  capacidad  de  reac
ción  del  dispositivo,  con  independencia  de  la  in
tervención  en  la  misma  del  armamento  antiaéreo
de  los  buques  escoltados.

Cómo  vemos,  la  zona  interior,  correspondiente
a  las  zonas  de  lanzamiento  de  bombas  y  torpe
dos,  está  fuertemente  batida  por  las  armas  auto
máticas,  de  los  buques  de. la  escolta,  y  para  lle
gar  a  estas  zonas  los  aviones  han  de  exponerse
al  fuego  de  un  considerable  número  de  baterías
de  105  y  ¡27  m/m.,  durante  un  tiempo que  va
ría  desde  dos  minutos  catorce  segundos  en  ata
ques  de  vuelta  encontrada  a  dos  ‘minutos  cin
cuenta  y  un  segundos  en  ataques  de  la  misma
vuelta  (i).  La  zona  de  acción  de  la  artillería
de  la  defensa—corresponde, sensiblemente,  a  un
círculo  de centro  en  P  (fig.  )  ‘y radio  de  i8.ooo
metros;  la  densidad  de  los  fuegos  en  la  misma

en  los  360°  de  horizonte  y  va  creciendo  desde
la  circunferencia  exterior  hacia  el  centro,  hasta
hacerse’  máxima,  y  positivamente  dúra,  donde
los  aviones  tienen  que  disparar  sus  torpedos  o
lanzarse  ‘en  picado  para ,arrojar  sus  bombas  so
bre  las  unidades  mayores.  Una  división  de  bu
ques  de  línea  o  portaaviones  protegida  por  un
dispositivo  de  esta  clase  será  siempre  uis  hueso
muy  duro  de  roer  para’  cual4uier  agrupación
aérea,  sobre  todo  si,  como  es  lógico,  sus  posibi
lidades  artilleras  están  complementadas  en  el  con
junto  de  la  reacción  por  una  fuerte  caza  propia.
en  el  aire.

-   Se  dirá,  y  no  sin  razón,  que ‘este  dispositi
vo  en  círculo  es  difícil  de  mantener.  Sí;  indu
dablemente  los buques  conservan  mejor  su  puesto
sobre  alineaciones  rectilíneas,  pero  las  ventajas
del  dispositivo  en  círculo  superan  con  mucho  a
este  inconveniente  que,  por  otra  parte,  desapa

da  es’ de  112 ms-l  y  de  80  n-1  para  ataques  de
la  mtsma  vuelta,  suponiendo  y»  =  25  nudos  y
VA=  100  ms-l.         .
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recer  fácilmente  en  cuauto  los  buques  tengan  el
necesario  adiestramiento.  Todo  es  cuestión de que
naveguen  siempre,  o  por  lo  menos  casi  siempre,
en  dispositivos de  este  tipo.

La  ventaja  más  importante  de  este  dispositivo,
con  serlo  mucho  el  que  tenga  la  misma  densi
dad  de  reaccióñ  en  cualquier  dirección,  es  la
facilidad  con  que  el  conjunto  puede  cambiar  de
rumbo  sin  perder  ni  un  solo  momento  sus  pro
piedades  defensivas,  y  sin irecesidad de  otra  evo
lución  que  la  elemental  de  un  giro  simultáneo
de  todos  los  buques.  Esta  ventaja  es  inestima
ble,  sobre todo  en  el  caso  de  portaaviones  que,
con  gran  frecuencia,  han  de  efectuar  cambios
de  rumbo,  a  veces  importantes,  para  aproar  al
viento  a  fin  de  recoger  o  hacer  despegar  sus
aparatos.

El  conjunto  de:
—  4  buques  mayores  (acorazados,  portaavio

nes,  grandes  cruceros,  cruceros  pesados  e  inclu
so  cruceros  ligeros).
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—  4  cruceros  antiaáreos,  y
—  i6  destructores,

que  cprnesponden  a  •una  división  de  buqoes
mayores,  una  división  de  cruceros  antiaéreos  y
On  grupo  de  cuatro  flotillas  de  &structores
(considerando  la  flotilla  de  cuatro  buques),  con
cuyas  unidades  puede  constituirse  un  dispositivo
como  el  de  la  figum  5,  que  satisface plenamente
a  las  exigencias modernas  impuestas  por  ci  avión,
el  submarino  y  el  «radar»,  es  una  agrupación
de  buques  que  tiene  una  característica  especial
que  conviene  destacar:  es  autónoma  en  orlen  a
la  protección  antisubmarina  y  antiaérea  (con
independencia  de  la  cooperación  de  la  caza  pro
pia),  del  numero  de unidades  mayores  que  cons.
tituyen  la  unidad  táctica  división,  y-  no  cabe
duda  que  sería  conveniente  fijar  este  concepto
con  una  denominación  que  bien  pudiera  ser,
para  no  crear  otra  nueva  y  evitar  confusionis
mos,  la  de  escuadra.  Si  definimos  una  escuadra -

como  el  conjunto  de  una  división  de  buques

•     1 VÑffl»X //Omi’
1Ç-Io0nss’

ap,/  /27-15000

vvde  /05-1000

rojo  AmÉ -7000

¡000  ,nlS
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en  unidades  tácti

D.  A  (  bu,ques de  línea)
i  D.  Cr.  a/a  (4  cruceros  a/a)
‘•o  G.  f.  (1.,  2.0,    f.  d.  i6  destructores)

D.  Cr.  b,  (  cruceros  de  batalla)
2a  D.  Cr.  a/a  (  cruceros  antiaéreos)

2.0  G.  f.  (5.0,  6.a,  7.0,  8.0  f.  d.  =  i6  destructores)

D.  1A  (4  portaaviones  pesados)
portaaviones  ....  3.  D.  Cr.  a/a  (.  cruceros  antiaéres)

-.      3.0  G.  f.  (9.0,  10.0,  11.0,  12.0  f.  d.  =  i6  unidades.

—  8  cruceros  ligeros,
—    cruceros antiaéreos,  y
—  96  destructores.
Este  conjunto,  organizado

cas,  comprende:
—  una  divisióñ  de  buques  de  línea  (D.  A.),
—  una  divisiÓn  de  cruceros  de  batalla

(D.  Cr.  b),
una  división  de  portaaviones  pesados

(D.PA),  -

—  una  división  de  porlaaviones  ligeros
(D.  ea)’

—  una  división de cruceros pesados (D.  Cr.  p),
—  dos  divisiones de cruceros  ligeros  (1.0  y  2.0

D.  Cr.  1),
cuatro  divisiones  de  cruceros  antiaéenos

(.a,  2.a,  3.0  y  4.5  DD.  Cr.  a/a),
—  seis.  grupos  de  flotillas  de  destructores

(i.°,  2.°,  3.0,  4.0,  5.0  y  6.°  G.  d)
considerando  a  cada  uno  de  estos  tiltimós  for
mado  por  cuatro  flotillas  (r.°  2.0  3.0

f.  d.).
Agrupando  ahora  estas  unidades  tácticas  sim

pks  en  unidades  complejas  dentro  del  concepto
de  escuadra  antes  establecido,  y  asignando  a  las
divisiones  más  importantes  la  protección  teórica
de  que  hemos  hablado,  aunque  haya  que  mer
mar  ésta  a  las  divisiones  de  menor  importancia,
tendríamos:  -  -

mayores  y  los  cruceros  antiaéreos  y  destructors
necesarios  para  constituir  un  complejo  autónomo
en  orden  a  la  protección  antisubmarina  y  anti
aérea  de  la  primera,  el  concepto  táctico  queda
perfectamente  claro.

Establecido  así,  una  escuadra  de  buques  de
línea,  portaaviones,  cruceros  pesados,  etc.,  estará

-.     constituída idealmente  por:
una  división  de  buques  mayores  (4  W1-

4iades),
—  una  división  de  cruceros  antiaéreos  (  uni

alades),
un  grupo  de  cuatro  flotillas  de  destructo

•     res  (x6  unidades)
pero,  claro  está,  que  al  precio  de  reducir  la
eficacia  del  conjunto,  podrán  dismintse  los cnt-  -.

ceros  antiaéreos  y  las  flotillas  si  faltan  unidades
para  completar  este  conjunto  ideal,  y  el  dispo.
sitivo  de  marcha  deberá  simplificarse,.  aunque
siempre  dentro  del  concepto  general  que  queda
establecido.

DISPOSITIVO  DE  MARCHA  DE  UNA
FLOTA.—Supongamos.,  para  fijar  ideas,  una
fuerza  naval  compuesta  de:

—  4  buques  de  línea,
—  4  grandes  cruceros  o  cruceros  de  batalla,
—  4  portaaviones  pesados,
—  4  portaaviones  ligeros,
—  a  cruceros  pesados,

i  Escuadra  de  línea

2  Escuadra  de  cruceros  de batalla.

3  Escuadra  de

50  Escuadra

D.  Cr.  p  (  cruceros  pesados)4  Escuadra  d  cruceros  pesados.    4.0  G.  f.  (13.0,  14.0,  15.0,  i6.  f.  d.  =  i6  destructores)

D.  1’a  (4  portaaviones  ligeros)
de  portaaviones.  2 - 4.0  D.  Cr  a/a  (  cruceros antiaéreos)

5.°G.  f.  (570,  18.0,  19•a  z•a  f.  d.  =  i6  destructores)

‘•0  D.  Cr,  1  (  cruceros  ligerss)
6  1a  Escuadra  de  cruceros ligeros.  1/2.  6.°  G.  f.  (2I.   22..  f.  d.  =  8  destructores)
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La  disposición  en  un  orden  de  marcha  de
estas  siete  escuadras  variaría,  como  es  lógico,

seglin  las  circsinstancias  de  cadá  caso  especial
y  en  consonancia  con  las  diversas  misiones  de
la  fuerza,  pero  el  dispositivo  interno  de  cada
una  de  ellas  se  ajustaría  siempre  al  dispcnitivo
tipo  representado  en  la  figura  ç  ron  li  simpli
ficaciones  ‘impuestas  pr  la  falta  de  -algunas
unidades.  Así,  por  ejemplo,  en  la  Escuadrá  de
cruceros  pesados  se  prescindiría  de  los  cruceros

‘      antiaéreos y  la  escolta  quedaría  exclusivamente
encomendada  a  los  i6  destructóres’ repartidos  por
igual  sobre, dos  circunferencias  de  2  y  4.000  me
tros  de  radio;  y  en  las  1a  y  2.  Escuadras
de  cruceros  ligeros,  habría  que  reducir  la  es
colta  a  ocho  destructores situados  uniformemente

de  radio,  o  bien,  quizá  mejor,  sobre  una  inter
media  de  3.000  metroS.

Siguiendo  este  criterio,  la  -figura  7 muestra  lo
que  podría  ser  el  dispositivo  de ‘marcha  de  este
impÓrtant  conjunta  con  arreglo  al  concepto
clásico  de  seguridad:  un  grueso,  su  circunferen
cia  de  seguridad,  y  las  fuerzas  ligeras,  con
sus  apoyos  escalonados,  cubriendo  las  barreras
de  descubierta- precisas,  de  acuerdo  con  las  in
formaciones  existentes  sobre  las  posibles  direc
ciones  de  aproximación  del  adversario.  El  gÑe
so,  constituido  por:

—  Escuadra  de  línea  (a),
—  Escuadra  de  cruceros  de  batalla  (a),  y
—  1a  Escuadra,  de  potaaviones  ()

navegaría  como  se  indica  en  la, figura  A  unas

Buque  de línea  (A)

Por/enviones  pesado  (/)

Portaaviones  ligero  (P9)   •
Cren  crucero      (Crb)   __

Crucero  pesado  (Crp)

Crucero  ligero  (Ccl)

Crucero  an/ieereo  £‘r%

De  st  rudo.r  (‘o’)  -

Pa/ru//a  de  caza

Avión  de recopoc/5íen/Q

renc;a  de  Segur/otad’

0    5  -  /0    /5  20  2  30  35  O
Mi//e,

Pig.7

2.’  D.  Gr.  1  (.,  cruceros  ligeros)
 2i’  Escuadra  de cruceros  ligeros.    1/2  6.°  G.  f.    2a  f  ci.  =  8  destructores)
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Fig.  8.

ra  millas  por  la  proa  de  la  Escuadra  de  línea,.
marcharía  la  Escuadra  de  .cruceros  de  batalla,
y  entre  las  dos  y  hacia  fuera  (banda  contraria
a  la  de  la  posible  aparición  dci  enemigo),  la
s.  EscuaçI,a  de  potaaviones.  Sobre  el  conjunto,
las  patrullas  de  aviones  de  caza,  que  se  releva
rían  sobre  los  portaaviones  de  la  D.  P  ,  ase
gurarían  su  protección  -antiaérea.’  Loi  fuegos
de  las  unidades  antiaéreas  de  las  tres  escuadras
se  cruzarían, en  la  forma  que  se ve  en  la  figura.

Suponiendo  una  circunferencia  de  seguridad
de  30  millas  de  radio  (velocidad  horaria  de  una
fuerza’  répida),  yla  onveniencia  de  una  barrera

de  descúbierta  de la  orientación  de  la  indicada  en
ia’figura,  la  z.a  D.  Cr.  J.  y  las 23.  y  24.a  f.  d.,
con  aviones  de  descubierta  procedentes  de  ios
buques  de  la  D.  P  ,  cubrirían  esta  barrera.  A
la  mitad  de  radio  de  la  circunferencia  de  segu
rida4,  navegaría,  en  apoyo  de  las  fuerzas  de  la
barrera,  la   Escuadra  de  cruceros  ligeros  (6);
en  el  centro  de  la  misma  circunferencia - par  la
proa,  por  tanto,  del  grueso,  ‘la z’  Escuadra  de
portaavioneas  (5)  encargada  de  mantener  las  ba
rreras  de  descubierta  con  sus  aparatos;  y  equi
distante  de  ambas  escuadras,  como  apoyo  de
ellas,  la  de  cruceroí  pesados  (4).

Si,  por  ejemplo,  se  tratase  del  envío  de  una
agrupación,  répida  y  fuerte,  de  portaaviones  y
cruceros  en  misión  de  raid  contra  la  costa ene
miga,  con  apoyo-de  los  buques  de  línea,  el  dis
positivo  sería,  o  podría  ser,  el  de  la  figura  8.

El  grupo  a  que  corresponde  de  una  nanera
directa  la  ejecución de  la  misión  (lo  que  llaman
los  norteamericanos  «Task.  Force»),  constituído
por:  -

—  ¡»  Escuadra  de  portaaviones  (,),
—  Escuadra  de  cruceros  de  batalla  (2),

—  Escuadra  de  cruceros  pesados  (4)
-  navegaria  repartido  uniformemente  sobre  una

circunferencia  de  unas  nueve  millas  y  centro
en  D.  Las  circunferencias de  alcance de las  protec
ciones  antiaéreas  de  cada  escuadra  se  cortarían,
como  se  ve  -n  la  figura,  y  el  conjunto  repre
sentaría  un.  conjunto  antiaéreo  completo.

Por  ‘las  mismas  razones  aducidas  al  hablar
-  del  dispositivo  de  protección  de  una  escuadra,
este  grupo,  podría  cambiar  de  rumbo  por  giros
simulténecis  de  las  tres  esci.sadras (y,  dentro,  de
¿ada,  una  de  ellas  por  giros  simulténeos  de  cada.
una  de  sus  unidades)  sin  necesidad  de  variacio
nes  de  velocidad  y  sin  perturbación  de  sus  ca
racterísticas  defensivas  desde- el  punto  de  vista
del  ataque  aéreo.-

Por  su -  papa,  y  a  la-. -distancia  que  se  fijan
segón  las  circunstancias,  navegaría  el  grupo  de
apoyo  en  dispositivo  similar  con  la ‘escuadra  de
línea  al  centro.  ‘  -

$    /0   /5  20  5  50
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Naufragió  de  la fragata  “Magdalena”
y  del  bergantín  “Palomo”

NTEGRANDO  la  división  del  Mariscal  de  campo  don
Mariano  de  Renovales,  cuya  misión  era  inquietar
a  loS franceses  diseminados  en  la  costa  Norte,  zarpó  de
La  Coruña,  el  14  de  octubre  de  -1810, una  escuadrilla,
al  mando  del  Capitán  de  navío  don’  Joaquín  Zaraúz,
compuesta  de  la  fragata  Santa  María  Magdalena,  de
treinta  y  ocho  cañones,  a  las  órdenes  del. Capitán  de

navío  don  Blas  Salcedo;  el  bergantín  Palomo,  de  dieciocho  cañones,  co-
mandado  por  el  Teniente  de  fragata  don  Diego  de  Quevedo;  la  goleta  cor
saria  Insurgente  Roncalesa,  una  balandra  inglesa  y  veinte  buques  de  trans
porte.                                 -        -

-  Al  pasar  por  Ribadeo  se  unieron  al  convoy  la’ goleta  Liniers,  los  cuatro
cañoneros  Corzo,  Estrago,  Gorrión  y. Sorpresa,  y  otros  quince  tansportes.
En•  la  tarde  del  18  fondeó  la  escuadrilla  en  1a  concha  de  Gijón  para  des
embarcar  al  día  siguiente  las  fuerzas  del  ejército,  que,  unidas  con  una  -com
pafiía  de  IrLfantería  de  Marina  y  la  brigáda  de  Artillería  naval,  cónducidas
por  la  Magdalena,  más  alguna  tropa  inglesa,  formaron  un  Ciuerpó  de  más
de  mil  hombres,  el  cual  atacó  la  villa  asturiana  en  combinación  con  las
divisIones  de  Porlier  y  Castañón,  consiguiendo  que  la  guarnición  francesa
se  replegase  por  el  camino  de  Oviedo.  Terminada  felizuiente.  esta  operación
19461                                .         -      541.
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se  reembarcaron  las  tropas  al  amanecer  del  día  20,  no  sin  haber  sostenido
un  vivo  tiroteo  hasta  el  anochecer  eón  las  numerosas  fuerzas  del  general
francésB.onnet,  que  ocuparon  de  nuevo  la  plaza  a  las  ocho  de  la  mañana.

La  expedición  se  trasladó  a  Santoña  y  apenas  había  fondeado  çl  día  23,
cuando  se  declaró  un  Noroeste  tan  duro  que  los  buques  mayores  tuvieron
que  picar  los  cables  y.  ponerse  en  franquía,  mientras  los  menores  se  ania
rraban  en  el  interior  de  la  concha;  los  cuatro  cañoneros  se  fueron  a  pique
el  díá  26,  salvándose  los  tripulantes  en  los  demás  barcos  del  convoy,  y  la
armada  se  dispersó.

Mejorando  el  tiempo  el  día  29  se  dirigieron  y  acogieron  al  puerto  de
Vivero  la  fragata  Magdalena,  el  bergantín  Palomo,  dos  transportes  y  la

-  fragata  inglesa  Narcisus,  en  donde  se.sostuvieron  tres  días  con  tiempo  bo
nancible.  El  día  2  de  noviembre  roló  el  viento  al  Norte,  arreciando  por
momentos  el  grado  de  temporal;  algunas  pequeñas  embarcaciones  zozo
braron  o  se  estrellaron  -y  la  Magdalena  y  el  Palomo  se  encontraron  en
grave  risgo  porque  no  tenían  más  que  dos  anclas,  va  que  las  otras  dos
quedaran  en  Santoña.

Pór  la  noche  pidieron  auxilio,  con  bengalas  y  cañonazos,  aunque  iiútil
mente,  porque  la  furia  de  la  tempestad  impedía  todo  género  de  socorro,

•  y  a  las  dos  de  la  madrugada  çTel día  3  le  fallaron  ios  cables  a  la  Magdalena,
que  fué  a  chocar  primeramente  cón  la  fragata  inglesa,  que  logró  zafarse  con
no  pocos  esfuerzos.  -                -

Entregada  la  Magdalena  a  merced  del  viento  y  de  las  olas,  los  impo
nentes  bandazos—refiere  don  Júan  Ignacio  ‘Núñez  (1)—hicieron  venir  guar
da  abajo  al  mastelero  mayor,  arrastrando  consigo  una  nzaraña  de  jarcie
firnz  y  de  labor  que  a  duras  penas  se  pudo  picar  para  des prenderse  ei
estorbo.  El  palo  macho,  floja  la  obencadura,  era  un-  peligro  inminente,
que  desapareció  picándolo  por  la  fogonadura;  pero  al  caer  sobre  la  banda
arrastró  Za  batayola,  arrancando  pedazos  de  la  regala  y  barraganetes,  af lo
jando  las  costaras  de  la  tablazón,  lo  que  produjo  innumerables  vías  de  agua.

Crecía  ésta  por  monientos  en  le  bodega  y  casi  llegaba  a  la  batería,  a  pe
sar  de  haber  arrojado  al  mar  todos  los  psos  factibles.  Extenuados  los  hono
bres  en  el  duro  trabajo  de  la  bomba  real,.  en  la  que  turnaban  sin  distinción
(le  clases  ni  clategorías  de  Capitán  a  páje,  el  hivel  de  agua,  sangre  y  sudor
subía  amenazador,  presagiando  el  triste  fin  de  la  desventurada  fragata.

A  las  estridencias  de  los  elementos,  se  unía  la  bara hunda  d  órdenes,
-      ayes  de  dolor,  crujir  de  maderas,  chasquidos  de  itt  jarcia.

Y,  sin  embargo,  en  medio  del  ca:os nadie  se  ocupaba  de  sí  mismo,  dando
ejem  pip  de  esa.  generósidad  marinera  tan  tradicionalmente  ensalzada.

El  desgraciado  final  no.  só  hizo  esperar,  pues  el  destrozado  casco  de  la
Magdalena,  construído  con  ricas  maderas  de  ultramar,  Limé violentamente
arrojado  y  Jespedazado  contra  los  arrecifes  de  los  Castelos,  en  -la  playa
de  Coyas.

-             Al mismo  tiempo  el  bergantín  Palomo,  después  de  picar  los  palos—rese.
na,,,  REVISTA  GENERAL  DE  MARINA, tomo  130.  Jo-

(1)  «Vida  y  muerte  de  la  fragata  Magdale-     nio, 1946.
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ña  don  Nicolás  Fort  y  Roldán  (1)—,  aunque  fondeara  un  anclote  con
calabrotes  en  refuerzo  de  las  anclas,  Jité  arrojado  sobre  la  playa  de  Sacido,
donde  las  olas  parecían  cornplacerse  en  estrellarlo;  y  sólo  separado  por  un
cable  de  tierra,  viendo  destrozarse  las  sangadus  que  construían  sus  tripW-’
lantes,  tuvo  que  refugiarse  la  gente  en  el  costado  de  estribor  durante  tzes
o  cuatro  horas,  porqüe  se  deshizo  e  inundé  toda  la  contraria  bandq

ErE  tan  angustiosa  situación,  los  náufragos  se  agarraban  a  las  mesas  de
guarnición  y  batayola,  y  antS  de  que  amaneciese,  el  Palomo  acabó  por
hacerse  dos  pçdazos,  sumérgiéndose  por  completo,  en  tanto  que  los  más
hábiles  nadadores  iban  sncumbien4o  al-  pretender  arribar  ,a  la  costa.

En  ésta  noche  horrible  perecieron  la  casi  totalidad  de  los  hombres  de
la  brigada  ‘de  Artillería,  de  las  tripulaciones  de  los  añoneros  sumidos  en
Santóña  ,r  de  las  dotaciones  de  la  fragata  Santa  María  Magdalena  y  del  ber
gantín.  Palomo;  los  resplandores  del  nuevo!  día  sólo  permitieron  ver  un
cuadro  de  desolación  y  de  muerte:  algunos  tablónes  flotando  sobre  las
aguas,  resLos  de  aquellos  hermosos  buques;  multitud  de  cadáveres  que

•  las  eneresadas  y  embravecidas  olas  iban  arrojando  a  la  playa  y  algunos
náufragos,  heridos  y  agotados  pór  el  esfuerzo  de  la  lucha  contra  - los  ele-  -

mentos.     -

Los  jefes  y  oficiales  de  la  fragata  Magdalena  muertos  fueron:   los  Ca
pitanes  de  navío  don  Joaquín  Zaraú  y  don  Blas  Salcedo;  Jo  Tenientes
de  navío  don  Vicente  dé  la  Torre  Puebla,  don  Manuel  Jove  Huergo  y  don
José  del  FEoyo;  el  Teniente  de  fragáta  don  Ramón  Pato,  los  Alféreces  de
navío  ‘don  Manuel  de  la  Barrena  y  don  Tomás  Panilo;  los  Alféreces  de
fragata  don  Francisco  Mujeca  y  don  Carlos  Bartón;  el  Guardia  marina
don  Blas  Salcedo;  el  Capitán  de  bombarda,  Comandante  de  la  brigada  de
Artillería,  don  Francisco  Hueso;  los  Tenientes  de  brulot  don  -Juan  Velo-

•     rado,  don  Vicente  Calvo  y  don  Juan  García  los  Pilotos  don  Luis  Leal
•      y don  José  Bernardo  Pérez;  el  Contador  don  Antonio  Alonso  López,  el  Ca

pellán  don  Jitan  flzquez  y  el  Cirujano  don  1launel  Jiménez.  Los  marineros
y  soldados  fenecidos  ascçndían  a  la  terrible  suma  de  cuatrocientos  ochenta.
Sólo  ocho  hombres  lograron  arribar  a- la  costa,  pero  únicamente  tres  so
brevivieron  a  sus  heridas.  Se  salvaron,  por  hallarse  en  tierra  ocupados  en
la  carena  de  una  lancha,  el.  Alférez  de  navío  don  Manuel  Díaz  Herrera
y  veinte  operarios  de  a  bor4o.

De  los  setenta  y  cinco  hombres  de  la  dotación  del  bergantín  Palomo
perecieron  cincuenta,  contándosé  entre,  los  -desaparecdps  el  Teniente  de
fragata  don  Jqsé  Bustamante;  el  Alférez  de  navío’  don  Francisco  Montes,
el  primer  Piloto  don  Leandro  Saralegui,  los  terceros  Pilotos  don  Josó  An
dréu  y  don  Matías  de  la  Fuente,  el  Cii’ujano  don  Juan  Romero  y  cuarenta

 cuatro  marineros.  Consiguieron,  salvarse  su  Comandaiite,  el  Téniente  de

(1)   La  Flota  Ferrolana      -
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fragata  don  Diego  de  Quiñones  y  veinticuatro  tripulantes,  cjüe  llegaron
a  la  costa  estropeados,  mal  heridos  y  ateridos  por  la  baja  temperatura.

¡ Quinientos.  cincuenta  hómbres  en  total  murieron  en  aquella  aciaga
noche!  Los  vivarienses  consternados  ante  la  magnitud  de  la  espantosa
catástrofe,  organizaron  una  Junta  de  sacerdotes  y  particulares,  que  fué

recorriendolas  casas  de  -la  viIla  en  demanda  de.  ropas  ‘para  abrigar  a  los
náufragos;  de  víveres,  para  socorrerlos;  de. camas,  mantas  y- sábanas,  para•
habilitar  un  hospital  provisional;  de  medicinas,  para  curar  a  los  heridos,-
y  de  carros,  para  transportar  éstos  ál  hospital  y  recoger  los  cadáveres  lan
zados  a  la  costa,  a  tnuchos  de  los  cuales  se  dM  cristiana  sepultura  en  zan
544                     -‘   .        -                     [Octubre
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jas  biertas  en  la  tnarisma  de  la  heriiosa  playa  de  Coas.  Hasta  fines  del
siglo  pasado  se  consrvaron  las  señcillas  cruces  de  madera  que  marcaban,
a  lo  largo  del  arenal,  el  improvisado  cementerio.  -

Tristísirna  impresión  causó  en  El  Ferrol  el  naufragio  de  estos  barcos
de  guerra  y  la  desaparición  de  los  quinientos  cincuenta  hombres,  porque
allí  habían  sido  construídos  y  armados  los  buques  (1)  y  de  dicha  ciudad
eran  casi  todos  sus  tripulantes.  ¡Qué  días  de  juicio—escribió  el  Coman
dante  general  del  Apostadero  el  día  17—antes  de  uyer,  ayer  y  hoy  se  han
representado  en  este  jiueblo!-  ¡No  se  oye  por  las  calles  y  casas  m-ás que  la
mentos,  lloros  y  sollozos  de  la  multitud  cje familias  que  han  quedado  huér
‘anas  y  desconsoladas!  .

En  toda  España  repercutió  la  dolorosa  trágeia  y  las  Cortes  de  Cádiz
votaron  l  pensión  del  tercio  de  un  sueldo  en  favor  de  las  viudas,  padres
y  huérfanos  de  los  264  fallecidos  que  sostenían  otras  tantas  familias.  La
cÍrcunstancia  de  haber  aparecido  el. cadáver  del  Capitán  de  navío  don  Blas
Salcedo  abrazado  al  de  su  hijo,  joven  Guardia  marina  de  igual  nombre,
embrcado  en  el  mismo  buque,  dió  lugar  a  que  se  publicase  una  Real  Or
den  prohib[endo  el  embarque  de  padres  con  hijos  y  de  hermanos  con  her
manos  en  el  mismo  barco.

En  el  cementerio  viejo  de  Vivero  existía  una  lápida  con  este  epitafio:

Javíer  Goas  y  María  de  la  Luz  Palmeiro,  unidos  en  la  muerte  por
el  amOr.  1810 y  1811.  D.  E;  P.

Jaier  era  marinero  de  la  fragata  Magdalena  y  éstaba  prometido  con
María  de  la  Luz;  ésta  corrió  a  la  playa  alarmada  por  la  noticia  del  naufra
gio  y,  al  encontrar  el  cadáser  de  su  novio  tendido  sobrç  los  paneles  de  una

•  trainera,.  -perdió  la  razón.            .             -

Por  ser  Javier  naturál  de  Vivero  fué  llevado  al  cementerio  a  hombros
de  los  compañeros  que  se  salvaion  de  la  catástrofe.

Toda  ]Las tardes  d  sol  iba  María  de  la  Luz  a  la  playa  y  miraba  éon
fijeza  al  mar,  esperando  siempre  la  llegada  de  Javier.  Su  demencia  era
tranquila  y  su  vida  se  fué  apagando  lentamente,  hasta  que  eñ  septiembre

-  de  1811  se  unía  a  su  prometido  para,  siempre  eñ’ la  misma  tumba.  Por  yo
luntad  de  sus  familias  los  nombres  de  los  antantes.  vivarienses  quedaron
grabados  en  la  lápida  del  cementerio  viejo  (2).

Alrededor  de  este  naufragio  se  idearon  varias  leyendas  que  excitaros
la  codicia  de  las  gentes,  por.  creer  que  los  buques  venían  de  las  Indias  car
gadós  de  valiosos  tesoros.  .  -  .  ‘

  La  musa  popular  perpetuó  el  recuerdo  de  esta  hecatómbe  en  el  siguien..

te  romance:       -  .  .  .  -                -

(1)  La  fragata  Santa  Maria  Ma gáaefla  se  bo-       (2) D.  Francisco  Leal  Insúa:  Pastor  Daz
tó  al  agua  el  año  1773,  y  el  bergantín  Pa1oiaO,  Príncipe  del  Romanticilfllá.
el  1193.            .    .  .
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HISTORIAS  DE  LA  MAR

Dime,  bergantín  «Palo mo»,
¿dónde  fué  tu  perdición?
En  la  ría  de  Vivero,
al  toque  de  la  oración.

Di,  fragata  «Magdalena)),
¿qué  mal  viento  te.  dió  ci  mar?
Todos  los  vientos  son  buenos
si  Dios  no  da  tempestad.

En  dicietnbre  del  año  1917  una  furiosa  galerna  descubrió,  frente  a  los
Castelos,  lós  restos  de  un  buque  grande  que,  con  fundamento,,  se  supuso
fueran  los  de  la  fra’gata  Santa  María  Magdalena.  Meses  después  un  pesca
dor  con  su  gente,  hallándose  en  la  playa  de  Sacido,  vió  en  el  fonda  del
mar  un  barco  partido  en  dos,,  despojos,  sin  duda,  del  bergantín  Palomo,
y  a  su  lado  un  cañón  y  una  cureña;’  tras  muchos  esfuerzos  consiguieron

,extraer  el  cañón,  que  era  de  hierro  fundido,  reforzado  por  dos  zunchos
y  en  los  muñones  tenía  estas  inscripciones:  •Aro  1783.—C.  A.  16  (1).

En  el  primer  Castelo  de  la  playa  de  Coyas  se  erigió,  en  el  año  1934,
un  sencillo  monumento  ,  que  conn1emora  este  naufragio.  Consta  de  una
balaustrada,  un  cañón  y  un  pequeño  obelisco,  que  en  su  parte  anterior
tiene  un  anda  y  una  lápida  de  mármol,  cuyo  épígrafe  dice  así:

VIVERO.  A  los  550  náufragos  del  bergantín  «Palomo»  y  de  la  fragaw
«Magdalena)),  sucumbidos  en  esta  playa  el  2  de  noviembre  de  1810.  1934.

JUAN  DÓNAPETRY
Doctor  en  Farmacia.

hecatombe»  «-Hera’do  de  Vivero»,  año  X,  núrne.

(1)   «Hace ciento  doc  años.—Recuerdos  ‘de una     ro 485.
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M  i:s C E  L  ANE  A
«Curiosidades  que  dan  las  escrituras

antiguas,  quando  hay  paciencia  para
leerlas,  que  es  menester  no.  poca.»

ORTIz  DE  ZÚÑioA,  Anales  de  Sevi
¿la,  lib.  2,  pág.  90.

«Pues  con  esvelado  estudio  acatad
las  cosas  pasadas  por  ordenanza  cte
las  presentes  e  provtdeniaçia  de las  ve
nideras,  que  quien  las  cosas  pasadas
no  mira  la  vida  pierde  y  el  que  c,n
las  venideras  no  provee  entra  en  to
das  como  no  sabio.sDIE0O  DE  VALERA,  Tratado  de  Pro

videncia  contra  Fortuna,  1462.

Colegio  Naval                2.494
En  1841 se hicieron  obras  en  El

Ferrol  para  establecer  el  entóhces
proyectado  Colegio Nayal,  que  más
tarde  sé  estableció  en  San  Fer
nando.

Cofradía                      2.495
En  Ja  Cateçlral  antigua  de  Car

tagena  existe  una  capilla,  erigida
a  expensas  del  Duque  de  Veragua
en  1691, en  honor  del hastá  enton
ces  jlamaçlo  «Cristo  Moreno»,  por
su  color, y que  desde  aquella  fecha,
y  por  petición  del  Duque,  se  ha  lla
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mado  «Cristo de]. Socorro»,  por  ha
berle  salvado  la  vida  a  su  hijo  se
gundo,  don  Manuel  Colón  de  Por
tugal  y  Faxardo,  al  pasar  en  pro
cesión  por  delante  de la casa  estan
do  dÍcho  niño  en  la  agonía.

La  imagen—precios,_fué  que
mada  por los rojos  de Albacete  por
que  como la  leyenda  quería  que  a
la  imagen  le  crecían  la  uñas  y
la  gente  de  aquí  le  tenía  miedo,
nadie  se  atrevía  a  hacerlo.

La  capilla  sólo tenía  un  magnífi
co  camarín  de madera  tallada  y do -

ada   fuego,  con  espejos  (seme
jante  air de  los  marrajo»;  en  él,  eJ.

•       Cristo, y bordeando  el  arco  del  ca—
•     maiín,  una  tira  gemela  a  los  dos

tapices  que  cubrían  las  paredes  de
-     la capilla,  tapices  que  se  cdhseryan

‘y  que  se  lleyaron  a  los  Misioneros
-     del  Corazón  de  María,  en  cuyo po

der  siguen.

En  la  actualidad,  como  esa  ca
pilla  e  de  las  muy  pocas  que  se
conseryan  techadas,  se  dice  mi
para  la  gente  del  Barrio  de  Pesca
dores,  y  éstos  dejan  la  cuarta  par
te  del  jornal  de  un  grumete  por
cada  barco  que  sale  a  pescar,  con
l  . cual  tiene  Ya.  115.000  csstas
para  el  Cristo  y  su  camarín.

Los  tres  patronos  de esa  Cofradía
son  el  Duque  de  Veragua,  «que  es

 fuere»;  el  Marqués  de  los  Vélez,
«que  e  o  juere>,  y  el  4 General  de
Galeras  que sucediere  a  Su Excelen
cia,  permaneciendo  en  este  puer

to».  Después  consta  de  33  herma
nos  «Sólo  Hijosdalgó  Cáyalleros,
según  fuero  y  costumbres  de  Es
paña  en posesión  del  lusti’e». ella de
impedir  para  entrar  en  esta  Co
fradía  ej  haber  tenido  el  preten
diente,  sus  padres  o abuelos  oficios

y•  empleos  mecánicos,  y  han  de  os-.
tentar  las  Artes  liberales  ejercita
dos  con  indecencia».  «Ha  de  ser
elegido  vecino  de  esta  Ciudad  que
viva  en  su  jurisdicción,  etc.»

La  Dirección  General  de  Turismo
se  interesa  en  la  reedificación  de
las  bóvedas  de las  nayes,  que  están
al  Uescubierto,  y  sin  grandes  es
fuerzos  se  espera  dejar  restaurada
para  el  culto  de la  iglesia  construí

da  sobre  la  primera  cripta  cristia
na  de  España  que  aún  subsiste.

¡  Fuera  barbas! 2.496

La  Reina  (q.  D  g.)  se  ha  digna  lo
mandar  que  en  todas  los  Cuervos  e

Instituto5  del  Ejercito  queda  abso
lutamente  prohibido  el  uso  de  las
bárbas,  siendo  extensiva  esta  pro
hibición  a  los  gastadores  y  baticki
res,  que  hasta  ahora  acostumbra
ban  a  flevarla.—Madrid,  23  setiem
bre  de  1845.—Narváez.
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Al  final  del  siglo vr  había  estas
clases:  Cómitre mayor,  de medianla,
de  respeto;  Sotacómitre  y  compa
fiero  de cómitre.

Un  simulacro  naval  en
Alicante

EJ  9 de  junio  de  1862 el  Ministro
de  Marina—que  era  a  la  sazón  don
Juan  de  Zayala  y  de  la  Puente,
Marqués  de  Sierra  Bullones,  Te
niente  General  de  los  ejércitos  na
cionales,  pasó revista  a  la  Escuadra
mandada  por  el  Almirante  Pinzón
y  reunida  a  erecto  e  la  rada  de
Alicante.

Aquel  día  tuyieron  lugar  unas
maniobras  navales—así  se  denonli
naron—,  que,  désarrolladas  a  la
manera  de  a  táctica  de  la  época,
describe  así  en  una  carta  un  entu
siasta  testigo  presencial:  -

Magallanes

2.498  el  mar.  Es  el  espectáculo  más  fas
cinacior  de  cuantos  se  presentan  a
a  los  ojos del  hombre.

Figúrense  ustedes  el  muelle  todo
de  este  puerto  coronado por un  in
menso  gentío;  las  casas que  tienen
vista  a  la playa,  cuajadas  de  almas
vivientes,  y  hasta  Za media  naranja

2  499    de la  Catedral  cubierta  de  séreshumanos,  que festoneaban,  por  de
cirlo  así,  todas  sus  cornlsas  En  el
puerto,  a Za derecha,  el fuerte,  don
de  onileaba  el  pabellón  encarnado
que  debían  abatir  los  buques  ven
cedores.

Como  a la  izquierda  del  especta
dor  siete  grandes  buques  formados
en  línea  de  defensa  cubrían  el
paso  de la fortaZeza. En  lontananza
se  veía  una  escuadra  de  diez  bu
ques  que  a  toda  vela  y  fuerza  de
máquina  se  dirigían  á  -forzar  el
paso  de  la  escuadra  defensora.

Innumerables  botes. flotaban  so-

Heráldica  Marinera          2.497     «Alicante, 9.—Escribo  a  ustedes
bajo  la más  grata  de  las impresio

Darnos  en este  cuaderno  los esu-   nes. Es imposible  forrnarse una id.e
dos  de  las. famillas  Antequera,  Ma-   aproximada  de  todo  lo- que  tiene
gallaries  y  Soto,  de  rancia  solera   de poético,  de  imponente,  de  vera
marinera.                        daderamente bello  un  combate  en

.1           .;1]

.u....
U..’..;0];1]

•..‘.,
UI.’’;0]

Antequera

Cómitre

Soto
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bre  la superficie  tersa  de  las aguas.
Los  buques  mercantes,  anclados  en
el  puerto,  á penas  podían  resistir  el
peso  de  tantos  CUriOSOS.

A  las  nueve  y  media  ‘la escuadra
sitiadora,  en  cuyo  centro  marcha
ba  el V’ulcano, que era  donde  se os
tentaba  la  insignia  del  almirante,
empezó  su  movimiento.  A  bordo d
este  magnífico  vapor’ iban  el  digno
ministro  de  Marina,  general  Za1a-
Za;  el  jefe  de  la  escuadra,  señor
Pinzón,  los  generales  Concha  (don
José),  Quesada, Capitán  general  de
Cartagena;  los  brigadieres  Salas  y
Quiroga,  Quesada,  varios  jefes  su
periores  4e  la  Armada,  los  dipu
tados  a Cortes  señore5 Escobar, Ri
vero  Cktraque,  Rascón,  Calderón
Collantes  (don Fernando  y don  Ma
nuel),  Qn,  oficial  del  ministerio  de
Marind,  el  marqués  de  Nevares,  el
comandante  de  Marina  de  esta
provincia  y otros  que no  conocimos.

No  serian  las  diez  ménos  cuarto,
cuando  puesta  al  alcance  de  tiro
cte  cañón  una y otra  escuadra, rom
pió  el  fuego  el  Vulcano,  que  sirvió
de  señal  a  todos  los  demás.  A  me
dida  que  aumentaba  e.  número  de
disparos  de  la  escuadra  sitiadora,
avanzaban  sus  buques.  En tanto  los
de  la  líi2ea de  defensa,  inmóviles
en  su  puesto,  contestaban  con  no
menos  brío  a  los  disparos  de  sus
fin  giclós  eflemigos.  Sobre  todo  el
magnífico  navío  Isabel  II  y  Za her
mosa  fragata  Resolución,  vomitan
do  fuego  sin  cesar, y  una  densisima
nube  de  humo  de  la  pólvora  los
ocultaba  a cada  momento  a los ojos

-  de.  la  muchedumbre.  Era  de  ver
como  gallardeaban. ia bella  fragata
Blanca  y  los  demás  buques  del
asalto,  que  por instantes  iban’ apa
gando  los fuegos  de sus  contrarios;

un  mar  sereno  y  el  horizonte  lim
pio  y  despejado,  sobre  el  cual  des
tacaban  las  embarcaciones,  daban
el  último  toque  a  este  cuadro  en
cantador.

Más  de  mil  cañonazos  se  dispa
raron.

Aquellas  salvas,  que  retumbaban
en  el  fondo  del  mar  y  ensordecían
el  espacio, eran  los saludos  de  gozo
de’ España,  que  celebraba  el  rena
cimiento  de u  marina.

E  estos  momentos  aparecieron
más  de  veinte  lanchas  óaulone’ras
con  tropas  de  desembarco,  que  hico
adelantar  la  escn.adra vencedora;
los  disparo5  de  las  cañoneras  al
fuerte  sorprendían  por  lo  rápidos
y  certeros.  Hubo  un.  moniento  cte
conflicto.  E  una  de  Zas  lanchas
se  incenclió  la  pólvora  al  hacer  un
disparo,  y  cuatro  nar1neros  se
arrojaron  al  mar.  Un  ¡ay!  aterra
dor  resonó  en  todo  el  muelle.  Otras
lanchas  acudieron  al socorro de  tos
bravos  náufragos,  que no  recibieron
la  menor  lesión.

Las  últimas  glorias  fueron  para
las  cañoneras.  Suspendido  el  fuego
de  la3  escuadras  y  habiendo  arre-
basado  la  línea  de  defensa  la  ven
cedóra,  duró  media  hora  el  com
bate  del  fuerte,  donde  al  instante
desembarcaron  las  tropas,  enarbO
lando  la gloriosa bandera  cte Espa
ña  en  el  castillo  de  la fortaleza.

Los•vivas  de  los  marineros  a  ta
Reina,  los  gritos  de  júbilo  del  in
menso  pueblo  y  los  acordes  de  las
músicas  militares,  entonando  . la
Marcha  Real,  dieron  digno  remate
a  este  cuadro tan  bello  como indes
criptible.  Eran  las  doce  y  media
del  día.

Yo  he tenido  el  gusto  de contem
plar  el  combate  desde  el  bello  va-
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por  mercante  Adolto, propiedad  del
simpático  capitalista  y.  senador
del  reino  do  Vicente  Bayo.

La  oficialidad  y  la  marinen  a  de
la  escuadra  ha  demostrad,o  en  el
simulacro  su  admirable  estado  de
instrucción.  En  efecto,  en  el  buque
en  que  no3  hallábamos,  pudimos
observar  la  precisión  co  que  se
ejecutaban  todas  las  maniobras,  u
la’  seguridad  y  confianza  CO  que
se  manejaban  los  cañones.  El fuego
era  constante  y  nutrido,  siendo  dig
na  de notarse  la rapidez  con  que se
hacían  los disparos.

Sale  el  correo  y  los  convidados
al  gran  banquete  se  dirigen  a bordo
de  la Reso:Lución, donde  debe  tener
lugar.  Entre  los  hombres  políticos
convidados  a  él  están  los  señores
general  Concha,  brigadier  Pavía,
Qn,  Calderón  Collantes  (don  Fer
nando  y  don  Manuel),  Salamanca,
Zaragoza,  Adelardo  Ayala,  vizcon
de  del Pontón,  Rivero  Cidra que, Es
cobar,  Navarro,  Moraza,  Rascón,
Gutiérrez  de  los  Ríos,  n’»i.arqués de
Nevares,  Baldasano  y  otros.

Ha  sido ta  la afluencia  de foras
teros  en  estos  días,  que  no  bastan
do  a hospedanlos las fondas,  las po
sadas,  ni  las  casas  de  huéspedes,
muchos  de  la clase  del  pueblo  han
pasado  las  noches  tendidos  en  los
bancos  de los  paseos,  En las  fondas
de  Bossió  y  del  Vapor,  se  cuentan
por  millares  los  almuerzos  y  comi
das  que  se  han  servido,  siendo  in
útil  añadir  que  los  cafés  y  los  de
más  estabieciplientos  de ea  especie
se  han  visto  en grandes  apuros para
atender  la muchedúmbre  que  cons
tantemente  los ha  ocupado.»

LLi.

Hoja  de  servicios 2.500
Se  dispuso  en  3-XI-1883  que  a

la  pérdida  de  una  hoja  (te servicios
debe  seguirse  expediente.  Y  sin  es
tar  éste  terminado,  no  pueçte soli
citarse  copia.

Una  sublevación  en  la  mar
en  1846 2.501

«Excelentísimo  señor:  Un  parte
‘del  teniente  de  navío  don  Francis
co  Grandallana,  comandante  del
pailebot  guardacostas  Isabel  II,  del
porte  de  un  cañón  y  24  plazas  de
dotación,  que  ha  sido  remitido  a
este  Ministerio  por  el  capitán  de
navío  don  Pedro  Pablo Cajigao, co
mandante  militar  de  marina  de
Puerto  Rico,  a  cuya  estación  per
tenece  el pailebot,  y  del  cual  remi
to  a  Y.. E.  copia,  ha  impuesto  a  Su
Majestad  del  atroz  atentado  de
sublevación  conetjdo  a  bordo  de
este.  buque  en  la madrugada  del  20.
de  junio  último,  navegando  desde
el  puerto  de  Mulas,  en  la  Isla  de
Vieques,  al  de  Sa  Thomas,  y  per
petrado  por parte  de su guarnición,
compuesta  de  soldados cje mf ante-
ría  y  uno  de  artillería.

Y  si  bien  lc  ha  sido  sumamente
sensible  y  desagradable  se: haya  in
tentado  Un crimen  de  esta  natura
leza,  y  que, por fortuna,  sólo se  oye
hablar  cOfl  intervalos  de  grandes
féchas,  no ha  podido  menos  que sa
ber  con  satisfacción  e.l comporta
miento  del comandante  y  dermás In
dividuos  del  guardacostas,  que,  sa
biendo  arrostrar  la muerte  cuando
se  trata  del  cumplimiento  de  sus
deberes,  consiguieron  llenar el  suyo
cual  incumbe  a  militares  leales,  y
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lograron  rescatar  el  buque,  que  en
poder  de  los  amotin.a4os  navegaba
en  popa  en busca  del  puerto,  adon
de  una  loca  temeridad  los  con
ducía.

Y  queriendo  recompensar  de  una
manera  pósitiva  y  pública  el  bri
Uante  proceder’ del  citado  coman
dante  el  teniente  de  navío  don
Francisco  Grandallana,  a  cuyo
arrojo,  decisión  y  presencia  de áni
mo  se  debe  la  salvación  del  paile
bot,  y  que  en  la historia  de las  ma
rinas  no  se  haya, consumado  el  de
lito  mayor  de cuantos  en’ ellas pue
den  acontecer,  se. ha  servido  con’
/erirle  eZ.empieo de  capitán  cte fra
gata,  reservanció  premiar.  cual  co
rresponde,  y  de  la  manera  que  la
Junta  de  dirección  de  la  Armada
le  proponga,  lo  que  hará  a  la ma
yor  brevedad,  a  los que  lo  acompa
ñaron  en tan  arrojada empresa,  con
especialidad  al  tercer  contramaes
•tre,  que  lo es  de cargo  del  pailebot,
José  López  Antón,  que  recibió cua
tro  heridas,  y  al  soldado  del  regi
miento  cte  Cataluña.  José  Echeva

-  rna,  también  herido,  que  con  el
riesgo  cíe  su  existencia  se  inter
pusieron  voluntariamente  a n t  e
Grandallana  en  e,l momento  que  al
grito  de  «Isabel II»  subía por la  es
calera  de  la  cámara  sobre. cubier
ta,  ylograron  ambos  escudarlo  con
sus  cuerpos,  con,siguienclo el  con
tramaestre,  después  de  haber  sidoherido  de  un  sablazo por  el soldado

Emilio  Diez,  que  deIendía.  la  esco
tilla  de  la  cámara  y  habla  descar
gado  su  pistola  a quemarropa  con
tra  el  comandante,  pasarlo  con  un
chuzo,  en  cuyo  acto  se  tiró  al  agua
el  Días,  lo  cual  hizo  tambiéij  ‘José
García,  que  custodiaba  la  proa,  y
había  sido  herido  a  su  vez  por  és

tos  y  el  comandante,  que  tuvieron
la  suerte  de  atravesar  con  dos  ba
lazos  al  artillero  de,  Ejército  José
Alvarez,  último  que  se  les oponía  y
había  disparado  su  arma  contra  los
tres.

Igualmenté  es  el ánimo de la Rei
na  Nuestra  Señora  acordar  sus  re
compensas,  luego  que  la  Junta  de
dirección  de  la  Armada  le  indique
cuáles  pueden  ser,  al  piloto  don
Pablo  Viñas,  que  en  el  momento
de  Za sjiblevaci.ón,  hllándoe  de
gúardia,  recibió  cinco  heridas;  al
anciano  práctico,  y  al  marinero
Tomás  Oliva,  también  heridos,  y
especialmente  al  cabo  primero  del
regimiento  cte  Cataluña  Eustasio
Muñoz,  por cuya  lealtad  y  decisión,
así  como  por  el  denuedo  y  abnega

.ción  del  mencionado  contramaes
tre  y  el  soldado  del  propio  cuerpo
Echevarría,  dice el comandante  que
ha  quedado  Con vida,  sin, perjuicio
de  que  luego  que  lleguen  a  su  no-’,
ticia  por ej  resz,atada de la  sumaría
que  se  lnstrla  en  Puerto  Rico  los
pormenores  de  este  lamentable  su
ceso,  y  por declaraciones  de  los que
escaparon  de  él, con  particularidad

por  lo  que  puede  manlfesar  en  la
suya  el  cuarto  cíe  los  amotinados,
soldado  del  regimiento  de  Asturias,
Sebastián  Torres,  y  conozca  aque
llos  hechos  parciales  que  merezcan
premiarse,  como sucederá  sin  duda
con.  los que hayan  cometido  los sol
dados  del  regimiento  de  Cataluña
Manuel  García y  Francisco Bernal
do,  heridos  uno  y  otro  gravemente.
el  primero  con  dos balazos  y  el  se
gundo  Con  dos  estocadas,  les  dis
pense  su  gracia al tenor  de  los  me
recimientos  particulares  a que  cada
cual  se  haya  hecho  acreedor,  como
asimismo.  fiando  lo  reclame,  a  la
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familia  del  marinero  pre/erente
Juan  Fernández,  que  no  habiendo
sido  encontrado  efl  el buque  presu
me  el  comandante  haya  sido  ase
sinado,  victima  de  su  comporta
miento.

De  real  orden  lo digo a V. E. para
su  conocimiento  y  circulación  en
Za  Armada,1 incuyenclo  a  y.  E: para
los  efectos  de  ordenanza  la  real
patente  de  GrandaUana.

Dios  guarde  a V. E. muchos  años.
MadriZ,  8  de  agosto  de  1846. —

Francisco  Arrnero.—Señor  Director
General  de  la Armada.

Viejas  fotos               2.502

Incljiímos  una  otografla  de  la
oficialidad  de la  Esue1a  de  Artille
ría  y Tiro  Naval «Janer>,  anterior  al
Glorioso  Moylmiento,  allá  por  el
año  1932:

4.  A.  çle  N.  don  Víctor  Garay
Lobo,  t,  :

5.   Beraldo, oficial  de  la  Marina
uruguaya.

-  6.   A.. de’ N. Estrada,  ±.

1.  A. de  N.  don  Manuel  Núñez
Rodríguez.

2.   T. de  N.  Conde  de  Villar  de
Fuentez,  t.

3.  T.  de  N. don  Pedro  Gutiérrez,
J.  LL.      Ozores, .

 _
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7.  e. de N. don Miguel  Fnteil
la  Maristany,  f,

8.   T. de N. don Guillermo  Sharj
fausen  Kebbon, 1-.

9.   C. de C.  on Teodoro de Leste
•‘      y Brandariz.

10.   OficIal 1.  de  Artillería  do
José  Bravo  Milán.

11.   C. de  C. don Fernando  Pérez
Cayetano.

12.   T.  de  N.  d o n  Victoriano
Sánchez-B:arcá.izteguj  y  Aznar.

13.   T. de N. don  Luis Peláez  Fa-
lardo.

14.   T. de  N.  don  Mario  Romero
Abella.

15.   C. de  C.  don  Manuel  Pastor
y  Fernández  de  Checa.

16.   T.  de  N.  don  Manuel  del
£flerro  y  Hernández  1-.

•       17.  A. de! N. don  Luis  Ugidos.
18.   T. de  N.  don  Ramón  A.  Za

nón  y  A1dalu.
•      19.  A.  de  N.  Dolarea  y  Pinillos.

20.   A. de  N.  don  Manuel  Ro
dríguez  Rey.

21.   A. de  Ii.
22.   Oficial 2.°  Aeronáutica  Na

val  San  Miguel.

Tratanientos
Por  R.  O. de 20-1-1801 el maestro

de  maniobra  de  Guardias  Marinas
tiene  tratamiento  de  Don,  aunque
no  esté  gradua4o.

Leccidn  de  Historia
De  aquellos  desdichados  tiempos,

allá  por  1901, es esta  cariatura  sa
tírica  que  reproducimos,  en  la  qu

aparece  el entonces  Ministro  de Ma
rina,  do  José  Ramos  Izquierdo,  y
el  acorazado  Carlos  V.

La  caricatura,  publicada  en BZan
co  y  Negro, se titulaba  «Lección de
Historia»,  y  decí a  así:

«Ministro.—Vaya  usted  a  Ports
mouth,.  a  los  funerales  de la  Reina
Victoria,  señor  Carlos  V.

Carlos  V.—Donde voy es  a  Yuste,
a  mis  propios  funerales.»

Caballería  de  Marina       2.505

2.503

Por  el  año  1760,  el  teniente  de
Caballería  don  Lucas  Oreil  anduvo
al  corso,  con  éxito,  en  aguas  del
Mediterráneo,  mandando  el  jabe

2.504  •  que  La. Purísima  Concepción.
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Donación                     2.506
Por  R.. o. del 21 de agosto  de  1765

se  hace  Uonacióu al Hospital  de Ca
ridad  de  Cartagena  de  todos  los
adornos  de cámara  del  naví o Rayo,
que  condujo  desde  Tápo1es a  Car
tagena  a  La duquesa  de Parma,  u
tura  Princesa  de  Asturias,  y lo mis
mo  las  colgaduras  de los  camarotes
y  demás  adornos  con  que  fué  deco
rado  dicho  buque.

Las  colgaduras  de la  cámara  eran
de  damasco  carlnesi  con £ranjas  de
oro,  y  las  de  los camarotes,  de  tela
amarilla  cLe la  misma  clase, con  ga
loncs  de  plata.

Almiranl;es                   2.507

Curiosa  fotografía  en  la  que  apa
rece  el  popular  Almirante  de  la
Marina  de  los  Estados  Unidos  Hal

‘sey,  montando  un  caballo  blanco,
en  el  Japón.
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Archivo  de  mareantes
(Un  libro  de  Filgueira  Valverde.)

Por  los  primeros  años  dél  iglo
que  viyimos  los  Documentós,  Ins
cripciones  y  Monumentos  para  ¿1
Historia  de Pontevedra,  de  D. Cas
to  Sampedro,  señalaron  una  etapa,
que  fué  también  descanso  y  sueño
anenazador,  para  los  estudios  del
pretérito  de  la  «boa vila».  Hoy  de
bemos  alborozarnos  ante  la  apari
ción  de  un  libro  de  D.  Josa  F.  Fil
guelra  Valverde,  cultísimo  Director
del  Museo  de Pontevedra,  Catedrá
tico  de  aquel  Instituto  y  miembro
destacado  de  las  Academias  Galle
ga  y  de  Ja  Historia.  Tal  óbra—Ar
chivo  de Mareantes—,  a  la  par  que
a  continuar  lOs trabajos  del  pri
mer  maest;ro, viene  a  ser  compila
ción  más  que  necesaria  de  noticias
documentales,  gráficas  y  biblio
grálicas  relativas  a  la  interesantl
sima  historia  gremial  narinera
‘de  pontevedra;  que  hasta  nuestros

días  se  hallaban  dispersas  y  difi
cilmente  accesibles  para  cuantos
pudieran  intei esarse  en  los  estu
dios  de  esta  clase.

Suma  este  primer  volumen  dos
partés:  en la rUnera  recoge el doc
tor  Filgueira,  con  hechura  sencilla
de  hombre  didáctico,  jugosa  noti
cia  de  la  vida  portuaria  y  gremial
del  barrio  marinero.  En  la  segunda
affota  836 fiéhas,  que  señalan  la  ca
tegoría  del  archivo  dotumental  por
el  ordenado  en  el  Muséo de  Ponte
ve4ra.  A  lo  largo  de  la  obra  va  el
Profesor  Filguelra  dando  vida  a  las
viejas  ihstituçiones  ‘de  mareantes,
resucitando  sabrosos  e  interesan—
tísimos  privilegios  de los  «homes de
mar»  de  la  Mourelra;  resurgen  en
u  relato  añejas  devociones,  como
la  del  dominico  tudense,  aquel  San
Telmo,  que  nl  fué  Telmo  ni  santo,.
y  trae  a  la  imaginación  del  lector
toda  ia  gracia  y  ej  lustre  ingenuo
de  las procesiones  de  mareantes,  en
las  que aún  perdura,  a Dios gracias,
«aquel  viejecito  que cada  afio,  ante
la  custodia  del  Corpus,  enpuña  el
cetro  del  . Hrcules-Teucro,  y  esos
otros  seis  que  llevan,  a  compás  de,
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bogada,  las  varas  de  un  desteñido
pallo  barroco.,

Viene  este  libro  hermanado  con
un  acontecimiento  en el  que—amén
del  sabio y entusiasta  Sánchez  Can
tón  y  del  Infatigable  arquitecto
Fernández  Cochón—ha  tenido  par
te  principalísima  el  maestro  FIl
gueira,  cual  es  la  apertura  de  as
nueyas  salas  del  Museo  de  Ponte
vedra;  mas. hemos  de envainar  aqui
nuestra  pluma  para  dejar  paso  a

,quien  sepa  hacer  la  merecida  y
erudita  glosa  que  el  hecho  exige.
Ah!,  entre  el  frescor  recoleto  de
pasadizos  y  vericuetos,  en  granito
que  deja  eco  de  siglos,  han  rema
tado  estos  hombres  una  capilla  ro
mánica  del  «Corpo Santo,  pródiga
en  exvotos colgantes  y presidida  por
una  efigie  compostelana  e  Ingenua
de  San  Pedro  Goñzález,  en  la  qu
viene  otra  yez  a  la  mente  el  vlsi-’
tante  el  histórico  relato  del  Archi
vo  de  Mareantes.  Cabe  los  arcos
aquilatados,  dan  tono  y  sabor  res
tos  del  retablo  principal  de  Santa
María  la  Mayor,  levantada  con  di-.
neros  de  la  mar,  y  a  cuya  fábrica
dedica  Filgueira  tan  interesantes
páginas  en  su  libro.

As!  este  Archivo  de  Mareantes
‘viene,  a  topar  feliz  complemento
e:i  las viejas  y, nuevas  salas  del  apa-
fiado  museo  pontevedrés,  que  con
nás  desvelos  que  sosiegos  rige  . el.
Profesor  Filguéira  Valverde. El mira.
en  sus  obras  de  ahora  con  especial
predilección  hacia  el  arrabal  mari
nero,  ya  que  sabe que  por  allí  entró
la  vida  y  .a  pujanza  en  ésta  tierra
y  que  por  ese  mismo  camino  salo
bre  e  Infinito,  que  es  ‘el rnar,  acaso
llegue  a  la  «boa vila»  el  acicate  que
mueva  al  estudio  de  un  pasado
ejemplar  y  a  la  continuación  de
558

aquella  cadena  de nombres  sonoros
que,  sobre  navíos  de  España,  supie
ron  ganar  perpetua  memoria.

La  Presidencia  del  Gobierno  dis
tingue  merecidamente  a  este  ilus
tre  pontevedrés  con  el  Premio  V1r-
en  del  Carmen  por  el  completisi
mo  y  magnífico  Archivo,  que,  se
gún  su promesa,  Irá ‘seguido de  dos
vólú’menes,  en  los  que  se  recoja  la
documentación  toda—inédita  en
buena  parte—relativa  a  la  insti
tución  marinera.  El  autor  rinde
con  este  trabajo  el  mejor  y más  ex
presivo  tributo  a  su fallerido  maes
tro  don  Casto  Sampedro,  y  brinda
a  la  ciudad  de  sus  desvelos una  es
cala  fácil  y  holgada  por  la  que
pueda  ascenderse  al  estudio  de  los
siglos  grandes  de  a  marinería  pon
tevedresa.  La  reciente,  obra  hace
triple  y  magistral—que  »o  «ser
vil»—oflcio  de  clave,  según  expresa
Filguelra  en  el  umbral  de  su  Ar
chivo,  ya  que  es  sólido  remate  y
compendio  de  cuantos  trabajos  se
han  hecho  acerca  del tema,  instru
mento  que’ franquea  la  cancela  de
un  estudio  cómodo y fecundo  y,  por
último,  voz que  a  todos  llama  y es-
polea  para  investigar  en  un  preté
rito  grande  y  aleccionador.

(Ibérica,  jul.  46.)

A.  L.  C.  iIi
El  número  77,  en  su  labor  se

manal  informativa,  contiene  un
interesante  sumario  sobre  las  úl
timas  aplicaciones  y  adelantos  lle
vados  a  cabo  en  el  campo  de  las
ciencias.

Conviene  destacar  entre  otras  la
«Nueva  Teoría  de  la  Oscilación  Ba
rométrica»,  por  l  Director  del Ob
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servatorio  Meteorológico  de  San
tiago  de  Cuba,  Padre  M. Viña,  5.  1.,
que  en  forma  amplia,  y  bajo  los
subtítulos  «Fundamento  de  la  nue
va-teoría»,  «Mecanismo de la marca
eléctrica»,  «Soluciones  a  una  difi
cultad»  y  «Coincidencia  cLe las  on
das  barométricas»,  desarrolla  tan
interesante  tema.  Ilustran  el traba
jo  varios  gráficos.

Un  r.esWnen, «Aplicaciones  bio
lógicas  y médicas  de  la  çlesintegra
ción  del  átomo»,  de  los  estudios
que  sobre  la  acción  de  los  haces
neutrónicos  ha  realizado  el  doctor
J.  Lawrence,  hermano  del  descu
bridór  del  ciclotrón,  doctor  Ernes
to  O. Lawrence.

Una  resefia del  funcionamientó  y
características  del  nuevo  paracaí
das  automático  revelado  por  la em
presa  «Leslie Irvín»,  y  de]. cual  di
mos  algunas  pruebas  gráficas  en  el
nAznero  anterior.  La  noticia  de
que  la  Real  Compañía  Asturiana
de  Minas  está  montando  una  ins
talación  en  su  fábrica  de  Arnao
para  la  recuperación  dél  cadnIo
por  procedimientos  electrolíticos
del  que  se espera  llegar  a  una  pro
ducción  anual  de  tres  toneladas,  y
algunas  de  las  recientes  aplicaco
nes  conseguidas  en el  empleo de 103
residuos  de  la  fabricación  de  ce
lulosa.                                j p

Experimentos  con  modelos  de  car
gueros  de linea.

(De  ShipbuilcUng  and  Shipping  Re
cord,  abril  de  .1946.)
Según  una  memoria  del  profesor

Lindbland,  leída  en  la  reunión  de

la  «Institution  of  Naval Arcliitecs»,
haa  dado  los mejores  resultados  los’
experimentos  realizados  con  mode
los,  de  cargueros  proyectados  para
velocidades  de  14 a  17  nudos,  122
metros  de  eslora,  17 de manga  y 7,11
de  calado.  Se  probaron  nueye  mo
delos  en  el  grupo  A,  cuyas  formas
oscilaban  alrededor  de  un  coefi—
ciente  del  bloque  de  0,65, y  11 mo
delos  en  el grupo  B, en  el que  se es
tu4i’aron  formas  con  coeficientes  de
bloque  de  0,68 a  0,70.

El  grupo  A  se  dividió  en  cinco
series:  1.,  posición  longitudinal
del  centro  de  la  carena;  2,  cam
bio  de  afinamiento;  3a,  variación
de  las  formas  del  cuerpo  de  proa;4  a  variación  de  las  formas  del
cuerpo  de popa;  . 5,  varios  tipos  de
secciones  del  cuerpo  de  proa.  El
grupo  B  abarcó  seis  series  diferen-..
tes  de  la  misma  naturaleza,  y  a  la
posición  del  L.  C.  E.  (abcisa  del.
centro  de  la  carena)  se  le  dédica-.
ron  tres  series.

Los  valores  obtenidos  en  cada
grupo  indican  que  las  formas,  ex—
perimentadas  fueron  verdadera
mente  buenas,  y  la  comparación
de  los  resultados  para  modelos  nú
mero  4  del  grupo  A y  modelos  nú
mero  3  del  B,  muestran  que  las
caraterísticas  que  han  pruci
estos  excelentes  resultados  para  las
formas  de  1-a serie  0,65, se  mantu-
vieron  en los de formas  más  llenas.
En  lo  que  se  refiere  a  las  experien
cias  hechas  para  determinar  la  In-.
fluencia  . de  los  tipos  de  variación
de  secciones del  cuerpo  de proa,  los
resultados  obtenidos  en  los  mode—
los  de  los  grupos  A y .5  muestran
que  las  formas  moderadas  en  TJ
fueron  superiores  a  los  modelos  de
sección  en V.
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El-  programa  d6  construcciones  na
vales  «Liberty».

(De  Shlpbuilding.  and Shipping  Re
cord,  de  abril  del  46.)
Çon  la  entrega  del  yapor  Pat riclc

Henrey,  a  fines  de  1941, a  la  Mari
na  norteamericana,-  el  vastó  pro
grarna  de  construcciones  de  tipo
Libe rty  llegó  a  su  apogeo.  Este
prograna  había  empezado  con  ja
construcción  de  oçho  millones  de
toneladas,  Y  en  1943, la  construc
ción  alcanzó  la  cifra  de  los  18.mi-
llones.  Además  del  modelo  Libe?
y  se  construyó  una  modificación,
l  Victory.

A  medida  que  el  programa  iba
realizándose,  se  hicieron  numero
sas  mejoras  en  e], proyecto  Liber

 la  mayoría  con  el  fin  de  dar  a
restoS barcos  mayor  protección  con
•tra  la  acción  del  enemigo  y  una
seguridad  mayor  para  los  hombres
que  se  veían  obligados  a  abando
nar  el  barco.  El  Lib erty  ha  sido  un
barco  popular,  y  lo  que  puede  f al
tanes  en  velocidad  lo  tienen  en
otras  muchas  cualidades,  como  su
rápida  carga  y  descarga,  su  gran
maniobrabilidad  y la  confianza  que
Inspira.

El  Ejército  y  la  Armada  trans
formaron  muchos  Liberty  en  talle
res  flotantes  de  reparación,  y  otros
quedaron  como  alój amientos  de  la
trlpulaiÓn  de  buques  en  arreglo.
Otta  transformación  especial  de
los  Liberty  fué  el  de  buque-hospi
tal,  con  varias  cubiertas  adiciona
les  que  le  permitieron  alojar  600
camas  en  44  departamentoS,  apar
te  de  la  tripulación.  Otra  modifica
ción  lmportnte  del  mismo  tipo
fu  para  el  transporte  de petróleo,
y  derivaciones  de  éste  fueron  los
dedicados  .a  destilar  y  almacenar
560

grandes  cantidades  de  agua  pota
ble,  -y  los  buques  destinados  al
transporte  de  vehículos  a motor.  El
portaaviones,  finalrnente,  fué  otro
aprovechamiento  del  Lfberty,  au
méntando  el  tamaño  de. las  esco
tillas.

Las  dimensiones  principales  del
barco  básico  Liberty  fueron:  eslo-
ra,  134,55 metros;  manga,  17,30;
p  un  t  al  de  la  cubierta  superior,
11,07;  calado, 8,43, y  desplazamien
to,  14.245 toneladas.  El  barco  es  del
tipo  de  escantillón  grueso,  c ó n
próa  inclinada  y  popa  de  crucero,
equipados  con  una  sola  hélice  y
timón  compensado.  Tiene  una  Cu
bierta  corrida  y  está  Ulyldido en  5
cubiertas  de  carga.  En  general,  el
casco  del  Libert7j iba  todo  soldado.

Barcelona  y  sus  futuros  grandes  a
tilleros.

(Bolétín.  de  In/ormaclÓn  de la  Em
presa  Nacional  Elcano,  agosto
1946.)
En  un  brindis  pronunciado  en

Barcelona,  con  ocasión  de  la  Inau
guración  de  la  XIV  Feria  Oficial
de  Muestras,  el  Ministro  de  Indus
tria  y  Comercio,  señor  Suances,  ha
lanzado  la  idea  de  la  construcción
de  unos  grandes  astilleros  en  Bar
celona.  Más  tarde,  en  las  obras  ya
iniciadas  del  puerto  de  la  Zona
Franca,  ante  los  planos,  el  Minis
tro  insistió  en  que  «arcelona  ne
.cesita  y  debe  tener  unos  grandes
astilleros,  que  valoricen  el  puerto
de  hoy  y  el  puerto  de  mañana,
y  señaló  la  ubicación  de su  posible
emplazamiento.

Ya  es  un-a garantía  con  hondas
ralees  históricas  que  un  Ministro
se  dé  cuenta  de  cómo  Barce
lona  necesita,  por  tradición,  unos
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astilleros.  ,  1o  menos,  esto  su
pone  que  nuestros  gobernantes
no  viyen  de  espaldas  al  ayer,
que  es,  naturalmente,  la  basa
del  m’añana,  y  de  qué  manera,
en  este  caso  concreto,  alienta  en
ellos•  el  conocimiento  de  aquella
brillantísima  pléyade  de  armadores
catalanes,  que  dieron  días  de  glo
ria  y prosperidad  a  la  patria  chica,
primero,  y  a  la  gran  Espaia,  des
pués.  No  cabe  duda,  después  de  lo
anteriormente  expuesto,  que Barce
lona  contará.  en  breye  plazo  con
esos  astilleros  de  que  carece.  Bien
ciertos  estamos  de  ello,  ya  qué  el
Ministro  Indicó,  además,  e1 camino.
a  seguir,  cerrando  de  esta  jnanera
el  ciclo  completo  de  su  idea,  que
pasó,  de  este  modo,  por  la  triple
plataforma  del  proyecto,  su  reali
zación  técnica  y  su  efectiyidad
práctica.  La solución  propuesta  por
el  Ministro  fué:  un  completo  acuer
do  entre  el  Consorcio  de  la  Zona
Franca,  la  Junta  de  Obras  d e 1
Puerto  y  ]La Empresa.  Nacional  El
cano,  para  que  «estudiando  conjun
tamente  el  proyecto,  se  logre  q u e
sea  una  realidad  rápida,  . ya  que
Con  ello  la  economía  Catalana  ob
tendría  un  gran  ipipulso,  q u e  re
vertirla  en  la  total  economía  na
cional  hacia  límites  sin  erspecti
vas  visibles».

(Abril,  1946.)

E  constante  permanencia  sobre
todo  lo  que  en  actualidad  contie
ne  un  mayor  interés  profesional,
1946]

esta  revista  nos  ofrece  temas  que
hacen  apreciar  su  contenido.

De  sus  Notas  Técnicas  destaca
mos  las  que  se  refieren  a  «centra
les  móviles»  y  «compuertas  auto
máticas».  La  primera  con  una  aiYi
plia  e  interesante  aportación  de
datos  q.u e  comprueba  la  eficacia,
utilidad  y  conveniencia  de  estas
centrales  portátiles,  nacidas  en  los
comienzos  de  la  pasada  guerra  y
en  previsión  de  los  considerables
destrozos  q u e  ésta  hacia  temer.
Montadas  sobre  vagones  o  barca
zas,  su  principal  cometido  ha  sido
el  de  atender  (en  la  medida  capaz
de  los  seryicios  más  perentorios:
2500  Kw.,  con  carbón  como  com
bustible  y  5.000  Kw.  con  aceite)
allí  donde  y  cuando  jiié  preciso.

De  igual  forma,  y con  una  varia
da  exposiión  de  apuntes  y  notas
técnicas  sobre  «compuertas  auto
máticas»,  señala  fórmulas  y  carac
terísticas  de los  estudios  y  ensayos
reajizados  con  motivo  de  la  Cons
trucción  de  las presas  de  Ermal,  en
Portugal,  y  Verbois,  en  Ginebra.

Componen  este  número  otros  ar
tículos  e  Informaciones  de  no  me
nor  interés.

En  el  número  de  enero  de  The
Motor  Ship  se  dieron  las  caracte
rístias  de todas  las  motonaves  en
cargadas  de más  de  1.000 toneladas
de  registro  brutr.  Sumaban  409
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La  flota  mundial  de  motonavcs.
(Boletín  de  Información  de  Za Em

p  r e s  a  Nacional  Elcano,  agosto
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barcos,  de  3.220.000 tóneladas  de
peso  muerto,  de  los  cuales  180
abarcaban  1.370.000 toneladas,  pro
porción  correspondiente  a  las  per
tenecientes  al  Imperio  Britá
nico.  Se  calculó  que  sin  con
tar  los  enargos  nuevos  de  los
que  no  se  tenían  detalles,  el
total  encargado  en  todo  el  mundo
alcanzaba  a 500 barcos,  de 4.200.000
toneladas  de  peso  muerto,  y  de  re
gistro  bruto,  2.800.000.

La  lista  de  motonaCes  que  están
•  encargadas  actualmente  es  de  algo
más  de  600 barcos,4ie  4.800.000 to
neladas  de’ peso muerto  y  3.200.000

•  toneladas  .e  registro  bruto.  De  és
tos,  unos  2  millones  de  toneladas
de  peso muerto  (1.320.000 toneladas
de  registro  bruto)  van  a  ser  cons
truídas  en  astilleros  británicos.  Es
tas  cifras  excluyen  los  barcos  que
s  construyen  en  los  Estados  Un!
dos,  España,  Itálla  y  Rusia,  y,  se
guramente,  se  han  hecho  otros  en
cargos  de los  que  no  se  han  tenido
noticia.

Puede  calcularse  que  en  todo  el
mundo  se  están  construyendo,  por
lo  menos,  650 motonaves  (de  m4s
de  1.000 toneladas),  con  un  total  no
menor  de 5.200.000 toneladas  de pe
so1muerto  y  3.500.000 toneladas  de
registro,  bruto.  Este  tonelaje  de
barcos  encargados  propulsados  con
motores  de  aceite  es  mucho  mayor
que  el  construido  jamás  en  ningún
período  de  la  historia  de  la  cons
trucción  naval.

La  nueva  motonave  inglesa  «Port
Linclolm».

(The  Marine  Engineer,  ab.  46.).

Después  de  realizar  con  éxito  sus
viajes  de  prueba,  está  ya  en  servi
cio  la  nuea  motonave  iriglésa Port

Lincloini,  construída  en  los  astille
ros  de  Swan,  Hunter  &  Wigham
Ltd,  de  Walisend,  para  la  Port  Li
ne,  que  empleará  ai  nuevo  buque
en  la  línea  Inglaterra  -  Australia  -

Nueva  Zelanda.  La  moonae  es  de
una  sola  hélice,  para  carga  refri
gerada,  y  sus  características  son:
eslora,  140 metros;  manga  fuera  de
miembros,  18,89;  puntal  f u e r a
de  mie!. bros,  12,83; tonelaje  de re
gistro  bruto,  7.245;  capacidad  de
carga  aislada,  10.778.809 metros  cü
biros;  no  alsla4a,  5.501.558.

Tiene  el  buque  tres  ubiertas  .e
acero  completas,  con los alojamien
tos  para  oficiales,  a proa;  el  come
dor,  los  camarotes  de  oficia’es  de
máquinas,  la  cocina  y  la  pana
dería  en  la  caseta  grande  de  la
cubierta  superior,  y  el  resto  de
la  tripulación  va  alojada  a  popa.
Lleya  una  instalación  de  14  chi-.
gres  eléctricos,  10  de  ellos  para
seis  toneladas  de  ‘capacidad,  con
puntales  tabulares  de  acero.  Entre
los  aparatos  de navegación  figuran
un  giro-compás  Sperry,  instalacIón
de  telegrafía  sin  hilos  con  gonIó
metro  y  auto-alarma  Marconi  y un
equipo  «standard»  de  compases
magnéticos.

La  maquinaria  propulsora  con
siste  en  un  motor  de  combustión
interna  de  des  tiempos,  reversible,
seis  cilindros  y  pistones  opuestos
Swan  Hunter  Doxford.  Característi
ca  interesante  de  este  modelo  es
tener  tres  bombas  de aire  de barri
do,  accionadas  por  palanca  .esde
1 as  crucetas  de  pistón  centrales
números  4,  5 y  6. Lleia  tres  gehe
raçlores  Diesel, con  dinamos  cíe 245
kw.  cada  una,  que  producen  220
voltios.  Los  motores  auxiliares  son
unidades  «standard»  de  ocho cllip.
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clros,  cuatro  tiempos,  dispuestos
de  los  dos  compresores  verticales
para  refrigeración  de  agua  dulce.
El  aire de  maniobras  y le  arranque
puede  ser  seryido  por  cualquiera.
de  un  solo cigüeñal,  de  tres  etapas,
accionadas  por  motor.  Cada  çom
presor  es  capaz  de comprimir  4.426
metros  cúbicos  por  minuto  de  aire
libre,  a  una  presión  de. 47,45 kilos
por  centímetro  cuadrado.

En  la  ‘cámara  de  máquinas  se
han  instalado  dos  centrífugas
«Sharphles»  para  purificación  del
aceite  combustible  y  una  para  la
centrifugación  del  aceite  de  lubri
cación  del  motor  principal.

La  nueva  motonave  danesa  «Dans
borg».

(De  Th.e  Marine  Engineer,  abril
46.)
En  los  astilleros  de  Burmeister

Wain,  de  Copenhague,  ha  sido  re
cientemente  terminada  la  inotona
ve  danesa  Dansborg,  para  la  Damp
sklbsselskabet  Danflebros,  de  aque
lla  ciudad,.  El  buque,  de  una  sola
hélice,  tiene  las  siguientes  carac
terísticas:  eslora,  126,47  metros;
manga,  7,06;  calado  en  carga,  7,78;
x., u n t a 1,  8,72; desplazamiento  en
carga,  12.560 toneladas;  peso muer
to;  8.920;  registro  bruto,  4.984.

I-as  diversas  bodegas  están  servi
das  por  chigres  eléctricos  Thrige,
habiendo  un  puntal  de carga  de. 15
toneladas  para  grandes  pesos,  com
plementando  los  puntales  de  cinco
toneladas  que  constituyen  su  ele
mento  principal.  El  molinete  y  el
cabrestante  son  eléctricos,  como
también  el  servo-motor.

Una  caraCterística  del  barco  es
su  excelente  disposición para  el alo
jamiento  de  oficiales  y  tripula—
1946]

ción,  en  la  cubierta  de  botes  hay
camarotes  para  seis  pasajeros,  con
un  comedor  blefi  amueblado.  Un
interesante  detalle  es  la  disposi
ción  d  camarotes  de  una  sola  11—
tera  para  la  marinería  y  naquinis
tas,  aojaç1os a  popa  y con  comedo
res  Independientes  en  cada  grupo.

La  propulsión  se efectúa  median
te  un  motor  de  ocho  cilindros,  ae
dos  tiempos,  Burmeister  Wain,  del
tipo  de  émbolo  de  tronco,  teniendo
los  cilindros  un  diámetro  de  620
milímetros  y  una  carrera  de  1.150
milímetros.

La  potencia  normal  del  motor  es
de  4.800 HP., suficiente  para  dar  al
buque  una  velocidad  de  prueba  de
unos  13 nudos.  La  mayor  parte  de
la  maquinaria  auxiliar  es  elctrica,
habiendo  tres  generadores  Diesel
para  proporcionar  corriente  a  las
diyersas  bombas,  servo-motor,  chi
gres,  etc.  Estos  motores  son  tam
bién  Burmélster  Wain,  de  tres  ci
lindros,  cuatro  tiempos,  émbolo  de
tronco,  y  cada  uno  de  ellos  está
conectado  directamente  c o n  una
dínamo  de  100 Kw.  La  velocidad
normal  de  estos  notores  auxiliares
es  de  425 ve.  p.  m.,  con  una  carga
de  220 voltios.

Las  casas  de  pescadores  en  Portugal.
(De  Jornal  do  Pescador,  ag.  46.)

E  dlyersos  puntos  de  la  costa
portuguesa  se  construyen  actiya
mente’  casas  destinadas  a  los  pes
cadores.  Ultimamente  ,se  han  le
vantado  grupos  para  este  objeto  en
Ferragudo,  Olho,  Portimáo,  Fuze
ta  y  Sado,  casi  todas  estas  edifica
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clones,  construidas  con  cargo  al
Fondo  de  parados.  En  el  poblado
de  Espinho,  en  dónde  los  teulporá
les  causaron  en  el  pasado  año  des—
trozos  de  Importancia,  se  esta  es
tudiando  la  posibilidad  de  aumen
tar  el  nuevo  barrio  de  pescadores,
qon  casas que  sirvan  de  albergue  a
las  familias  que  han  quedado  sin
hógar.  En  Santa  Luzia  van  a ser
edificadas  50 casas  económicas  pa
ra  pescadores,  y  la  Junta  Central
determinó  que  se  crease  una  canti
na  destinada  a  suministrar  alunen
tos  baratos  a  los  pescadores  y  sus
familias;  se  llama  esta  institución
«Sopa  de  Pescadores».  L  casa  de

los  pesecaçlores  de. Porto  va  a  ser
instalada  en  la  Quinta  da  Murada.
El  terreno  alli  existente  va  a  sufrir
grandes  modificaciones,  a  fin  de
poder  satisfacer  a  su  nuevo  desti
no.  Entre  las  principales  instala
ciones  de  la  nueva  Casa se  encuen
tran:  consultorio  nédico,  sala  de
enfermos,  escuelas  primarias  y  de
pesca,  casa  de  labor  para  mucha
chas,  sala  de  lectura,  almacén,  co
operativa,  etc.  Próximo  a  este  gru
po  se  construirán  100 casas  iigié
ficas  para  los  pescadores.

Otros  grupos  análogos  se  están
levantando  en Setúbal  y en  Tavira.
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Hasta  1 .o  de  septiembre  de  1946

*  1-Vlll.—A  última  hora  de  la
tarde  de  ayer termifló  el  desembarco
de  pasaje-os del vapor  D  que  de  Ca
xias,  que se inceuciló en Cabo Frío,  a
una  distancia de c*íatro horas de  la ca
pital;  pero las autoridades no han po
dido  precisar todavía el número de vic
timas,  el  cual puede calcularse  en  una
cantidad  elevada, dado el  número  de
pasajeros  —1.067 personas— y  otros
500  que  cmponian  la  tripu!ación.
De - momento  sólo  se. sabe que  han
perecido  diez  tripulantes,  y  sin  con
firmación  se  da  fa.  prdida  d:e tres
pasajeros.

La   mayoría de  las  víctimas  han
perdido  sus equipajes, y,  en bista  de
ello,  las autoridades, como medida de
socorro,  han alojado cerca de 500 su
pervivientes  en  la  Hospedería para
Emigrantes.

*   3-VIII.----Según  noticias  facili

tadas,  en  la  catástrofe  que  se  produjo
hace  dias  a  bordo  del  barco  brasileño
Duque  de Caxias no  ha  sufrido  des
gracia  alguna  ningún  sú’dito.  español.

*  6-VIII—Ha  entrado en el puer
to  de La Coruña el vapor español Se
rantes,  procedente de la Argentina con
cargd  de 2.000 toneladas de trigo  pa
ra  España.

Como  se recordará, este fuque  fué

eí  que  prestó  auxilio,  a  últimos  de
julio,  al  navegante  solitario  argenti
no  Vito  Dumas,  en las  cercanías de
Canarias.

El  Capitán del navío ha dado a  co
nocer  algunos interesantes detalles do
este.salvamento, verdaderamente emo
cionante,  manifestando que  a  la  una
y  media, aproximadamente, del día 29
de  julio  avistaron al  pailebot argenti
no  Legh  II,  tripulado  por  Dumas. Co
mo  reinaba mar  gruesa, no  pLdieron
acercarse y  hubieron de echar áI agua
un  bote, en el que embarcaron el  pr!..
mer  oficial  y  algunos  marineros, con
abundantes provisiones y  agua.  -
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Con  gran  trabajo  realizaron  el
transbordo’  a  la  embarcación argen
tina,  ya que el  peligro era grande.

Vito  Dumas  únicamente pidió  que
le  dieran  pan y  agúa,. añadiendo que
llevaba  setenta días do  navegación y
que  su  propósito  ea  llegar  a  Nueva
York,  pero que al encontrar fuerte co
rriente  contraria  al  entrar  en el  golfo
de  Nueva York,  desistió de su  intefl
to,  decidiendo marchar a  Las Palmas.
Cerca  de este  puerto encontró  mal
tiempo,  lo  que le  impidió  ver  las  lu
ces  indicadoras  del  puerto  canario,
circunstancia  que le obligó  a  dirigirSe
a  Cabo Verde,  siendo entonces cuan

,  fué hallado por el Serantes.’
Dumas  se despidió de sus salvado

res  con un  Viva  Españ!,  contestado
con  vivas  a  la  Argentina.  Otro  mo
mento  emocionante se registró  a! ser
izado  el  bote auxiliar  a bordo del  Se
rantes,  en cuyo momento se rompió la
arboladura,  cayendo al  mar el  oficial
primero  y  un  marinero, teniendo que
organizarse  rápidamente el  salvamen
to,  por  haber gran  cantidad  de tibu
rones,  no  pudiéndose evitar  que  el
primer  oficial  fuese sacado con  heri
das  en un costado

Una  vez hospitalizado en  Las  Pol
mas,  eÍ primer óficial fué visitado  por
l  cónsul argentino,  quien le  agrade
ció  las atenciones, dispensadas a  su
compatriota,  manifestando que haría
llegar  al  Cobierno de su  país la  he
roica  conducta  de la  tripulación  del
Serantes.

*    jo-VIII.  —  A  siete  millas  del

puerto  de  Santa  Cruz  de  Tenerife  se
encuentra  en  llamas  el  pailebot  Ma
ria  del  Pilar,  que  en  la  mañana  de
hoy  había  salido  de  este  puerto  con
dirección  al  de  Las  Palmas,  llevando
un  cargmento  de  gasolina.

Para  auxiliarle  han  -‘lid9  algunos

remolcadores  y  otras  embarcaciones
entre  las  que  se  encuentra  el  vapor
Viera  y  Clavijo, correo  de  estas  islas.

Desde  tierra  se  advierten  internii
tentes  llamas,  por  lo  que  se  supone
que  se  trata  de  las  explosiones  que  se
originan  en  el  cargamento  del  pai
lebot.

*  13-VIII.  —  El  pquero  Juan

abordé,  cerca de Cória del Río, al ve
lero  Barcia-4,  que se hundió  rápida
mente.  El  velero  iba  tripulado  por
seis  hombres, entre  ellos el  hijo  del
patrón,  Antonio  Pérez Sánchez, que
bajó  al  camarote para  intentar  reco
ger  la  documentación del barco y  se
ahogó.  Los demás tripulantes pudieron
salvarse.  El  pesqueró Juan,  en lastre,
caminaba con rumbo al mar,  mientras
que  el  velero hundido traía rumbo  a
Sevilla.  El  abordaje, que fué de gran
violencia,  ocurrió  de madrugada.  El
pesquero Juan  ha quedado atracado al
mueIl  de CQria del Rio.

*    j3-VIIJ  —  Esta  mañana  entró

n  el  puerto  el  mercante  español  Ca
bo  Menor,  procedente  de  Aguilas,
que  .trae  fuego  a  bordo,  en  las  ‘bode
gas  tres  y  cuatro,  de  popa.  El  barco,

.ie  entró  por  sus  propios’  medios,
viene  escorado  por  la  banda  de  estr

‘r.  A  poco  de  anclar  en  el  centro
ele1  puerto,,  llegó  junto  a  él  el  reniol
cador  R.  P.  22,  que  comenzó  a  echar
agua  en  las  bodegas  siniestradas  y
sobre  las  planchas.  de  los  costados.
Esta  tarde  serán  abiertas  las  bodegas
para  ver  si  el  fueco  ha  sido  locali

do.  También  ha  llegado’  el  aljibe  de
la  Mariña  de  Guerra  para  colaborar

los  trabajos  de  extinción  del  fuego.
*  21-Vlll.—Ha  entrado en el puer

to  cte Cartagena, remolcado por  unos
barcos  pesqueros de Mazarrón, el  ya
te  de  re”o,  dá  matrícula  francesa,
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Pavanne,  que  traía  averías en  el palo
mayor y en el motor.

El  yate fu.é recogido a tres millas
de  Escombreras .por  los  pesqueros
antes  citados.

A  bordo de dicha embarcación se
encuentran heridos la  propietaria del
yate.  María  Teresa Nennot, •y  un
marinero.

Una  vez que la embarcación ‘quedó
anclada junto, al  Real Club de Rega
tas,  las  autoridades de Marina envia
roñ  a bordo personal facultativo, que
atendió a  los heridos de manera so
lícita.

*  2I-VIII.—Efl  el  rio  Tajo  han  pe
recido  ahogadas  tres  personas  ‘que
habían  ocupado  una  barca  en  Puebla
de  Montalbán.

En  las  proximidades  del  puente,  que
existe  cerca  de  esta  localidad,  el  ma
trinionio  Pedro  García,  de  31  años  de
edad,  y  Carmen  Martin,  en  unión  de
los  jóvenes  Abilio  García  y  su  novia,
Evarista  López,  subieron  a  una  pe
queña  barca  que  había  atada  a, la  ori
ha  del  río.  A  los  pocos  momentos
volcó  la  embarcación,  desapareciendo
los  cuatro  bajo  el  agua.

En  su  auxilio  acudieron  unos  pes
cadores  que  se  encontraban  en  lugar
no  lejano  y  consiguieron  sacar  con
vida  a  Pedro  García.  Ls  demás  pe
recieron  ahogados  y  sus  cadáveres
aparecieron  horas  después.

*  27-Vlll.—Uno  de los  más po
tentes remolcadores de  la  Escuadra
británica ha ‘sido hundido frente a  las
costas del  Canal por un disparo del
destructor San  Jaime.  El  Buccaneer,
tal  era el  nombre del barco hundido,
llevaba a  remolque un inmenso blan
co  para  pruebas de tiro, navales. El
Sán Jaime,  que disparó repetidamen
te  contra el blanco, atravesó la  sala
rip  máquinas del fli,’ccaneer  al’ afinar
1948]-

trágicamente la  puncríá.  Al  aperci
birse  de la  desgracia acudió rápida
mente en auxilio de su  víctima, 16-
grando  salvar a  los cuarenta tripu
lantes del  Buccaneer.  Sin embargo,
todas  las  maniobras que se’ hicieron
para  mantener el buque a flote fuerón
inútiles y  éste se hundió lentamente
en  el mar.

*    29-’VIII.-----Ei yate  francés  Ta—

vane, q’ue entró  en  el  puerto  de  Carta
gena  de  arribada  forzosa,  con  impor
tantes  aveçias  en  la  máquina  y  en  la
arboladura  a  causa  de  un  fuerte  tem
poral,  una  vez  reparadas  éstas,  ha  -

continuado  viaje  a  Marsella.
*  29-VIII.  —  Cuando se  hallaba

pescando, a  la  altura  del  puerto de
Benicarló,  la  barca  Dolores,  de la
matrícula  de  dicha ciudad, hizo ex
plosión el motor, y la embarcación se
hundió rápidamente. Todos los tripu
lantes  pudieron ser  salvados al  acu
dir  otras barcas que se encontraban
en  los alrededores excepto el  maqui
nista,  que, a  consecuencia de las he
ridas recibidas, no pudo mantenerse a
flote  y  pereció ahogado.

*    Un cabo  del  United  States  Air
Material  C&mmand  Laboratory,  con
la  mano  derecha  apoyada  en  el  gatillo
que  hará  detonar,  un  cartucho,  siendo-
causa  de  que  el  mismo  y  el  ‘asiento
que  ocupa  sean  lanzados  a  veinte
metros  en  el  éspacio.

El  asiento  expulsor  de  piloto  está
perfeccionándose  actualmente  en  Amé-
rica  y  eo  Gran  Bretaña,  con  vistas  a
facilitar  que  los  pilotos  e  librei  de’
sus  aparatos  en  caso  necesar’io,  cuan’-
do  ‘vuelan  a  grandes  velocidades.  Ex-’
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p’riencias  se  están  efectuatiío  en
Gran  Bretaña  con  este  sistema,  y  se
indica  cómo  un  piloto  era  sometido  a
prueba  con  un  aparato  experimental,
siendo  su  asiento  impulsado  hacia
arriba  por  1na  carga  explosiva  y  que
dando  así  liberado  de  la  carlinga  don
de,  a  no  ser  así,  quedaría  aprisiona
do.  Los  experimentos  practicados.  en
Gran  retaña  han  conseguido  el  ma
yor  éxito  en  sus  fases  iniciales.  El
aparato  experimental  permitió  al  pi
loto  descender  en  el  interior  de  una
red,  pero  en  prueba  posteriores  se  de
cidió  que  fuese  expulsado  desde  un
«Gloucester  Meteor»  de  dáble  mando,
descendiendo  luego  en  paracaídas.
En  América  parece  ser  que  las  pruebas
no  han  llegado  a  esta  fase,  y  en  la
foto  que  mostrambs  en  esta  página
sólo  el  asiento  es  expulsado.

*  El  primer bombardero ((ala ‘JO

lante»  del  Ejército americano es  el
((Northrop XB-35)), al que vemos aqul
despegando para  su  primer  vuelo,
mostrando las cuatro hélices ((de em
puje» ‘coaxiales montadas en el borde
trasero del ala.»

Vista  frontal del despegue del nue
vo  bombardero ((ala volante».

El  «Northrop XB-35,  ala  votante»,
construido para el Ejército americano
y  del que se afirma es el  mayor bom
bardero  del mundo, despegó del ae
ródromo de  Hawthorne (California)
el  día 25 de junio, para su primer via
je  de  pruebas. Despegó sobrándole
aún 300 metros de pista, y después de
un  satisfactorio vuelo de 44 minutos,
efectuó un buen aterrizaje en la base
de  pruebas que el  Ejército tiene en
‘Muroc,  a  85 millas del punto de par
tida.  El  XB-35,  que pesa 104 tonela
das y  es ei primero de quince contra
tados  por  el Ejército americano, va
propulsado  de  cuatro ‘motores  de
3.000  caballos «Pratt  and  Witney
Wasp  Major», que hacen girar a áua
tro  hélices ((de empuje posterior» co
axiales de a  ocho palas cada una.»
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*    Estas  dos  fotografías  muestran

dos  fases  de  un  caza  de  la  Marina
americana,  con  cuerpo  de  superficie

continua  e  impulsado  por  dos  hélices
montadas  en  los  bordes  anterjores  de
las  alas:

thorne  (Calilornia),  ha  hecho expe
riencias  durante  muchos años  con  el
monoplano  ((ala volante», y  la  Socie

-  dad  anuncié hace poco al  mundo que
su  bombardero de  104 toneladas  ((to
do  ala»  (el  XB-35)  estaba  listo  para
sus  pruebas en el aire. Ahora la North
rop  ha revelado detalles de un  «caza»
estilo  ala  volante,  conocido  por  el
XP-79,  y  que es  particularmente no
table  porque el piloto yace en posicIón
horizontal.  Este  avión,  con el  que se
piensa  estudiar los problemas del vue
lo  a  grandes  velocidades, tiene  una
envergadura  de sólo  28  pies,  con  14
de  largo  nada  más, pero es evidente
que  su  sistema  de  propulsión  no es
tan  avanzado como los  sistemas  que
hoy  se  desarrollan en  Cran  Bretaña,
donde  las  más  recientes  turbinas  de
gas  crean  tan  inmenso  empuje.  El
«ala  volante)> tiene,  desde  luego,  un
brillante  futuro, y  en estos  momentos
es  objeto de atención por parte  de los
constrmtoreS  de  ambos lados del At
lántico.)>

*    El  más  reciente  ingenio  salva

vidas  creado  por  el  Ejército  anierica
110  para  pilotos  de  aviación  ha  sido
objeto  de  una  demostración  en  Wright
Field,  U.  S.  A.  El  dispositivo,  que
funciona  mediante  Una  palanca  cuan-

4-

*   El  «Flying  Ram» (eAriete  yo
¶ante»)  en  espera  de sufrir  las  prue
bas  en  la  fábrica  Northrop,  de  Cafi
fornia:  se  trata  de un  nuevo «caza»,
el  XP-79,  en  el  qUe  el  piloto ocupa
una  cabina horizontal. Las  dos unida
des  de propulsión a  reacción dan  una
velocidad  superior  a  500  millas, por
hora.

La  instalación  Northrop,  de  Haw
569       -:194611
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do  el  piloto  está  en  peligro  de  estre
llarse,  lo  catapulta  a  él  y  a  su  asiento
50  millas  en  el  espacio,  donde  su  pa-
racaídas  se  abre  automáticamente.

*  He  aquí  el  gigantesco fuselaje
del  mayor hidroavión del mundo, vis
to  durante su viare de 28 millas.  Este
Clipper  de transporte, dotado de oóho
motores,  ha  sido  construido  por  Va
Compañía Hughes Aircraft,  y  después
de  su  montaje en Terminal  Island  se
espera  que efectúe su  vuelo  inicial  a
principios  del año  próximo.  El  «Hér

pules»  ha  costado hasta ahora  casi’
5.000.000  de libras  esterlinas  y  los
gastos  continúan.

Una  de las alas del  gigantesco hi
droavión  pasa por  un  puente en  su
traslado  hacia  el  dique de  carenado
situado  en Terminal  Island,’ donde se
montará  para  su  primer  vuelo.  Sólo
el  paso de este puente exigió una hora.
El  aparato  está construido de abedul
de  Wisconsin  y  tiene  un  peso bruto
de  180 toneladas. Una vez a flote,  la
carl1ga  del  piloto  quedará  a  unos
diez  metros por  encima del agua.

*    r-VIII.  —  Las  fuerzas  aéreas

norteamericanas  han  anunciado  que
un  nuevo  tipo  de  avión  por  propulsión
—el  Beil  X  S-i—podrá  volar  a  la  es
tratoesfera  a  una  velocidad  de  I.5oo
millas  por  hora  y  a  una  altura  de
T8.000  pies.  Los  primeros  vuelos  de
ensayo  serán  realizados  en  el  aeró
dromo  de  Murc,  en  California,  per
tneciente  al  Ejército  norteamericano.

El  aparato  no  intentará  batir  el
récord  de  velocidad  en  estos  primeros
vuelos  de  prueba,  y  la  de  I.5oo  millas
por  hora  es  probable  que  no  sea  con
seguida  antes  del  próximo  año.

*  4-Vlll.-—Una  resolución pidien
do  la  reducción progresiva en las  ta
rifas  de los viajes  aéreos entre Euro
pa  y  Sudamérica ha sido adoptada en
‘la  primera  conferencia de la  División
europea  de la  Asociación  Internacio
nal  del  Transporte  Aéreo. Han  asis
tido  a  la  misma nueve compañías re
presentando  a  Bélgica,  Holanda,  Es
paña,  Suecia, Inglaterra,  Brasil  y  Ar
gentina.

La  reducción de tarifas  se hará  en
una  escala de descenso con arreglo a
las  distancias.  La  reducción también
pide  que se aumente el límite del equi
paje  a  30 kilos;  se reduzca el  precio
para  los niños  menores de doce años
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y  el  2o por 100 en los  viajes  de  ida y
ijuelta.

Paúl  Sampaio,  presidente de  la
«Panair»  brasileña, ha  sido  elegido
presidente de la Conferencia.

*   7-VIII.—Las  dós  fortalezas  vo

lantes  dirigidas  por  radio  que  par
tiendo  de  Hawai  aterrizaron  en  la  ba
se  de  Muroc  (California),  después  de
realizar  un  vuelo  de  quince  horas,
cubrieron  una  distancia  de  3.478  ki
lÓmetros,  con  lo  que  se  establece  una
marca  para  esta  clase  de  vuelos.  El
experimento  tenía  por  objeto  probar
que  pueden  lanzarse  con  éxito  y  lle
gar  a  su  objetivo  a  más  de  3.200  kiló
metros  de  distancia  proyectiles  diri
gidos  por  radio.

También  se  realizaron  otro  expe
rimentos,  uno  d&  ellos  consistente  en
abrir  ios  depósitos  de  las  bombas  de
los  aviones  por  medio  de  un  control
de  radio.  Proyectiles  de  esta  clase,
dejados  caer  de  aviónes  sin  pilo
to,  fueron  arrojados  frente  a  las  cos
tas  de  California.

*  15-VIII.  —  Un  avión  “e  la
R.  A.  F.  Globster  Meteor  549,  ha  vo
lado  a  una  velocidad de 1.033 kiló
metros por hora, durante tres minu
tos,  con lo que ha establecido un nue
vo  récord de velocidad de aviones.

Este  aparato  a  base  de  rayos

infrarrojos,  conocido  por  «Metasco
pe»,  fué  usado  por  paracaidistas  ame
ricanos  para  que  les  guiara  a  un  pun
to  de  reunión,  siendo  el  «Metascope»
el  aparato  que  recogía  los  rayos  in
visibles  enviados  desde  el  punto  de
control.  Utiliando  este  invent6  los
parcaídistas  vieroi  que  era  posible
19461

reunirse  por  completo  a  los  quince
minutos  de  haber  tocado  tierra.

«El  Metascope»,  para  reunión  de
paracaidistas;  el  « Sniperscope»,  para
descubrir  tropa  de.  infiltración,  y  el
proyector  invisible,  han  sido  todo  in
ventados  a  base  de  rayo3  infrarrojos,
utilizarlos  por  las  fuerzas  americanas
ctS  las  últimas  etapas  de  la  guerra.
El  «Sniperscope»  gozó  de  notable  éxi
to  durante  los  combates  de  Okinawa,
donde  los  n’ipcines  solían  atacar  de
noche  y  se  especializaban  en  tácticas
de  infiltración.  El  «Metascope»  se
utlizó  mucho  durante  los  últimos  me
ses  del  conflicto  en  el  N.  O.  de  Fu
ropa.

*   Este proyectil . ha  sido  creado
por  los Laboratorios del Teléfoiio BeIl
en  colaboración con el Laboratorio de
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Artillería  Naval de los Estados Uni
dos,  y  procede «por voluntad propia»
contra  toda embarcación, de superficie
o  submarina dentro de su alcance mag
nético.  No  se poseen plenos detalles
de  esta «aerial doolebvg», como se
llama,  pero parece ser que va ‘unida
a  un cable y  remolcada bajo el avión
a  fin de liberarla de la influencia mag
nética  de éste. Se supone que en un
principio  sé  proyectó para  ser  em
pleada sólo en aguas hostiles, donde
no se sabía operasen unidadcs amigas.
Tiene aplicaciofles pacificas en la bus
ca  de petróleo y  minerale, y  con su
ayuda han sido ya inspeccionadas mós
de  40.000 millas cuadradas en los Es
tados  Unidos y  en Alaska. A medida
que  es remolcado, este ingenio regis
tra’  continuamente las  fluctuaciones
del  campo magnético terrestre. Un
aumento del magnetismo puede Indi
car  un depósito de hierro o la  proba
‘bilidad de la existencia de petróleo.

*   El  «Sniperscope»,  ingenio  a  base

de  luz  infrarroja,  utilizado  por  la  in
fantería  de  Marina  norteamericana  y
otras  unidades  en  Okinawa,  para  si
luetar  a  las  tropas  japonesas  que  se
infiltraban  en  las  lineas  propias  al
caer  la  noche.

*  Con equipo que comprende des
de  talleres a una cocina de campaña,
esta unidad móvil de reparación de la
Armada, viaja por tierra para reparar
las  unidades de desembarco allí donde
estén fondeadas.

*    25-VII.—E1  experto  aeronaval

del  «Daily  Graphic»  escribe  que  in
gleses  y  americanos  siguen  aten
tamente  el  desarrollo  del  Ejército  del.
Aire  ruso  y  han  comunicado  a  sus  Go
biernos  algunos  secretos  que  han
conseguido  averiguar.  Los  ingenieros
rusos,  en  colaboración  con  los  sabios
alemanes,  han  construido  avione  de
reacción  sobre  el  modelo  alemán.

Reina  una  gran  actividd  en  Pcne
munde,  donde  los  técnicos  alemanes  y
rusos  construyen  no  solamente  avio
nes  de  reacción,  sino  también  armas-
cohete.  La  Unión  Soviética  construye
igualmente  una  potente  fuerza  aérea,

así  comb  una  importante  flota  aérea,
de  comercio.  Las  fábricas  rusas  pro-
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ducen  millares  de  aparatos  de  «sport»,
muy  baratos.

Por  su  parte,  el  boletín  del  Comité
Central  del  partido  comunista,  «Sa
pirid  Agitatora»,  escribe  que  la  Unión
Soviética  está  construyendo  una  flota
de  guerra.  muy  poderosa,  compuesta
de  centenares  de  nuevos  navíos.  Los
navíos  de  guerr.a  rusos  pueden  actual
mente  utilizar  los  puertos  libres  de
hielo  de  Kaliningrado  (Koenigsberg),
Klanipeda  (Memel  y  Petschenga  (Pét
sano).  En  1939  la  U.  R.  R.  S.  cons
truyó  513  barcos  de  guerra,  y  en  1940

el  número  de  los  construidos  fué  de
i68.  El  boletín  añade:’’

«Desde  el  punto  de  vista  técnico  y
táctico,  estas  nuevas  unidades  son
superiores,  sobre  todo  en  lo  concer
niente  al  armamento;  de  los  navíos
de  la  misma  categoría  de  las  naciones
c:pitalistas.

*   29-Vll.—Todavía es  muy pron
to  para  sacar  conclusiones definitivas
de  la  segunda  experiencia de  Bikini.
Todo  lo  que  sabemos en el  momento.
actual  es  que  después dél  lanzamien
to  se  elevó al  cielo una  inmensa co
lumna  de agua;  que se  apreciaron ex
plosíones  a  bordo de los navíos y que
cuando  la  nube  comenzó a  disiparse
parecía  flotar  todavía  una  docena de
unidades  de  la  «flota Coballa».  ¿En
cué  estado  se  encontraban?  Es  im
oosible  precisarlo.

Los  resultados provisionales de  la
primera  experiencia han  sido conr9en-
sactos  en  un  informe  preliminar  so
metido  al  Presidente  de  los  Estados
Unidos  por los Jefes de Estado  Mayor
de  Cuerra  y  Marina. Muchos otros
informes  se  han  redactado sobre  los
efectos  de  los bombardeos aéreos que
produieron -la rendición, del Japón;  el
más  importante  parece ser  aquel  del
1946]

cual  publicó unos extractos’ «Le Mon
de»  en su  número del 25 de Julio.

Los  efectos de la  bomba atómica de
Bikini  sobre  barcos  fondeados habla
parecido,  desde  luego,  menos graves
de  lo que  se. esperaba,  dado sobre  to
do  que  los  barcos  más  grandes  eran
antiguos,  como el  acorazado ame ica
no  Nevada,  de  29.000. t3neladas, bo
tado  en  1940.  Solamente los  barcos
ligeros  —cruceros, torpederos— ame
ricanos  o  Japoneses que se  encontra
ban  déntro  de un radio de 800 metros
alrededor  del  punto  de  explosión se
hundieron.

Sin  embargo,, las averías  causadas
en  las  superestructuras  parecía  que
hablan  sido  muy  graves:  en  efecto,
los  barcós  hablan  quedado  inutiliza
dos  o  exigido reparaciones importan
tes  en grandes  bases.  Los  accidentes
«secundarios»  fueron  múltiples  y  en
modo  alguno  desestimables:  torsión
de  mamparas,  deformacIón dé  super
estructuras,  mástiles,  antenas  e  in
cendios  más  ‘o  menos  importantes.
Por  fin, el  personal expuesto a  la  ra
di’ción,  insuficientemente protegido,
parece  que  ha sufrido grandes  daños.

Estos  hechos  no  se  refieren  más
que  a  los efectos de superficie; los de
i  deflagración submarin-  no  serán,
sin  duda,  menos temibles’: finalmente,
es  notable que  estas averías  de todas
clases  han  sido causadas  por una  so
la  bomba.’ Por  lo que  se  refiere a  los
ataques  contra  las  fuerzas o  instala
ciones  en tierra,  los técnicos americá-’
nos  son muy categóricos. La potencia
de  los  aviones  bombarderos,  según
ellos,  ha  aumentado de 50  a  250 ve
ces;  nunca  será  seguro el  poder  im
pedir  que  varios  aviones escapen  a
toda  tentativa de  interceptación y que
puedan  alcanzar  sus  objetivos —ciii
dades,  arsenales, fábricas—.

573



NOTICIARIO o

Conclusiones éstas muy graves para
‘el  porvenir  de  las  ‘fuerzas armadas’
‘organizadas,  tanto  en tierra  como en
mar.  Indudablemente, se  puede conce
bir  para  los  Ejércitos  terrestres  una
dispersión  tal  que no ofrezca  a  los
golpes  de  los  bombarderos atómicos
más  que  objetivos casi  inapreciables,

•      de pequeño valor  individual. La  mis
ma  ley se  impondrá a  los barcos:  mu
cho  más protegidos de blindaje, indu

•      dablemente,  se  repartirán  por  los
‘océanos o  tratarán  de  encontrar  un
refugio  en  las  profundidas  marinas.
‘pero  a  nuestro entender,  no  será  lll
donde  les amenace el  peligro esencial.

Los  bombarderos atómicos  no  per
derán,  indudablemente,  su  tiempo
persiguiendo  a  los  destacamentos ais
lados  por  las  selvas  o  a  las  flotillas
dispersas  por  la superficie del agua  o
bajo  ella.  Las  alcanzarán  en  sus  ba
ses.  La  guerra  de  1914-18 habla  de
mostrado  ya  que h  estrategia  es ante
‘todo el estudio de tas comunicaciones.
Por  otra  parte,  Napoleón lo había di
cho:  ((El secreto  más  importante  de
la  guerra  consiste en adueñarse de las
líneas  de comunicación)). El  autor  de
‘un  importante  libro americano  sobre
la  «Lógica de la guerra», Murray Ha
ns,  ha declarado recientemente: «Cor
tad  las  comunicaciones  del  enemigo  y
lo  tendréis  a  vuestra  merced».

Ahora  bien;  estas  comunicaciones
quedarán  aseguradas  sobre  todo  por
aviones  y barcos  mercantes. Estos  se
verán  obligados  a  desembarcar  sus
mercancías  necesarias a  la  lucha  y  a
la  vida  de  los  beligerantes  en pue,kos
y  en radas.  Los barcos y  aviones que
los  protegerán  se  verán  obligados, a
su  vez,  a  llevar  carga  compÍeta de
combustibles y  a  detenerse para  efec
tuar  reparaciones  en  los  arsenales.
574

¿  Se puede  prever  que  ,  ..guen  a  si
tuarse  en  puertos enteros como  Nue

 York  o  Portmouth  o  Brest,  bajo
una  colina?  Los  alemane  nos  han
enseñado  el  camino Para el  estableci
miento  de  vastas  fábricas  subterrá
neas,  ‘pero desde ahora podría  ser  ley
general.  Las  ciudades de dos  o  ‘tres
millones  de  hombres deberían, a  par
tir  del tiempo de la  paz,  fraccionarse
en  islotes de unos diez millares de ha
bitantes.  Todo  esto  no  es  inconcebi
ble.  ¿ Es  realizable sobre  todo  para
países  ya  arruinados  por  las  guerras
precedentes?  ¿ No existiría un  medio
mucho  más seguro de precaverse con
tra  la bomba atómica:  el de organizar
la  paz?

*   30V11.—Las  fuerzas  aéreas  del
Ejército  norteamericano  esperan  pro
ducir  dentro  de  cinco  años  un  cohete
capaz  de  conducir  a  un  hombre  fuera
de  la  atmósfera  terrestre  hasta  una
altura  de  8oo  kilómetros,  y  regresar
después  a  tierra  sano  y  salvo.  Un  re
ciente  programa  prevé  la  construcción
inmediata  de  cien  cohetes  capaces  de
elevarse  a  200  kilómetros  sobre  la  tie
rra.  ‘Algunos  de  estos  cohetes  estarán
preparados  para  ‘ser  utilizados  en
otoño  de  i,  y  se  les  destinará  para
hacer  investigaciones  sobre  la  estra
tosfera.

*  31-Vll.—U:  bon’ba  alemana,
que  es  la  novena  que  se  lanza en  el
curso  de  unas  pruebas  realizadas  én
los  Estados  Unidos, ha  alcanzado un
nuevo  récord  de  velocidad en  altura,
consiguiendo  llegar  a  166 kilómetros
de  tierra.  El  coronef Tt:rner ha mani
festado  que  todos  los  instrumentos
científicos  que  fueron colocados en el
artéfacto  han  sido  recuperados  in.
taótos.
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3i-VII.  —  Una  Asociacoii  de

Lientificos  sobre  la  energía  atómica

celebró  una  conferencia  el  día  30  de

julio  en  Oxford  y  acordaron  estable

cer  un  centro  para  intercambiar  in

formación  sobre  la  energía  atómica.

La  Asociación  anunció  que,  este

acuerdo  había  sido  alcanzado  duran

te  una  sesión  privada  y  que  la  deci

‘sión  tbmada  debiera  ser  materia  •de

legsiación  nacional  y  que  sería  muy

qiti1,  porque  distribuiría  ideás  para  la

dirección  de  la  energía  atómica,  evi

tándose  el  mal  uso  de  la  misma.

Esm  Vryce,  profesor  de  Física  en

la  Universidad  de  Oxford,  ha  sido

nombrado  oficial  de  enlace  para  la

Asociación  y  seha  comprometido  o  es
cribir  a  los  científicos  de  todos  los  pai

ses,  para  intercambiar  ideas  sobre  la

energía  átómica.

*  1-Vlll.—Los  Estados  Unidos po.
seen  ((agentes  biológicos y  quÍmicos

de  una  efectividad  insospechada  tal,
que  podría  acarrear  la  muerte  de  un
país  entero»,  ha  declarado el  senador
E,Ibert O.  Thomas,  presidente del  Co-y
mité  de  Asuntos  Militares del  SenadO.
Dijo,por  último, que de producirse una
nueva  guerra  se  llegaría  al  fin  de  la
civilización  occidental.

((NO obstante—terminó diciendo—el
temor  a  las  represalias  impediá  la

•  acción  de  las’ naciones  agresoras.
*  i-VIII.—La  bomba  que  •se hizo

explotar  bajo  las  aguas  del  Pacífico  en

la  noche  del  24  de  julio  contenfa,  por

lo  menos,  se  declara  hoy,  35  onzas  de
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metal  disgregable,  probablemente  una

mezcla  de  plutonio  y  de  uranio  235,

que  liberaron  una  energía  eqiivalcnte

a  20.000  toneladas  de  trinitrdtolueno,

el  explosivo  más  poderoso  conocido

hasta  la  fecha.

‘  2-Vlll.—EI  Vicealmirante Blan
dy,  Jefe de  los  experimentos atómicos
en  l  Pacifico,  ha  vaticinado’ que en
1950  se  emplearán centrales  atómicas
en  los  barcos, y algo  más tarde, en los
aviones.  La  Marina—dIce Biandi—
piensa  hacer presión para ‘que se  creen
cuanto  antes  taes  centrales.

El  vicealmirante afirmó que la bom
ba  atómica  es’ más  eficaz  contra  las
ciudades  que contra los barcos, y anun
cié  que la  Marina de  los  Estados  Ua.
cbs  va,  empero,  a  modificar sus  pro
yectos  navales,  su  táctica  y  su  estra
tegia,  de  acuerdo con  los  resultados
de  las  pruebas de  Bikini.  Blandy pre
dijo  que  en  el  porvenir  seguirá  ha
biendo  flotas  y  qus  son  de  esperar
batallas  navales con todos  los horrores

,de,  la  explosión  atómica.
*  2-VIII.—La  dspersión  de  las

flotas  de  combate  y  la  descentraliza

ción  de  depósitos  y  talleres  portuarios

es  la  única  ‘protección  contra  lá  bomba

atómica,  según  ha  informado  al  Pre

sidente  Truman  ‘la  Comisión  especial

que  observó  la  explosión  de  las  dos,

bombas  en  Bikini.  ,  Sugirieron  tam

bién  ciertos  cambios  en  el’ aspecto  de

barcos  de  guerra  para  aumentar  la

inmunidad  a  los  efectos  d’e  la  explo

sión  atómica.  Estamos  convencidos
575
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de  que la distancia es  la mejor deten-
-  Sa,  dic  el  informe.

Señala  que  después  de  observar  los

efectos  devastadores  de  la  bomba  ató

mica,  la  única  forma  de  preservar  al

mundo  es  eliminar  la ‘guerra  como  me.

dio  de  resolver  las  diferencias.  Señala

que  la  última  prueba  de  Bikini—la  ex

plosión  submarina—fué  mucho  más

•   terrible,  especialmente  por  la  persis

tencia  de  la  radioactividad  de  las

aguas,  equivalente  a  muchos  centena

res  de  toneladas  de  radium.  -

*  2-Vlll.--—El  contralmirante WI

liam  Parsons,  que fué  el  segundo  jefe
de  operaciones  del  experimento  de  la

•  explosión  de  la  bomba atómica sub
marina, ha manifestado que el  acora
zado  Arkansas  acaso fuera arrastrado
al  fondo de la laguna después de haber
sido  alcanzado por  el  torbellino ori
ginado  por la explosión.

El  portaviones  Saratoga  es  posible
que  haya sufrido también la  misma
suerte,.  según  h3  explica!o  Parsons,
ya  que la explosión produjo un remo
lino y una espacie de sima en las aguar,
y,  debido a ello, la popa del Saratoga

chocó contra el fondo de la laguna.
Sólo  dos animales resultaron muer

tos  por la explosión, entro centenares
que  habían sido destinados para cono-
cci  los efectos de la misma, y los dos
murieron de  «muerte natural».

*   3-VIII.—-—c<Unicamente  un.a  im

presión  de  guerra  podría  dar  la  segu

ridad  al  mundo—afirma  la  Comisión

presidencial  de  observación  en  las  ex

periencias  de  las  bombas  atómicas
Bikini—demostrando  a  todas  las  na

ciones  que  podrán  ser  destruidas,  as

como  la  civilización  entera,  si  la  bom

ba  atómica  se  emplea  en  una  guerra

futura.»

Subraya  la  descripción  de  las  dos

explosiones.  Los  barcos  que  permane

cieron  a  flote  en  el  radio  de  la  explo

Sión  parecen  haber  sido  menos  ‘daña

dos  por  la  bomba  submarina,  pero  si

la  primera  bomba  hubiese  explotado

encima  del  acorazado  Nevada,  los

daños  hubieran  sido  mayores.  Ep  la

primera  experiencia—subraya  el  infor

me—el  interior  de  los  barcos  recibie

on  una  cantidad  de  electrones,  y,  por

el  contrario,  en  la  segunda  experiencia

es  la  radioactividad  existente  la  que

ha  producido  los  efectos  mortales.  La

segunda  experiencia  provocó  una  ola

de  agua  cargada  de  elementos  radio-

activos  que  cubrió  la  superficie  del  ob

jetivo.  Los  resultados  de  las  dos  ex

periencias  están  actualmente  en  estu

dio  por  la  Oficina  de  Construcciones

avales,  a  fin  de  comprobar  la  nece

sidad  de  cambiar  la  estructura  de  los

barcos  de  guerra.  Del  mismo  modo  se

necesita  la  dispersión  de  los  elementos

de  guerra  y  la  descent’aiización  de  las

instalaciones  portuarias  ‘  almacenes

marítimos.  E  informe  está  firmado

por  Carl  Hatch,  senador  de  Nuevo

Mj  ico.
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El  Secretario  de  Marina  de  los  Estados  Unidos,  Forrestal,
Kepner  estudiando  una  carta  de  la

con  el  Almirante  Blandy
zona  de  Bikini.

y  el  General

El  acorazado  Nevada,  uno.  de  los  blancos  de  la  bomba  atómica  arrojada  sobre  la  flota  suicida
anclada  en  la  laguna  de  Bikini  el  1.’  de  Julio  pasado,  se  muestra  aquí  después  de  aguantar  la
prueba.  Cuando  la  Marina  comenzó  a  reorganizar  la  flota-blanco  para  la  segunda  prueba,  el  Vi

cealmirante  Blandy  declaró  que  el  Nevada  no  constituiría  objetivo  esta  segunda  vez,  siendo  re
molcado  a  un  fondeadero  provisional  situado  varias  millas  más  lejos.

-

‘



Uno  de  los  buques  que  han  spbrevlvido  a  la  bomba  atómica  del  l.  de  Julio  ha  sido  el  acorazado
norteañaericano  Arkansas,  que  aquí  puede  verse  después  de  la  prueba.  Un  camión  y  un  tanque
situados  sobre  cubierta  del  barco  resufaron  dstrozados,  y  el  buque  sufrió  algunas  averías,

pero  siguió  a  flote.

Ej  submarino  americano  Skate  sufrió  buena  parte  de  la  furia  atómica  cuando  el  avIón  B-29  soltó
la  poderosa  bomba  sobre  los  buques  fondeados  en  la  laguna  de  Bikini,  En  tal  mal  estado  quedó
la  superestructura  del  submarino,  que  apenas  puede  reconocérsele;  gran  parte  de  él  desapareció.



El  acorazado  Pensilvania  después  de  la  prueba.
La  proa  fué  especialmente  damnificada,  ocasio

nándose  grandes  Incendios.

1

En  unión  del  crucero  ex  alemán  Prince  Eugen,
el  portaavión  Saratoga  formaba  parte  de  la
cuarta  fila  de  buques  de  guerra  y  a  más  de  una
rnllla  de  distancia  del  lugar  de  explosión  de  la
bomba  atómica.  A  primera  vista  parece  ser  que
el  Saratoga  no  sufrió  grandes  avenas,  permane
ciendo  en  sus  puestos  todos  los  aviones  reuni

dos  en  su  cubierta  de  vuelo.

Esta  fotografia  da  una  idea  de  las  grandes  ave
rias  sufridas  en  la  superestructura  del  crucero
pesado  Pensacola.  La  explosión  ejerció  su  fuer
es  en  medio  del  navío,  en•  la  parte  central  de
cubierta,  que  fué  arrojada  dos  pies  hacia  aba
jo,  con  las  chimeneas  dobladas  y  el  palo  de  proa

torcido.       -

El  portaaviones  Independence  ocupó  su  puesto
en  la  Flota  de  Bikini,  cerca  del  acorazado  Ne
vada,  La  bomba  cayó  cerca  de  él  y  el  Indepen-.
dence  recibió  la,  mayor  sasudlda.  Testigos  de
vista  manifestaron  que  todos  los  aviones  fueron
barridos  fuera  de  la  cubierta  del  Independence,
resultando  ésta  destrozada,  y  se  produjeron

grandes  Incendios  a  bordo.

-

Veinticuatro  horas  después  del  lanzamiento  de
la  bomba  atómica  sé  hunde  un  buque  japonés;

detrás  de  dicho  buque,  se  ve  otro  averiado.

Otra  vista  del  acorazado  Pensilvania.

1
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*  7-Vlll.—El  Ejército de los Es
tados  Unidos durante lá  guerra creó
y  perfeccionó 1.100 productos quími
cos que tenían por objeto destruir las
cosechas enemigas si el Japón o Ale
mania hubiesen recurrido a la guam
química.  Estos productos están utili
zándose ahora para destruir la cizaña
de  los pastos del Oeste y  acelerar el
crecimiento de la  daña ife  azúcar y
manzanos.

*  7-VIII.—E1  vicealmirante  Blan

dy  ha  manifestado  que  la  explosión
submarina  de  la  bomba  atÓmica  satu
ró  de  mortífera  radioactividad  a  mu
chos  de  los  barcos  que  sirvieron  de
blanco  en  tal  forma;  que  resultará  pe
ligroso,  durante  un  año,  subir  a  ellos,
a  menos  que  artificialmente  sean  ((des
contaminados».  La  persistente  radio
actividad  causaría  —  dice  Blandy  —  la
muerte  lenta  a  quienes  se  atreviesen
a  permanecer  en  esos  barcos.

La  marina  está  instruyendo  a  mu
chos  de  sus  hombres  para  que  ocupen
el  puesto  de  los  radiólogos  militares
.‘  civiles  y  de  los  vigilantes  de  segu
ridad,  que  saldrán  para  otros  lugares
a  finales  de  agosto.

Por  lo  menos  15  barcos  •de los  que
fueron  objeto  de  las  dos  pruebas  ante
riores  se  utilizarán  para  un  nuevo  en
sayo  que  se  realizará  a  primeros
de  ‘947.

*  9-Vlll.—El  capitán de fragata
Roger Revene, oceanógrafo de la Ma
rina  de los Estados Unidos, ha mani
festado que la bomba atómica subma

•  rina  ha hecho necesario que el Servi
cio  Secreto Militar estadounidense ob
tnga  datos sobre las corrientes en
todos los puertos del mundo. Ha de
clarado  que la  explosión atómica, a

•  escaéo nivel del agua, demostró la ca
pacidad de la bomba en lo que se re-

nere a  esparcir radiaciones radioacti
vas y  prolongadas, y creó multitud de
problemas respecto a la difusión y al
cance do aquéllas. Afirmó que será ne
cesario estudiar la  corriente de ros
puertos del mundo por si  la radioacti
vidad  producida por, la explosión pue
de  contaminar las aguas debido a la
rápida  difusión de las  radioaccíones
por  las corrientes. Ha indicado que la
bomba atómica, además de ser útil co
mo  proyectil explosivo e instrumento
de  guerra, pudiera ser un  arma de
guerra biológica también. Las plantas
submarinas que se’ encuentran en el
fondo de la laguna están contaminadas
de  radioactividad, y  los peces que se
alimentan de las mencionadas plantas
se  están volviendo radioactivos y  se
espera que esta circunstancia tendrá
electos notables, pues los que sobre
vivan no podrán reproducirSe.

*    ri-VIII.—El  yicealm  i r  a  n  t  e
Blandy  ha  informado  hoy  que  la  ex
plosión  atómica  submarina  ha  hundi
do  95.200  toneladas,  es  decir,  cuatro
veces  más  que  las  que  hundLS  la  ex
plosiÓn  aérea.  Por  lo  menos  o  barcos
más—añadió  Blandy—han  resultado
con  averías  en  esa  segunda  prueba
del  Pacífico.  También  anunció  que  dl
estudio  de  las  fotografía  tomadas  re
sultó  que  el  acorazado  Arkansas,  de
26.000  toneladas,  se  hundó  en  ura
sola  pieza,  y  no  en  dos,  como  se  dijo
en  algunas  informaciones  periodís
ticas.

*  12-Vlll.-----En opinión del  vice
almirante Blandy, jale  de operaciones
en  las recientes pruebas atómicas, ‘la
explosión  submarina de  la  bomba
equivale a una verdadera guerra quí
mica.

Blandy  manifiesta que los fenóme
nos atómicos tal  y  como se maniles
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taron  en el Japón no puéden tomarse
como  base, ya  que  no  quedó ninguna
radioactividad  remanente, mientras
que la explosión submarina djsribuyó
en tal forma las propiedades letales so
bre  el objetivo que transcurrirán mu
chas semanas antes de que pueda su
bir  nadie a bordo de los barcos más
radiactivos. Cuando se utiliza en es
ta  forma,  puede considerarse—dijo
Blandy—que la  bomba, atómica entra
en  la’ categoría de guerra de gases
venenosos.

‘La  explosión submarina ha produ
cido  otra  víctima, al  dar la. vuelta,
después de haberse hund’ido paulati
namente desde el  25 de julio,  el  gi
gantesco dique flotante utilizado en
la  prueba.

*    r7-VIIJ.—E1  vceal  m i  ra  n  te
Blandy,  que  dirigió  los  experimentos.
con  la  bomba  atómica  en  Bikini,  ha
declarado  que,  como  consecuencia  de
esas  pruebas,  los  Estados  Unidos  es
tán  mejor  preparados  pa’ra  la  guerra
atómica  que  cualquier,  otra  nación  de
la  tierra.  Dijo  que,  aun  cuando  los
proyectile  ‘dirigidos  llegasen  a  par
fecconarse,  hasta  el  punto’  de  poder
hacer  blanco  en  cualquier  parte  del
mundo,  todavía’  necesitarían  los  Es
tados  Unicjos  una  potente  Escuadra
para,  defender  su  fróntera  marítima.

Agregó  que  las  ‘pruebas  de  Bikini
se  han  hecho  necesarias  para  averi
guar  los  efectos  que  podrían  produ&r
«bombas  atómicas  de  otros  países»  so
bre,  barcos  de  los  Estados  Unidos.  A
causa  de  la  radioactividad  en  el’ área
de  las  pruebas,  se  hace  peligrosa  tó
davia  la  permanencia  en  aquellos  pa
rajes,  y  el  trabajo  principal  que  con
tinúa  en  Bikini  son  las  investigaciones
que  realizan  los  buzos  en  los  barcos
hundidos.

*   20-VI 11.—De  regreso  de  las
pruebas’ 4e  Bikini,  el  vicealmirante
Blandy ha expresado su esperanza de
que  pueda declararse fuera de la  ley
la  bomba atómica. Añadió que, a su
entender, podrá ser suprimida como
medio  de  hacer la  guerra.  Sugirió
cierta  forma de control ¡nternacional
sin  querer hacer ningún éomentario
acerca de ‘si  los Estados Unidos han
de  poder cónseguir ,su adopción

Blandy  terminó diciendo ce  está
terminando su informe sobre’ las prue
bas  de’ Bikini,’ en el  que sugiere se
modifique por  completq la  construc
çión  de los barcos de guerra y  la tác
tica  de la  lucha en el mar,

*   2o,-VIII.—Se  anuncia  que  un

gru’po  de  hombres  de  ciencia  ‘obser
virá  desde  un  B-z9  en  vuelo  las  ex
periencias  ‘que  en  el  Laboratorio  de,
Massachusets  van  a  rea!iaarse  él  pró
ximo  lunes  de  explosión  de  rayos.  cós
micos,  que  liberan  mil  veces  más  ener
gía  que  la  ‘desintegración  nuclear  de
la  bomba  atómica,  según  informa  el
pr’ofesor  George  Walley,  de  dicho  la
boratorio.

*  21-Vlll.—Técnicos  rusos1, ‘  ale
manes están fabricando nuevas’ ar
mas «Va en cierto número de antiguas
‘fábricas alemanas de material bélico,
que  trabajan ahora al  máximo de su
rendimiento, según noticias proceden
tes  de la zona soviética de ocupación,
que  la  Agencia Reuter califica «muy
documentadas y  totalmente dignas de
crédito».

Se  afirma que los rusos consiguie
ron  los planos de las más perfecciona
das  armas alemanas en las fábricas
subterráneas que han quedado en la
zona soviética de ocupación, como ‘las
de  aviones Heinkel y Arado,  cerca de
Rostock, y las de Junkers, en Dessau.
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También se dice que los rusos han
continuadó los experimentos alemanes
en las nuevas armes y  alegan-que los
británicos  están haciendo lo mismo en
su zona.

*    ii-VII.I.-—Don  Alvaro  de  ‘Ba

zán,  marqués  de  Santa-  Cruz,  logró
vincular  a  su  nombre  y  título  precla
ras  memorias  de  la  gran  España.  Y
como  él  las  vivió  intensamente,  con
tribuyendo  a  promoverlas,  navegando,
negociando,.  combatiendo,  no  se  e,c
plica  uno  fácilmente  que  escaseara  su
biografía  én  estos  tiempos  de  tanto
preocuparse  por  vidas  lejanas  i-  no
siempre  interesantes.  De  ahí  el  primer
acierto  de  ¿Ion Carlos  Ibáñez  de  Ibero:
ha  sabido  elegir.  La  biografía  del
marqués  de  Santa  Cruz  marcha  a com
pás  de  la  Historia  de  España  desde  los
días  mismos  en  que  su  -prócer  linaje
—Bazanes.,  Guzmanes..  .—se  estable
ce  en  la  Granada  que  acaba  de  itcor
porarsa  la  Corona  de  Castilla,  has
ta  la  hora  critka  en  que  Felipe  II  lan
za  la  Armada  Invencible a  un  azar
que  Santa  Cruz,  de  no  morir,  hubiese
tal  vez  evitado  eñ  sus  graves  conse
cuencias.

Toda  la  fulgurante  carrera  de  su
biografiado  es  Seguida  por  el  marqués
de  ‘Mulhacén  con  atención  y  esmero,
no  sin  tocar  los  temas  de  alcance  ge
neral  que  plantea  la  época:  el  domi
nio  del  Mediterráneo  y  ‘la  ofensiva
contra  él  turco;  esto  es,  Lepanto.  Y
en  otra  direcciÓn,  los  motivos  del  At
lántico;  Portugal,  las  Azores,  la  Ter
cera.  Y,  por  último,  la  rivalidad  his

panoinglesa.  Sbre  tales  fondos  se  re-
corta  don  Alvaro  de  Bazán  con  su  per
fil  genuinoy  el  aliento  religioso  y  pa
triótico  que  le  animara  siempre.  Ese
don  Alvaro  de  Bazán,  que,  según  el
cómputo  de  Lope  en  cierta  Tragicome
dia,  ganó  «treinta  batallas  del  mar  por
la  Religión  cri:stiana».

°  El  Monarch  listo para hacerse a
la  mar. Este nuevo buque cablero que
acaba  de  ser terminado para la  Post
Master-Ceneral por la Compañía Swan
Hunter  y  Wigham  Richardson, es
actualmente el major buque de su cla
se  del  mundo. Su eslora total es  de
475  pies,  su manga de  55  pies y  su
capacidad de  carga  8.050 toñeladas.
El  Monarch  funciona con combustible
liquido y  puede lograr una velocidad

-de  14  nudos  y  medio. La maquinaria
del  cablé, molinetes y cabrestantes es
tán  accionados eléctricamente. En el
interior del  buque existen cuatro tán
qus  cilíndric9s para cable, con  una
capacidad  to1al para el  cable, enro
lIado de 195.000 pies cúbicos. Esto su
pone  que el  Mon.arch puede transpor
tar,  aprOximadamente, 2.500; millas
de  cable submarino.
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*  El  o r u c e ro  norteamericano
Tfouston,’  hundido frente a Java, nó
sin  haber llevado a  término una de
las más  heroicas acciones navales de
la  historia naval americana.

*  3o-VII.—E1  acorazado  japonés
Nagato,  considerado  como  uno  de  los
buques  más  resistentes  del  mundo,  se
ha  hundido,  siendo  el  tercer  buque
importante  que  desaparece.  a  causo
de  la  explosión  atómica’  submarina.

El  Nagato,  de  32.000  toneladas  y
un  blindaje  de  planchas  acorazada  de

,r  pulgadas;  se  fué  a  pique’ al  ama
necer  de  hoy,  a  los  cinco  dias  de  la

prueba.  A  pesar  de  contar  veintisie
te  años  de  servicio  habl,a sido  orgullo
de  la  Marina  de  guerra  nipona  y  era
el  buque  almiranté  de  la  Escuadra  ja
ponesa.

*  2-VlIl.—Ha llegado a este puer
to  el  crucero francés Montcalm con
el  almirante Mariani, Jefe de las fuer
zas  navales francesas en  Marruecos,
y  permanecerá en Tánger hasta el lu
nes,  que regresará a ‘Casablanca. La
colonia  francesa ha organizado actos
en  honor del almirante y  de  la dota
ción  del  crucero.

*  2-VIII.—E1 acorazado francés
Rlchielieu  ha  llegado  a  Portsmouth.
(Inglaterra)  con  la  dotación  que  se
encargará  del  portaavioñes  ligero  Co
Iossus,  que ha  sido  cedido ‘a  la  Ma
rina  francesa  por  un  periodo de  cin
co  años.

*‘  4-VI 11.—El portaavpnes  Fran
klin  D.  Roosevelt,  con 120 aviones a
bordo,  llegará a  Lisboa el dia. 16 con
la  Esáuadra  norteamericana en  visita

r’,’-»

*  Un  remolcador  de  x8  toneladas

es  cargado  en  un  buque  Liberty  ‘en el
puerto  de  Nueva  Orleáns  para  su
transpórte  a  ‘China  con  destino  a  la
U.  N. R. R. A. en Shanghai.

1946] 583



NOTICIARIO

de  cortesía. Se tráta del barco mayor
y  más moderno en su género. Despla
za  5.000 toneladas, fué concluido en
1945 y  realizó su primer viaje a Río
de Janeiro, donde representó a la Ma
rina  estadounidense en la toma de po
sesión del presidente Dutra. Regresó
a  Nueva York, donde fué visitado por
el  presidente Truman, quien, desde
la  pista de despeguie y  aterrizaje de
aviones, de 300 metros de longitud,
presenció el  primer desfile naval nor
teamericano después de la  Victoria.
La  dotación ‘del  portaaviones está
constituida por 2.500 hombres. Trae
.rá  a bordo al almirante Cassaday,’ je
fe  de la primera  división de portaavio
nes.  Por  tanto,  la  Escuadra esta
dounidense contará en aguas de Tajo
con  dos almirantes jefes: Cassadáy y
tlewitt,  este último comandante jefe
de  las tuerzas navales norteamerica
nas en Europa. Acompañan a los por
taaviones dos  contratorpederos, que
suman con el resto de las unidades en
‘viaje  nueve buques de guerra.

El  Franklin  D.  Roosevelt  no  podrá
atracar cii  Lisboa, dadas las enormes
dimensiones del navío.’ Se limitará 
fondear frente a  la  plaza de los Mi
nisterios.

El  portaaviones seguirá  después
viaje  de tres semanas a Gibraltar, Ná
poles.y  Malta.

*    5-VIII.—-E1  yate  personal  de
Hitler,  Crille,  va  a,  ser  rebautizado
con  el  nombre  del  ex  primer  ministro
británico  Winston  Churchill,  según
informa  el  Daily  Express.  Fué  coni
prado  por  68.ooo  libras  esterlinas  al
.Almirantazgo.  El  comprador,  un  mag
nate  teatral,  Harry  Buxton,  ha  mani
festado  su  intención  de.  dedicarlo  co
mo  «hotel  flotante».

*  6-VIII.  —El  cnscero  británIco

Aj.ax  ha  salido de este puerto eon
rumbó a Haifa (Palestina).

Como se recordará,. el Ajax,  de to
neladas 6.985, tomó parte en  la ba
talla  en la  que fué hundido el acora
zado alemán Graf  Spee,  en aguas sur
americanas, en el año 1939

*   21-VHI.—---El  portaaviones  nor

teamericano  Franklin  O.  Roosevelt
llegará  al  puerto  ‘de  Tánger  el  iç  de
septiembre  .  próximo;  escoltado  por  el
destructor  Ferry.  Permanecerá  aquí
cinco  días  y  su  escala  no  tendrá  ca
rácter  oficial,  pues  Tánger  no  figura
entre  los  puertos  a  visitar  en  el  At
lántico  y  Mediterráneo.  A  bordo  del
portaaviones  vendrá  el  contraalmiran
te  John  H.  Cassady,  jefe  de  la  divi
siÓn  de  portaaviones  núm.  i.

*  22-Vll-I.---El  nuevo dragaminas
Tambre  ha  sido entregado esta ma
ñana, en El  Ferrol del Caulillo, a la
Marina  por el Consejo Ordenador de
Construcciones Navales Militares. Se
hizo  cargo del buque, en representa
ción  de la  Marina, el capitán general
de  Departamento Marítimo almirante
Moreu y el capitán de corbeta Pita da
Veiga,  y  se izó el  pabellón nacional
ante la dotación, formada en cubierta.

Las características ‘del nuevo buque
son:  eslora, ‘71,90 metros;  manga,
8,50;  puntal, ‘3,65;  desplazamiento,
615 toneladas en carga normal, y  tie
ne  dos. máquinas alternativas, con
turbinas  de  evacuación, acoplada a
través de embrague hidráulico de do
ble  engranaje de reducción a los ejes
propulsores. La  fuerza es  de 2.400
caballos, en 240 revoluciones por mi
nuto.  Posee dos calderas de tubo de
agua  de tres colectores, y  quema car
bón  en tiro forzado a cámara cerrada.
Como  armamento lleva una ametra
lladora doble, de 37 milímetros, en el
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castillo.  A  popa,  en la  superestructu
ra,  dos  de  20 milímetros y  un  cañón
de  101 milímetroS. Desarrolla la  velo
cidad  de  16,5 nudos.  La dotación es
de  187  hombres.

7-ViiI.—A bordo  del  crucero
Miguel  de  Cervantes,, que  se  encuen
tra  fondeado  en  el  puerto  de  Cartage
na,  se  han.celebr.adó  nisas  en  memo
ria  de  los  marinos  asesinados  por  los
rojos  con  motivo  dectmplirse  el  dé
cimo  aniversario  del  vandálico  hecho.
Se  levantó  un  altar  en  el  mismo  lugar
en  que  fueron  inmolados  los  jefes  y
oficiales  deLbuque.  El  capellán  rezó
la  mis.a  y  luego  un  responso.  Asistie
ron  la  dotación  completa  del  crucero,
as!  como  la  esposa  y  familiares  del
que  era  comandante  del  barco  al  ocu
rrir  los  asesinatos.  Finalménte,  los.
tripulantes  desfilaron  ante  los  jefes.

*   14-Vlll.—Efl la iglesia de Santo
Domingo,  de  Cartagena,  se  ha  cele
brado  un  solemne funeral  con  motivo
de  cumplirse el  décimo aniversario de
la  muerte de 50  jefes y ohciales de los
distintos  Cuerpos de  Marina y  Ejér
cito,  a  bordo  del  buque-prisión rojo
España  número  3,  que el 15 de agosto
de  1936 fueron conducidos a  alta  mar,
y,  después de  ser  asesinados  a  tiros
de  pistola, sus  cadáveres los lanzaron
al  agua.  Presidieron la  ceremonia re
ligiosa  el almirante  Díaz del Rio,  ca
pitán  general  accidental dl  Departa
mento  Marítimo; el alcalde de la clu
dad  y  primeras autoridades  militares
y  civiles. Esta tarde,  a las seis, las fa
milias  de  las  víctimas  marcharán,  a.
bordo  de un  remolcador cedido por la
Marina,  al  Iuga.r donde fueron  arro
1946]         -

jados  los  cadáveres de  aquellos már
tires,  para  echar  al  agua  ramos  de
flores.  Un  sacerdáte  rezará  un  res
ponso.

*    2o-VIII.—Unos  300  científicos,

entre  los  que  figuran  62  antiguoS
miembros  del  laboratorio  de  Los  Ala
mos,  llevan  cinco  días  reunidos  con
‘ferenciando  sobre  la  energía  nuclear
y  otros  estudis  físicos,  con  el  fin  de
encauzar  los  progresos  obtenidos  en
la  energía  atómica  para  su  aplicación
a  los  usos  de  paz.

Los  cngresistas  fueron  recibidos
por  el.  director,  Morris  Bradbury,  el
cual  dijó  a  los  visitantes,  que  esperaba
que  esta  reunión  fuese  la  primera  de
una  serie,  que  debería  celebrarse  en
Los  Alamos.  «Deseamos_dijo—qUe
el  laboratorio  pueda  contribuir  a  la
obtención  de  las  bases  científicas  para.
la  furura  aplicación  de  la  energía  ató
mica  en  los  usos  pacíficos.»

*   29-y 111.—El eScrjtot  científico
Edward  Pendray predice en la  revista
Colliers,  de  Nueva York,  que  cudndo
el  hombre llegue a la Luna y pueda ex
plotar  los m.ineraleS’qUe’ en ella se  en
cuentran,  hallará  grandes  cantidades
de  uranio.  Recuerda que  el  Ejército
piensa  en un  plazo’ de dieciocho meses
disparar  un  cohete que  llegue a  nues
tro  satélite,  y predice que  si se  logra
la  llegada  a  éste  de  hombreS, la  Lu
na  se  convertirá eñ escala de los via
jes  a. Ienus,  Marte y  otros  planetas.
Dice,  por  último, que si se  localiza el
uranio  de  la  Luna  será  sencillisinlo
construir  aHí  hornos  atómicos mayo
res  que  los, que  hay  en  los  Estados
Unidos.
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UN  QUINTO  DE.S’EGUNDO  ES
MUCHO  ERROR

*  4-IX.—La  división  de  metrolo

gía  se  encarga  de  comprobar  los  apa
ratos  científicos  de  medida.  Los  relo
jes  de  todas  clases,  cronómetros,  mi- -

crómetros  industriales,  etc.,  de  fabri
cación  inglesa  tienen  una  elevada  re
putación  mundial  a  causa  de  su ‘exac
titud.  Ello  se  debe  a  que  todos  los fa
bricantes  ttatan  de  obtener  el. certifi
cado  de  ensayo  de  Teddington  antes
de  vender  sus  artículos.  Los  relojes  se
ensayan  en  distintas  posiciones  y tem
peraturas  durante’  semanas  incluso,  y
si  la  variación  diaria  es  un  quinto  de
segundo  nada  más,  puede  no  alcan-’
zar  el  certificado  de  clasificación  en
la  mejor  calidad.

‘En  la  división  de  construcción  na
val  se  énsaya  ‘la  estabilidad  y  la  r
sistencia’  al  agua  con  modelos  a  es-.
cala  en  grandes  depósitos  de  agua  en
los  que  las  olas  y  las  corrientes  de
aire  se  crean  artificialmente.  Los  mo
delos  son  arrastrados  o  remolcados
por  un  carro  de  propulsión  eléctrica
que  se  mueve  sobre  carriles  tendidos
a  un  lado  de  cada  depósito.  Del  com
portamiento  de  los  modelos  pueden
deducirse  las  condiciones  y  resultado
de  los  barcos  en  alta  mar.’

Durante  la  segunda  guerra  mun
dial,  los  científicos  del  Laboratorio
Nacional  de  Física  se  dedicaron  a  re
solver  los  importantísimos  ‘problemas
paia  ganar  la  guerra.  Sus  esfuezos
desempeñaron  un  gran  papel  en  la  vic
toria  final,  ya  que  casi  todos  los  pro
blemas  que  afectaban  el  sostenimiento
de  Iaguerra  en  tierra,’mar  y aire  fue
ron  por  ellos  estudiados.  Un  grupo
se  dedicó  a  la  observación  meteoroló
gica  por  radio,  otro  al  «camouflage»
militar,  un  tçrcero  a  la  protección  de
586

los  buques  contra  las  minas  magné
ticas,  un  cuarto  desarrolló  nuevos  pro
yectiles’  perforantes,  etc.  La  suprema
cía  inglesa  en  la  primera  aplicación
de  la  radiolocalización  fué,  en  gran
parte,  debida  a  la  investigación  reali
zada  por  estos  hombres  de  ciencia.  Y
en  Teddingtoñ  fué  donde se  efectuaron
lds  primeros  ensayos  de  los  célebres
muelles  Mulberry’  utilizados  en  l:t  in
vasión’  del  Continente.

*  1-VllJ.-—Se celebró en la bahía
de  La Coruña la’ primera regata de
traineras de la temporada, clasificato
ria  para la Copa del Ceneralísimo, a
disputar entre embarcaciones del Ejér
cito, Marina y Sindicatos.

Hoy  corrieron de Infantería, Arti
Hería y  Transmisiones, sobre 2.800
metros, con tres viradas. Venció Sn
ta  Bárbara,  de Artillería número 48,
eñ  10-50, seguida de la de Transmi
siones, en 10-54.

*  r-VIII.——En la  piscina’ del  Fren
te  de  Juventudes  de  Valladolid  se  han
celebrado  durante  los tres  últimos  días
el  campeonato  militar  d  natación  de
la  séptima  región.

En  las  pruebas’ finales,  que  tuvieron
lugar  esta  tarde,  bajo  la  presidencia
del  general  Arenas,  gobernador  mili
tar  de  la  plaza;  gobernador  civil  y
otras  autoridades,  se  registraron  los
siguientes  resultados:

1.500  metros  libres,  Agustín  Sin.
chez,  del  regimiento  de  Simancas,  de
guarnición  en  Gijón,  en  28-44.

400  métros  libres,  Agustín  Sánchez,’
en  6-45.
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3  por  100  estilo,  equipo  del,  regi
miento  de.  Infantería  de  Siniancas,  en
4-5!.

200  metros  braza  de  pecho,  Luis

Fiz,  del  mismo  regimiento,  en
3/5

ioo  metros  libres,  Antonio  Díaz,  dé
Sanidad,  número  ,  de  esta  guarni
ción,  en  1-36.

ioo,  metros  espald.,  Manuel  López,
del  regimiento  de  Simancas,  en  1-5!-2/5.  .

Saltos  de  palanca,  Manuel  López,
con  5,4  puntos.  -

Prueba  de  aplicación,  equipo  del
regimiento  de  Artillería,  núm.  47,  de
Medina  del ‘Campo,  1-38-2/5.

Por  ‘equipos  resultó  vencedor  el  del
regimiento  d  Jófanteria  de  Simancas,
de  guarnición  en  Gijón.,  que  se  cla
sificó  con  127  puntOs.

.*  3-Vlll.—En  la piscina de Judis
niendi se ha disputado la primera fase
de  los campeonatos vasconavarrOs de
natación, registrándose los siguienies
resultados:

1.500  metros libreS.—VeflCió José
Ollo,  de Navarra, en’ 27-7-4/10.

ioo  ‘metros espalda, .ini antil.—Ven
.ció  Aguirre, de CuipúzCOa, en 1-44-
8/10.        ‘. .

¿100 metros libres  femeninos.—JUI1
García,  de Alava, en 7-31.

200  metros braza,  mascullnOS—
Venció José Maria López AberastUri,
de  Alava, en 3’-9-8/10

100 metros braza, infantiL—Venció
Herr4n,  de Alava, en 1-39-5/10.

100  metros espalda, femeninos.—
Venció Juli García, de AlaVa, en 1-42-
2/10.

100  metros Jibft’s,  masculinos.—
Arangüefla, de Guipúzcoa, en 1-10.

100 metroslibreS, infantll.—Venció
Mendiluce, d.e Navarra, en ‘1-18.
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La  clasificación POF Federaciones es
la  siguiente: 1, Alava, 37 puntos; 2,
Vizcaya, 25;  3,  Guipúzcoa, 20, y  ‘4,
Navarra, 14.         ‘

Los  nadadores lucieron brazaletes
negros en memoria del nadador Mon
toro,  de  Navarra, fallecido reciente
mente, en cuya memoria se dirá maña
na  una misa’efl lá capilla del Hospital
Civil.

*  3-VIIT.—En  Blanes  coménzó, a
disputarse  la  primera  eliminatoria  del
campeonato  de  España  de  «snipes»,
tomando  parte  en  esta  prueba  las  cm
barcaciotieS  de  los  clubs  Marítimo,
Náutico  y  NataciÓn  barceloneses,  no
haciéndolo  los  de  ‘Valencia  y  Palma’  de
Mallorca.

La  distand.a  fué  de  cuatro  millas  y’
el  viento  reinante,  flojo.

Venció  Cénit  ‘II,  del  Náutico,’  se
guido  de  Loli,  del  Marítimo;  Ves
ta  III,  del  Marítimo;  Emba  .111, del
Náutico;  Pepus II,  del NáuticQ;  Biba,
del  Náutico,  y  Miau III,  del  Marítimo.

*  3-Vlll.—S  ha disputado la se
gunda  prueba eliminatoria del  Cam
peonato de España para embarcacio
nes «5nipes», que se celebra en Bla
nes,  registrándose la  siguiénte claSi
ftcaciófl:

1,  Loli,  patroneado por el señor Jua
nola  y tripulado por el señor Escayo
la;.  2,  Vesta  III,  de  don  Santiago
Amat;  3,  Ninfa,  del  señor Cuerri;  4,
Sopla  III;  .5,  Apa;  6,  Pepús  II;  7,
Cénit  II,  y  8,  Miau’ III..

Después de esta segunda prueba,
la  clasificación general es’ la siguiente:

1,  Loli;  2,  Vesta  III;  3,  Cénit  II;
4,  Ninfa;  5,  ((ex aeqUO)), Apa  y  Pe
pus  II;  7,  Miau  III,  y  8,  Sopla  ifl.

•   Oespués de ésta prueba, pueden ya
•  considerarse como virtualmenté clasi
ficadas’ para participar en la  fase fi
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nal  del Campeonato de España las em
barcaiones  Loli,  Vesta  III,  Cénit  II
y  Ninfa,  ya  que  en  dicha competición
participarán cinco  embarcaciones de
las  que actúan en  estas  regatas  eV.
minatofias.

*  4-VIII.-—E11  el  Urumea  se  ha  ce

lebrado  la  primera  jornada  de  los  cam
peonatos  guipuzcoaios  de  bateles  -v
un  original  desafjo  entre  la  yola  Ur
kirolak  y  el  esquife  del  campeón  oi-i-o
tarirna,  Sarasúa.

En  la  primera  jornada  del  campeo
nato  de  bat-eles  se  presentaron:  Fun
terrabía  núm•  r,  Fuenterrabía  núm.  2,

Ono,  Pasajes  de  San  Juan,  Club  Dei.
portivy  ‘Ces,  Club  Deportivo  Triri
cherpe.

En  la  primera  regata  compitiero
-  Ces,  Tricherpe  y  Fuenterrabía  núnie

ro  2,  vnciendo  esta  última.embarca..
ción  en ,-49-I/ç,  sobre  un  recorrido
de  I.6oo  metros,  seguido  de  Trincher..
pe  y  del  Ces.

-       En  l  s’eginda  tanda  -compitieron
Orlo,  Fuenterrabía  núm  r  y  Pasajes
de  San  Juan,  resultando  vencedor
Ono  por  escasa  diferencia,  y  apare
ciendo  priniero  en  el  cómputo  de  la
clasificación  de  los  tiempos  de  las  dos
tandas,  qú  quedan  establecidas,  -así:

Orlo,  7-34;’  Fuenterrabía  núm..  r,
7-42;  Fuenterrabía  núm.  2,  -7-49.1/5;

Trincherpe,  7-59-1/5;  Pasajes  •de  San
Juan, 8-23.2/5;  Ces,  9-32.3/5.

Seguidamente    la .yol.a  Urkirotak,
-    con  cuatro  remeros  y  timonel,-  compi

tió  con  el  esquife  de  Ignacio  Sarasúa,
al  que  venció,  invirtiendo  10-3/5,  por
TOI3  de!  esquife.  -

-   *  4..Vlll—Ha  terminado  la  fase -.

eliminatoria  del  campeonato  de  Es
paña  de  «snipes)), re-gistrándos0 el  si
g1iente resultado en la última regata:

1,  Ninfa;  2,  Vesta  III;  3., Lóli  IT;

4,  Apa-II;  5,  Pepus  II;  6,  Cénit  II;
7, Sopla III.

Se  retirÓ por  avería  Miau III.
Después  de esta  última regata  que

da  proclamado  campeón  da  Levante
-  de  «snipes»  Loli  II, y subcampeón,
Vesta  III,  que, juntamente con Ninfc,
Cénit  II  y  Apa  II,  participarán en  los
próximos  campeonatos de  España.

*   4-VIII.---—A  las  n  u  e  y  e  menos

vejnte-  de  la  noche  llegaron  a  Villajo
yosa  las  tres  piraguas  de  camaradas
del  S.  E.  U.  que  realizan  la  trave-ía
Alicañte-Palma  de  Mallorca.  Ante  e!
anuncio  de  la  proximidad  de  las  tres
embarcaciones,  convoyadas  por  el  re
iolc-ador  Ciclo,  -que  llegó  de  Carta
gena  a  tal  fin,  salieron  a  su  encuentro
grañ  número  de  embarcaciones  que
las  dieron  esco-ita  hasta  el  malecón  del
desembarque  de  pesca,  donde  se  ha
llaban  representaciones  de  la  Cofra’d{a
local  de  pescadorés,  destacándose  un
grupo  de  señoritas,  que  hizo  entrega

-  al  patrón  de  cada  una  de  las  piraguas
de  un  magrilfico  ramo  de  flores,  mien
tras  numeroso  público  les  tributaba
una  cariñosa  ovación.

H-abfamos  con  los  piragüistas.  quie  -

nes  nos  han  manifestado  que  realiza
ron  la  travesía  desde  Alicante  sin  no
vedad,  aunque  encontraron  grandes
difiéultad-es  -  por  1-as múltiples  «guiña
das»-  que  haw  hecho  las  piraguas  por
carecer  ‘de-  quilla,  lo  que  al  propio
tiempo  les  ha  hecho  invertr  más  ho
ras  de  las  que  creían.  La  dificultad  de
la  palta  de  quillasha-sido  tal  que  la  -

etapa  de  mañana,  que  debia  ser  Villa.
joyosa-jávea,  la  han  dividido  en  dcs,
y,  por  tanto,  harán  Villajoyosa-Calpe
y  Calpd-Jávea,  a,  pesar  de  que  ante
pondrán  en  cada  embarcación  un’a pe.
quefía  quilla  que  disrninuia  las  desvia
ciones  de  rumbo  al -  remar
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Proyectan  salir  mañana,  lunes,  a las
once  de  la  mañana,  y  terminar  la  eta
pa  a  Calpe  entre  las  cinco  y  las  seis
de  la  tarde.

*  4Vlll.—Se  ha disputado la se
gunda  parte de los campeonatos ‘vasco-
navarros  de natación, con los siguien
tes  resultados;

400  metros libres,  ¡nfantiles.—Men.
diluca,  de  Navarra,  en 7-12-4/5.

400  metros  librS,  masculinos.—
Ollo,  de Navarra, en 5-41.

100  metros libres,  femeninos.—Juli
Carola,  de Alava,  en  L23-6/5.

200  metros  braza,  terneninos.—Se
ñorita  Jiménez, de Alava, en 3-45-2/5,
batiendo  su propio  récord vasconava
rro,  que tenía establecido en 3-47-2/5.

100  metros  espalda,  masculinos.—
Morales,  de. Vizcaya,  en  1-20-3/5.

4  por  100  libres,  infantiles.—Cu
púzcoa, en 6-32.

4  por  200 libres,  masculinos.—Viz
caya,  en 11.17-6.

Resultado  definitivo  del  campeo
nato:

M asculinos.—Vizcaya,  71  puntos;
Alava,  62;  Navarra,  58;  Cuipúzcoa,
37.

lnfantiles—-Alava,  63;  Cuipúzcoa,
62;  Navarra,  34.

Femeninos.—Alava,  52;  Navarra,
16  puntos.

*   5-VIIL-—-En  los  campeonatos  de

Cataluña  de  las  categorfas  de  «juniors»
o   «seniors»,  celebrados  en  Sabadell,
ha  destacado  el  triunfo  de  Segismun
do  Pera,  del  Club  Natación  Reus,  en

los  .ioo  metros,  al  lograr  la  magnifi
ca  marca  de  1-2-8/lo,  tiempo  que.  se
acerca  a  la  marca  nacional  y  que  púdo
muy  bien  haber  sido  mejorada  dé  no
haber  nadado  con  anterioridad  para
una  semifinal  y  haber  fallado  en  un  vi
raje.•.
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También  destacan.  las  victorias  deI
joven  nadador  Esteva,  del  Reus,  en
los  i.5oo  metros  y  400  metros;  ‘el
tiempo  logrado  por  Am.at,  del  Club
Natación  Martoreli  en  lo  200  braza,
éon  3.5-3/I0,  y  en  los  ioo  metros  es
palda,  en  I.I8-4/Io,  conseguido  por
el  nadador  Céspedes,  del  Club  Nata
ciÓn  Barcelona.

Como  se  previa,,  el  triunfo  por  equi
pos  ‘correspondió  al  Club  Natación
arce1ona,  mostrándose  netamente  su
perior  a  los  demás  participantes.

*  6-Vlll.—Han  terminado hoy las
regatas  oficiales  de  balandros,  con
participación  de las  flotas  del  Náuti
co  de Vigo,  Escuela Nava! de Marín
y  Escuadra.  La  clasificación general,
después de las  treá  regatas oficiales,
es  la  siguiente:  Clase «star)), triunfó
el, Brisote,  de Marín, seguido del Mas-
cato,  de Vigo;  clase «snipes», se pro
clamaron  vencedores los barcos deVi
go  Arosa  y  Sur.

En  las copas de puntuación para ad
judicar  en  dos años seguidos, o  tres
alternos,  Se clasificaron este año los si
guientes:  Clase  «Star»,  Zugar  II;
clase  «snipe)), Chiringo,  que se. adjudi
có  la copa del ministre  de Marina.’

La  cópa de S.  E. el  Ceneralísimo se
la  adjudicó ya  definitivamente el  Real
Club  Náutico de Vigo  en competición.
con  la Escuela Naval ‘Militar de Marín,
venciçndo,en  el año 1945 en la  bahía
de  Marín  con su  yate  Avispa  y  este
año’la  ganó enVigo  con el  balandro
Chiringo.

Ésta  noche se  ha  celebrado en el
Club  Náutico una  fiesta de gala  para

‘proceder  al  reparto  de premios, a  la
que  asistieron el  almirante  Moreu  y
otras  destaóadas personalidades.

*  6.vrII:—Hasi  casi  la  entrada

del  puerto.  de  abrigo  de  Já’vea  tuvieron
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los  piragüistas  del  S.  E.  U.  una  em
popada  que  les  favoreció  bastante  en
la  remada.  -

Por  primera  vez  en  la  travesía  en
contrarón  algunos  bandos  de  delfines,
que  les  acompañaron  hasta  casi  la  en
trada  de  Jávea.  A  la  altura  del  Cabo
la  Nao.  se  cruzaron  con  el  Villa  de
Madrid,  que.  los  saludó  con  banderas.

Poco  antes  de  llegar  a  la  entrada
de  la  escollera  cambió  el  viento,  en
contra,  por  eatar  el  pueblo  situado  en,
el  redoso  de  Cabo  San  Antonio..  Los
piragüistas  llegaron  a  las  diez  y  vein
te  de  la  noch’e  a  Jávea,  donde  eran  es
perados  por  las  autoridacies  locales  y
representaciones  de  las  Cofradías  de
pe,scadores.  -

Todos’  los  piragüistas  se  muestran
animadísimos,  ya  que  con  las  quillas
ha  .auméntado  la  facilidad  en  la  rema
da  y  precisan  mejor  la  diiección.  Es
peran  salir  mañana,  miércoles,  a  me
dia  noche,  para  San  Antonio  de’Ibiza,
por  ser  dicha  hora  aquella  enque  el
mar  está  más  suave.

Los  partes  meteorológicos  que  ‘re
cibe  el  Cíclope,  que  les  da  escoíta,
indican  buen  tiempo;  pero  caso  de
que  los  partes  que., se  reciban  mañana
sean  todavía  mejores  adelantarán  la
s’alida  un  par  de  horas,  haciéndolo  a
las  ‘diez  de  la  noche,  ‘al  objeto  de  lle
gar  al  amanécer  a  San  Antonio.

*  6-Vlll.-—En  la  piscina  del  Club
Natción  Barcelona, con’gran asisten..
cia-  de  púbJico, se  ha  celebrado el  in
tento  de  batir  la  marca  nacioflal de
4  por  100 relevos,  que posee  el  equi
po  de  la ‘Federci6n  de  Castilla,  con
4-25-8/10.

El  equipo de la Federación- Catalana
de  Natación,  que  estaba  formado por
los nadadores Pera,  Boronat, Piqueras
y  Castilla.  logró  igualar  la  marca
590  .

nacional.  Por  tanto,  pues,  continúa
el  equipo  de  Castilla  en  posesión de
la  plusmarca’, si  bien los nadadores ca
talanes  han  conseguido,  además  d
igualarlo,  batir la  marca regional,  que
estaba  establecida  en  427.9/1O.

Los  tiempos  parciales empleados por
los  nadadores han sido  los siguientes’:
Pera,  1-3-2/10;  BorOnat,  1-8.8/10;
Piqueras,  1-7,  y  Castillo,  1-5-8/lo.

*   6-VIII.—Los  piragiiistas  d  e  1

5.  E.  U.  realizaron  la  salida  de  Villa
joyosa  a  la  uña  y  media  de  la  tarde
del  lunes,  después  de  haber  provisto
a  sus  piraguas  de  falsa  quillás,  de  peso
muy  liviano,  que  dieron  un  magnífico
resultado  en  la  travesía  hasta  Calpe,
evitando  por.  completo  las  ‘guiñadas.

De  salida  tuvieron  -buen  tiempo,
con  viento’  ligero’  del  ‘Este.

A  la  altura  de  Punta  del  Albir  to
maron,  un  refrigerio,  .neutralizándo
se  la  marcha.  durante  tina  hora  en  una
playa  de  aquel  paraje.

Prosiguieron  después  su  itinerario,,
y  a  las  ocho  y  veinte  ‘de  la  trde,  cus
todiados  siempre  por  el  Cíclope,  pe
netraron  en  el  puerto  de  Calpe.

Las  jóvenes  del  al’bergue  de  la  Sec
ción  Femenina  allí  instalado  y  los  pes
cadores,  de  aquel  barrio  marinero,  al
pie  del  Peñón  de  Ifach,  les  tributaron
un  recibimiento  cordialísimo.

Pasaron  la  noche  en  el  campamen
to  y  esta  mañana,  con  motivo  de  la
clausura  del  albergue  de  Calpe  fue
ron  invitados  a  la  comida  que  se  ce
‘lebraba  con  las  autoridades,  retrasan
do  la  salida,  para  cubrir  el  recorrido
Calpe-Jávea,  hasta  las  cinco  de  la  tar
de  hoy,  a  cuya  hora,  con  buena  mar
y  viento  en  calma,  iniciaron  el  tra
yecto  en  inmejorables  condiciones.

*  6-Vlll.—Con  gran  asistencia de
público,  se  celebró  en  la  Sierra  de
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Cuadarrama, la  tradicional  travesía
de  la laguna de Peñalara,  en su XVI
edición.  La  prueba, organizada por la
Soiedad  Deportiva Excursionista, tiré
un  nuevo éxito, participando en. ella
un  buen número de nadadores y  mon
tañeros

Los  resultados técniCos de las prue
bas  fúeron éstos:

80  metros,  femeninos: Charo  Con
zález,  1 ,m. 5 s.  6/10;  Pilar  Marra
co  ,1 m. 25 s.  4/10.

80  metros1 neófitos:  Hurtado,  inde
pendiente,  57 s.  (récord);  Mirón (Pe
ñalara),  1  m. 10  s.;  Do Blas, prime
ro.  social, 1 m. 12. 5.

160  metros,  segunda  sócial:  Paco
Hernández,’3  m.  6 s.  8/1O;,’M. Oro
noz,  3 m.  6 s.;  A.  Heras,  3 m.  22 s.

160  metros,  primePa social:  A.  de
la  Fuente,  2  m.  36  5.  9/10;  FOgao
ga,  3 m. 6 s.;S.  Ruau, 3m.  22 s.

Primera  categoría especial, 100 me
tros:  Manolo Martínez, del  Canoe,
2  m.  13 s.  8/10;  M.  Calvo, ídem,  2
minutoS,  30  s.;  F.  Fernández,  Peña
lara,2m.33S

Veteranos,  80  metros:  1,  Sánchez
(S.  O.  E.)’, 1 m. 15 s.;  2,  Blasco (in
dividual),  1 m. 19 s.;  3,Agustina  (in
dependiente),1  m.’ 27 s..

Por  la  tarde,  en el  chalet de la  De
portiva  Excursionista, en el  Puerto’ de
Navacerrada,  se  celebró el reparto  de
premios.

.  8-VIII.—En  homenaje  a  la  me
moria  del  Rey  don  Cárlos,  y  como  re
cuerdo  de  su  amor  al  mar,  don  Pe
dro  Teotonio  Pereira,  embajador’  de
Portugal  en  Río  de  Janeiro,  ha  ins
tituido  una  regata  oceánica  para  la
disputa  de  una  magnifica  copa  con  el
nombre  de  aquel  Rey.

La  prueba  presenta  un.a  modalidad
absolutamente  diferente  a  las  demás

regatas  oceánicas,  pues  es  la  primera
prueba  para  barcos  de  crucero,  en  un
triángulo  nunca  inferior  a  50  millas,
en  que  uno  de  los  vértics  será  una
bauza  en  medio  del  Océano,  tenien
do  los  concurrentes  que  hacer  la  na
vegación  para  descubrir  el  lugar  en
que  ha  sido  colocada  por  los  organi
zadores.

La  Copa .don  Carlos  tendrá  carác
ter  perpetuo  y.  su  organización  anual
correrá  a  cargo  de  la  Asociación  Na
val  de  Lisboa.

8-Vlll.—La’  tripulación  de  PC

ñacastillo ha  manifestado que si  no
puede  contar cofl 77.000 pesetas, que
son  los  gastos mínimos que  hay  que
hacer  para  desplazárSe a  otros  puer
tos,  no  podrá  concurrir a  ‘las regatas
de  Sán Sebastián y  Bilbao, sino a  las
que  se  celebren en el  Sardinero el  día
17,  a  los  cámpeonatos  provinciales,
y  al de España,’ en septiembre.

‘  8-VIII.  —  Se  ha  celebrado  en
Santander  la’primera  regata  de  «star»
y  «snip))  interclubs,  tornando  parte
barcos  de  Santander,  Bilbao  y. Gijón,
con  viento  noroeste,  tiempo  bueno  y
mar  bella.

En  la’ regata  de  «star»,  sobre  diez
millas  de  recorrido,  llegó  primero  Ra
nomar, de  los  señores  Alonsó  Allende
y.  Aznar,  en  1-57-20,  seguido  de  Zuya,
de  don  JoséMaria  Alonso  Allende,  en
I58-2O,  y  de  Duende,  de  don  José
Allende,’  en  2-47.

En.  la  regata  de  «snipcs»,  sobre  dos
millas  y  media,  venció  Marsopa,  del
señor  Chávarri,  en  1-18-20,  seguido
de  Latas,,  del  señor  Cospedal,  en
1-18-21,  y  Chapapote, de  Lafontaine,’
en  1-19-16.

*   9-Vlll.—Cofl mar  llana ybuefl
tiempo  se  há  disputado en  Sarita1der
la  segunda p’rueba de selección’ oara  el
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campeonato  de españa,  tomando par
te  las mismas embarcaciones que en el
día  anterior.

Venció  Chinoco,  del señor  Ferrer,
en  2-26-40,  seguido  de  Chapapote,
del  señor  Lafontaine, en  2-27-10,  y
de  María  del  Carmen,,  del señor López
Dóriga,  en 2-28-45.

La  puntuación  para  el  campeonato
de  España de «snipes», después de es
ta  prueba, queda establecida así:

1,  Chinoco,  3.121 puntás;  2,  Cha
papote,  2.965; 3,  Tragamillas,  2.896;
4,  Lapa,  2.738;  5,  María  del  Carmen,.
2.600;  6,  Marsopa,  2s52;  7,  Latas.,
2.450.

*    io-VIII.—En  las  regatas  inter

flotas,  celebradas,  entre  Cartagena  y
Alicante  por  embarcaciones  de  la  se
rie  «snipes)),  han,  triunfado  tres  ba
landros  alicantinos  y  dos.  cartagene-.

ros,  colocándose  en  primera  posición
Miusi  II,  de  Alidante,  seguido  de  Ka-
nana  IV, de.Cartagen.a.

Mañana  proseguirán  las  pruebas
definitivas  de  selección  para  -3eterrni-

nar  las,  embarcaciones  que  contende
rán  en  las  regatas  generales  de  la  zo
na  Sur,  a  celebrar  el  ¡6,  ¡7  y  ¡8  de

este  mes.
*   1O-VllI---—Mediada la  tarde  de

ayer  se  avisté  a’  las  piraguas  que,
ocupadas  por camaradas del S.  E.  U.,’
vienen  realizando la  travesía  Alican
te-palma  de  Mallorca, saliendo a  su
encuentro  gran  número  de  embarca
ciones  de todas  clases, que  les acom
pañaron  hasta  el  pequeño puerto  de
8añ  Antonio.

De  las cuatro  piraguas,  sólo llega
rae  remando tres,  acusando  sus  trI
pulantes  el  cansancio por  el  esfuerzo
realizado,  ya  que,  mediada la  etapa
desde  Jávea,  de  donde  salieron  de
madrugada,  encontraron  la  mar  rin-
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da,  y hubieron de realizar grandes es
fuerzos  para  seguir  avanzando.

Fué  entonces cuando la  piragua nú
mero  uno,  que  comandaba  Hernán
dez  Bravo, sufrió una  vía de  agua de
tales  proporciones, que no  hubo otro
remedio  que  izar’a  a  bordo  del  re
molcador  Cíclope,  que,  como se sabe,
va  dándo .escoIt  a  los esforzados re
meros.

La  llegada a  San Antonio ha  cons
tituido  un  verdadero  acontecimiento,
pues  todo  el  vecindario acudió  a  la
playa  y  a  los  pequeños muelles para
dar  la  bienvenida a  los camaradas del
5.  E.  U.

Los  piragüistas  ‘han  manifestado
que  la primera parte  de la etapa,  des
de  Jávea,  la  realizaron a  buena mar
cha  y con tiempo magnífico, pero des-.
pus  de  nueve horas  de  navegación,
a  unas veinte millas de  Ibiza, el  mar
empezó  a  altera!se  algo  y  hubieron
de  emplearse a  fondo’ en  la  remada.
La’  piragua  número  uno,  que  ya  no
marchaba  en  muy, buenas condiciones
por  hacer  agua  por  una  banda,  en
uno  de los embates aumentó esta  ave
ría  en  tales  proporciones que  la  de
jaron  inservible de  momento, tenien
do  que  ser  recogidos sus  tripulantes,
quienes,  ayudados por el personal téc
nico  del remolcador Cíclope,  procede
rán,  durante  la  jornada  de descanso,
a  poner, la  embarcación en  condicio
nes  de continuar la hazaña.

Han  invertido en  la  travesía  desde
Jávea  cerca  de  dieciocho horas,  cu
briendo  98  kilómetros en  total,  vién
dose’ escoltados en  todo momento por
nutridas  bandadas de delfines.

El  próximo salto  de  las  embarca
ciones  seiá  LI recorrido San AntonIo
Tagomago,  de la  isla de  Ibiza, lo que

‘.representa  un  recorrido de  22 ‘millas,
•  .  ,                        [Octubre
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esperándose que ya pueda reincorpo
rarse  a  la expedición la  piragua nú
mero uno.

*  ii-VIII.  —  Se  ha  celebrado  la

regata  interfiotos  Alicante-Cartagena,
con  el  siguiente  resultado  definitivo:

i,  Kanana IV,  subcampeón  de  Es
paña,  clasificado  en  primer  lugar,

aunque  ya  ligurab.a,  por  derecho  pro
pio,  en  la  regata;  ‘2,  Pasythea,  de
Cartagena;  ,  Orza,  de  .licante;  4,
Maria del Carmen, de  Alicante;  ,  Ya
Vorem;  6,  Miusi  II;  7,  Morriña; 8,
Tete  JulitO.

Los  indicados  balandros,  seleccio
nados  definitivamente  entre  Cart:ge
na  y  Alicante,  contenderán  el  viernes,
sábado  y  domingo  próximos,  en  las  re
gatas  generales  de  la  zona  Sur,   la
que  participarán  Algeciras,  Málaga,
Melilla  y  Ceuta.

*  11-Vlll.—Sobre un recorrido de
tres  millas se ha celebrado en Santan
der  la  terceraprueba de selección de
«snipes» de las regatas del Norté pa
ra  determinar los barcos que han de

‘representarla en el campeonato de Es
paña, qLaese correrá en Barcelona en
octubre próximo.

1!omaron  parte embarcaciones de
los  clubs  maritimos de  Santander,
Bilbao,  San Sebastián y  Gijón.

El  primero en hacer la  regata 1 ué
Tinoco,  del Gr.  Ferrer  de Bilbao, en
28-21, seguido de. Chapapote,  de los
hermanos Lafontaine, de Bilbao, en
2-10-50,  y  Traganiillas,  del  señor
Arrerte,  de Santander, en 2-11-49.

El  Jurado hiió  la  clasificación de
las  tres -regatas, resuJtando campeon
de  la región Norte  el Tinoco,  y  sub
campeón Chapapote.  El  primero  se
adjudicó la copa donada por el Ayun
tamiento de Santander, y el segundo,
la  del Real Club Marítimo. Estos dos

barcos representarán ala  región Nor
te  en ej  campeonato de España.

*  ii-VIII.—Se  han  celebrado  en

San  Sebastián  las  anunciadas  regatas
de  «trainerillas»  pariicipando  dos  em
barcaciones  de’  Ono  y  tres  vizcaínas:
una  de  Sestao,  otra  de  Guecho  y  la
tercera  de  Algorta.

•    E’e corrió,  en  primer  término,  la  re
gata  entre  Ono  y  Sestao.  Ono  se  im
puso  y  logró  entrar  primero  con  fa
cilidad,  cul?riendo  los  3.000  metros  en
12-33-1/5,  sin  empeñarse  mucho  en  su
boga,  ya  que  Sestao  cruzó  la  baliza
de  llegada  en  I2_55

En  la  segunda  prueba  hubo  aún
menos  competición.  Corrieron  Orlo
número2,  Guechoy  Algorta.  Esta  úl

tima  sufrió  dii  error-  de  bauza,  retra
sándose  tanto,  que  ni  siquiera  fué  re
cogido  el  tiempo  que  invirtió,  y.a  que,
en  realidad,  su  error  implicaba  la  des
calificación.  Ono  se  impuso  netamen
te,  consiguiéndo  vencer  en  esta  tan
da  con  13-5,  seguido  por  Guecho,  con
13-46.  .

El  dia  r8  se  celebrará  la  regata  de
honor,  ¿omputándose  el  tiempo  de  las
dos  pruebas.

*  i1-Vlll.—En  el  puerto de  La
Coruña se celebró la  primera regata
de  traineras de  Sociedades, presen
ciada  por  gran  multitud desde los
muelles  y  lugares  inmediatos.  La
prueba puntuaba pard la  Copa de Su
Excelencia y  la gran bandera nacio
nal,  adjudicable al  mejor tiempo orn-U
pleado en las tres regatas a  celebrar
durante la  temporada. Partieron cua
tro  embarcaciones, tripuladas por tre
ce  remeros y  el  patrón, que hicieron
un  recorrido de dos millas, dividido en
cuatro  largos y tres viradas.

El  resultado tu  el siguiente:
1,  María  del  Carmen;  ‘de la  Uniófl
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de  Remeros de  San  Pedro de Vizna,
en  15-43-3/5;  2,  Blanca,  de  la  Socie
dad  Neptuno, en  15-56; 3,  Farruca,
del  Liceo de  Menelos, en  15-59;  4,
San  Amaro,  del  Club del  Mar,  en
16-49.

A  los’ participantes se  les  entrega
ron  copas del  Ayuntamiento, Dipu

•  tación,  Cámara de  Conerclo y  de  la
Reunión Recreativa e  Instructiva de
Artesanos.  Este  año,  un grupo de re-

•  meros  coruñeses, que se  formará  du
rante  las  regatas  dí  la  temporada,
participará en  el  Campeonato de  re-
mo  deÍ Cantábrico.

•  ir-VIII.  —  Don  Ramón  Pérez
Herreras,  comodor0  del  Real  Club’
Marítimo  de  Santander,  recién  llega
do  de  La  Habana,  ha  manifestado  que
viene  gratamente  sorprendido  del  aii-’
ge  que  el  deporte  de  vela  va  adqu

riendo  en  aquella  isla.
ie  refirió  después  el  señor  Pérez

Herreras  al  «navegante  solitarto,
Vito  Dumas,  c6n  quien  tuvo  ocasión
de  hablar,  y,  en  contra  de  fantásticas
informaciones  publicadas,  se  trata  de
una  persona  normal,  de  un  escritor
notable  y ameno  charlista,  que  durar,
te  tres  cuartos  de  .hora  cautivó  ‘i  to
dos  con  sus  interesantes  narraciones
y  sucedidos..  Es,  sencillamente,  un
enamorado  del  mar,  cuyos  misterios
le  atraen  con  verdadera  pasión.

Siguió  manifestando  el  comodona
del  Real  Club  Maritimo  de  Santan

der  que,  ‘en  representación  de  todos
los  Clubs  de  Cuba,  el  comodoro  del
Habana,  don  Rafael  Pozo,  le  hizo
entrega  solemne  de  úna  grimpola  de
su  Club  para  él  ‘Real  Marftimo  de
Santander,  y,  al  mismo  tiempo,  tam

‘  bién,  en  nombre  de  todos  los  Clubs
allí  presentes,  le  encargó  la  honrosa
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embajada  para  que  el  Rial  Club  Ma
rítimo  gestione  de  la  Federación  Es
pañola  la  participación  de  algunos
barcos  de  nuestra  nación  en  el  cam
peonato  mundal  de  la  clase  ccstar»,
que  se  disputará  en  La  Habana,  en
cinco  grandes  pruebas,  del  24  al  30  de
noviembre  de  este  año,  prueba  inter
nacional,  que  cerrará  brillantemente
esta  temporada  . del  ciclo  náutico  cu
bano  y  en  la  que  tienen  anunciada  su
participación  Norteamérica,  Brasil.
Argentina,  Colombia,  Inglaterra  y
Francia.

«El  Real  Club  Marítimo—termjn6
diciendo  el  señor  Pérez  .  Herrera—,
haciéndose  intérprete  gustoso  de  este
honroso  encargo,  se  ha  dirigido  ya
a  la  Federación  Española  con  el  rue
go  de  que  acepte  la  invitación,  dada
la  importancia  deportiva  del  torneo  y
envíe  una  representación  de  l  Flota
española.

*  13-VIII. —  Llegaron  a  Santa
Ponsa  (Palma de  Mailorca  los  pi
ragüistas  del S.  E.  U.  que han reali
zado  la  travesía  del  Mediterráneo
desde  Alicante.

Las  embarcaciones atracaron en  el
mismo  lugar  en  que  desembarcó el
Rey  Jaime 1 el  Conquistador. Fueron
recibidos y  saludados por el goberna
dor  civil  de  la  provincia,  comandan—,
te  de  Marina, alcalde,  subdelegado
‘del  Movlmlehto, jefa  del  Frente  de
Juventudes  y  5.  E.  U.  y  otras  jerar
quías,  así  como  por 250  muchachos
de  un campamento pró,lmo  de apren-.
dices  del  Finta  de  Juventudes, In
mediatamente bajaron a  tierra,  Ins
talando  su  campamento, en  el  que
Izaron las  banderas. Un capellán et
Frente  de  Juventudes rezó  la  oración
a  José Antonio y  unas plegarIas por
el  feliz arribo de las embarcaciones.
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Manifestaron que la travesía hasta
Santa Ponsa había sido feliz.

Mañana, a  primera hora, Se pro
ponen marchar con dirección a  Illes
cas, donde almorzarán, para llegar a

•  las ocho de la noche a Palma de Ma-••
llorca .y anclar ante las instalaciones
del  Club de• Regatas, organización
que  ha preparado diversos actos en
su honor.

Los piragüistas tieflen el propósito
de  regalar las tres embarcaciones• al
gobernador civil de Baleares, quién,
a  Su vez, las cederá a  la  Academia
de  Flechas Navales.

*   x4-VIII.---—En el  Urumea  (San
Siebastián)  se  ha  celebrado  el  cam
peonato  de  bateles,  participando  las
tripulaciones  de  Ono,  Fuenterr&Ma
número  i,  Fuenterrabía  número  2,

Pasajes  4Lle Shn  Juan,  Tnincherpe  y
Ces;  las  regatas  de  yolas  para  el
trófeo  Aznar,  por  las  tripulaciones
del  .Urquirolak,  de  San  Sebastián,  y
Club’  Deportivo,  ‘de  Bilbao,  y  el  cam
peonato  -guipuzcoano  de  piraguas.

La  jornada  fué’ brillantísima,  concu
rriendo  ms  de  I.ooo  personas,  bajo
la  organización  de  «El  Diario  Vasco».
Sirvió  para  recaudar  fondos  con  des-

•     tino a  las  tripulaciones  de  Fuenterra
bía  y  Ono,  que  representarán  a  Gui-.
•púzcoa  en  los  campeonatos  naciona

•  -  les  de  traineras.  -

-         *  14-Vlll.—A’  las ocho  media
de la tarde llegaÑn al puerto de Pal
ma  los pirágüistas del S.’ E.  U., an
clando frente al Club de - Regatas.

Desdç la Punta de San Carlos fue
ron escoltados por más de un cente
nar  de pequeñas embarcacIones.

-  Los barcos surtos en el puerto es
•  taban empavesados e  hicieron sonar

sus  sineras - al  ‘llegar los piragüistas.
Iueron  recibidos -  por  el  general
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Asensio Cabanillas, gobernador civil,
alcalde y demás autoridades.  -  -

Dijeron que latravesía fué emocio
nante cuando se abrió una vía de agua
en una de las péqueñas embarcaciones
y  hubo necesidad de elevarla al ‘re- -

molcador Cíclope. En el Club de Re
gatas se celebró un vino de honor,
seguido de -una verbena. Los -. pi
ragüistas han regalado sus embarca
clones al  gobernador ciVil, quien, a
su vez, las destina a  la Academia de
Flechas Navales del Frente de Ju
ventudes.

*   i5-VIII.—A  última  hóra  de  la
tarde  llegaron  a  la  bahía  de  S’Agaró.
las.  embarcaciones  crucero  de  catego
ría  no  reconocida,  participante-,  en  la
regata  Barceiona.-S’Agaró.  Entró  pri
mero  ‘Carmen,  del  señor  Alberti,  con
3  m.  y  25  s.  de, .  retraso  sobre -  el
horario  previsto,  siguiendo  Sipopo,
del  señor  Rodríguez  Llovera;  Sae, del
señor  Rocamora;  -Kolen II,  del  señor
Mónjo,  y. Siroco, de  la  marquesa  de
Ainurrio.

La  prueba  no  estuvo  exenta  d’e di
ficultades,  por  el  fuerte  ‘dento  rei
nante,  que  motivó  que  las  embarca-
ciones  de  la  clase  de  seis  metros,
fórmula  internacional,  salidaq  de  Bar
celona  a  las  diez  de  la  mañana,  se
retrasasen  notablemente,  siendo, espe
radas  de  madrugada..
•  Varios  millares  de  personas  presen

-  ciaron  la  prueba  a  lo  largo  de  la  cos
ta  brava,  resultando  la  entrada  de  los-
yates  en  la  bahf  de  S’Agaró  muy’
vistosa.

-  *  18-VIII  .—Se  ha  celebrado la,
primera de- ‘las’ tres rOgatas de la zo-
na  Sur, con la  particIpación de los
«snipes». de  Cartagena j  Alicante,’
habiendo quedado clasificados en  la
siguiente forma
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1,  Miisi  ri, de Alicante,  en  1-11-23,
1.600  puntos;  2,  Ya  Vorem,  de  Ali
cante;  1-11-23, 1.521 puntos;  3,  Orza,
de  Alicante,  1-12-32,  1.444  puntos.

Mañana  se  celebran  la  segunda  y
tercera  regatas  y  el  domingo  a  re
gata-crucero  a  Tabarca.

Han  donado  copas  para  estas  re
gátas  el  ministro  de  ‘Marina,  almiran
te  Regalado;  jefe  del  Departamento
de  Cartagena,  almirante  Bastarreche;
general  jete  de  la  base  aérea  de  Ah-
canté,  gobernador  civil,  director  gé
neral  de  Turismo,  presidente  de  la
DipMtación,  comandente  de  Marina  y
otras  autoridades.

*    i6-VIII.----A  la  dos  de  la  ma

drugada  última  llegaron  a  S’Agaró
los  yates  dé  seis  metros,  tipo  inter-’
nacional,.  que.  partieron  de  Barcelona
a  las  diez  de  la  mañana  del  jueves.  -

Entró  en  primer  lugar  Chindors  II,
de  don  Miguel  Osteil,   siguiétdole
Meye  y  los  demás  yates.

*  17-Vlll.—-—Esta mañana  se  ha
disputado  en  S’Agaró  la  regata  para
yates  de  seis  metros,  fórmula  inter
nacional  para.  la  adjudicación  del
trofeo  del  Club  de  Mar  de  S’Agaró.

En  la  primera  parte  triunfó  Chin-
dar  II,  patÑneado  por  el  señor  Hos
tench  seguido  de  Racha,  del  señor
tglesis;  No  sé,  del  señor  Furet;  Me
ye,  del  señor  Amat,  e  Isoba,.  del  se.ñor

Crisó.
En.  la  segunda  prueba,  que  .resultó

muy  emocionante,  volvió  a  triunfar,
Chindor  II,  seguido  de Racha,  Isoba,
Meye  y  No  sé.

El  tiempo,  que.  era  muy  Inseguro,
ha  mejorado,  lo  qué  permite  confiar
én  que  el  gran  premió  S’Agaró  para
embarcaciones  «snlpes»  Internaclona
ids,  que  se  disputa,  esta  tarde  ten
drá  la  máxima brillantez.
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*    17-VILI.----La  XII  travesía  del.

puerto  de  Gandia  (Valencia)  ha  sido
ganada  por,  el  nadador  Roberto  Mar
tínez,  que  ha-  conseguido.  batir  el  ré
cord  de  esta  prueba,  dejándolo  en  diez
minutos  y   einticinco  segundos..

Por  equipos  triunfó  el  de  Cullera.
*    17.-VIII.  —  Organizadas  por  el

Real  Club  de  Regatas  de  Gijón,  die
,ron  comienzo  hoy  las  pruebas -oficia
les  interclubs  para  balandros  de  las
clases  «star»  y  «snipes)).  Participa
ron  embarcaciones  de  Santander  y
Asturias,  y  la  regata  tuvo  como  mar
co  la  playa  de  San  Lorenzo,  desde

cuyos  muros  prsenciaron  las  pruebas
millares  de  personas.

A  la  doce y  cuarto  se  dió Ja  salida,
y  ta  clasificación  fué’  la  siguiente’:
Clase  ((SflipeS», 1,  Juanín,  de  Gijón;
2,  Mapi-Ali,  de  GIjón;  3,  Lapa,  de
Santander;  4,  Antela,  de  Cijón, 5,
Sigma,  de’ Cijón.  El  recorrido  fué-de
seis  millas.
-  La  clasificación  de  las  embarcacio
nes  tipo  «star»,  con  un  recorrido  de
diez  millas,  fué  el  siguiente:  1,  Duen
de,  de’Santander;  2,  Tinón,  de  Cijón;
3,  Futuquiellu,  de  Gijón;  4,  Solia,
de  Santander;  5,  Lalo,  de  Santander;
6,  Villa,  de  Santandér.  Mañana  con
tinuarán  las  regatas.

*    17-VIII.—En  la  piscina  munici

pal  de  Montjuich,  comenzaron  esta.
noche  los  ‘campeonatos  de  Cataluña
de  natación,  ícon  gran  .asitenca  .de
público,  y  participando  todas  las  fi

guras  destacadas  de  este  deporte  de
Barcelona..

•  Las  pruebas  resultaron  en  extremo
interesantes  y  dieron  lugar  a  enco
nadas  luchés.  . Sobresalió  la  competi
ción  de  ioo  metros  libres,  en  la  que
participaron  todos  los  ases  de  los
clubs  catalanes,  registrándose  el  triun
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fo  del  representante  del  Reus,  Pera,
quien,  en  brillante  reacción  final,  con
siguió  desbordar  a  Guasch,  del  Ca
táluña,  que  se  mantenía  en  primera
posición  en  los  50  metros  iniciales.

Los  resultados  técnicos  de  esta  pri
mera  jornada  son  los  siguientes:

400  metros;  femeninos:  1;  Elena  Ez.
pilicueta,  del  Club  Natación  Barcelo
na,  6-ig;  2,  Pars,  del  mismo  Club,
en  7-37.

1.500  rietros  masculino:  i,  Este
ban,  del  Reus,  en  22-43.3/ro;  2,  Ga
sóliba,  del  Catafuña,  en  22-45-8/10.

200  metros,  braza:  1,  Andréu,  del
Baréelona,  en  3.8-4/lo;  2,  Puig,  del
Barcelona,  en  3-11.2/ro;  ,  Matal,  del
Tarrasa,  en  3-12-2/10.

ioo  metros,  espalda,  femeninos:
x,  Lacasa,  del  Barcelona,  en  1-32.9/10;

2,  Estrany,  del  Barcelona,  en  1.37.

ioo  metros,  libre,  masculinos:  1,

Pera,  del  Reus,  en  1.4-2/lo.;  2,  Cas
tillo,  del  Barcelona,  en  i-6.8/io;  ,

Piquera,  del  Cataluña,  en  T.7  4,
Abril,  del  Méditerráneo;  5,  Boronat,
del  Barcelona;  Guasch,  del  Cataluña.

En  la  clasificación  por  equipos,  fi
gura  primero  el  Barcélona,  seguido
del  Cataluña.

i8-VIII.—Se  disputó  la• jornada  fi
nal  de  los  campeonatos  generales  de
Cataluña,  eq  la  piscina  municipal  de
Montjuich.

Esta  jornada,  a  pesar  de  lo  desapa
cible  del  tiempo  y  la  lluvia  que  cayó
durante  la  celebración  de  las  pruebas,
revistió  gran  interés,  ya  que  de  los  re
sultados  obtenidos  dependía  la  parti
cipación  de  determinados  nadadores
en  el  conjunto  qüe  representará  a  Ca
taluña  en  los  próximos  campeonatos
de  España.

-      La  reunióñ  compensó  el  esfuerzo
de  los  aficionados,  que,  en  canfidad
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bastante  crecida,  se  trasladaroa  a
Montjuich,  aguantando  valientemente
la  lluvia,  ya  que  se  registraron  buenas
marcas  y  se  pudo  comprobar  la  mag
nífica  forma  de  las  destacadas  figuras
del  Club  Natación  Barcelona.

Los  resultados  técnicos  de  la  re
unión  fueron  los  siguientes:

400  metros,  libre,  masculinos:  i,  Es
teva,  del  Reus,  en  5.38.6/lo;  2,  Ga
soliba,  del  Club  Natación  Cataluña,  en
5-41-4/10.              -
.-ioo  metros,  libre,  femenino:  i,  Az

pelicueta,  del  Barcelona,  en  .1.15.8/lo;
2,  Lacasa,  en  1.17-4/lo.

ioo  metros,  espalda,  masáulinos:
i,  Céspedes,  del  Club  Natación  Bai
celona,.  en  .1.19-4/lo;  2,  Foz,  del
Reus,  en  1.20.3/10.

200  metroa,  braza,  femeninos:  i,
Gómez,  en  3  m.  28  S.  4/lo;  2,  Ro
mea,  en  3  m.  37  S.  4/10.

Relevos  4  por  ioo,  masculinos:
i,  Equipo  del  C.  N.  Barcelona,  en
5  m.  30  S.  5/lo;  2,  Equipo  B  del
C.  N.  Barceloan,  en  6  m.  g  s.  9/10.

Relevos  4  por  200,  libre:  i,  Eguipo
del  C.  N.  Cataluña,  en  10.38;  2.  Eoui
po  del  C.  N.  Baráelona,  en  10-38-8/lo.

•  Puntuación  final:
Primero:  C.  N.  Barcelona,  76  pun

•  tos;  segundo,  C.  N.  Cataluña,  68;
tercero:  Reus,  32.

•  La  clasificación  femenina:
Primero:  C.  N.  Barcelona,  154  pun

tos;  segundo,  C.  N.  Cataluña,  23.

*  18-Vlll.—En  la piscina del Club
Natación  Helios,  de  Zaragoza, ante
numeroso público, han terminado  las
pruebas correspondientes al  campeo
nato  de  natación de  Aragón, cuyos
resultados son los siguientes:

400  metros, libre:  Vencedor,  La
bay,  del: Club  Natación Helios,  en
5m14s.8/10.

597



NOTICIARIO-

100  metros,. libre,  femenino:  Clara
Burguete,  del  mismo Club,. éii  1  m.
34  s.  1/10.

200  metros,  braza,  infantiles:  Za
pata,  del  mismo  Club,  en  4  m.  7  s.

100  metros,  espalda:  Labay,  del
mismo  club,  en  1  m.  25 s.  4/10.

400  por  100,  relevos,  femeninos:
Equipo  del  Club  Helios,  en  7  m.  15
segundos,  4/10.

1.500  metros,  libre:  Ferrer,  del
Ciudad  Jardín,  en  4  m.  44  s.  4/10.

100  metros,  espalda,  femeninos:
Clara  Burguete,  en  1  m.  50  s.  2/10.

200  metros,  braza:  Murillo,  del  He
lios,  en  3  m-. 9  s.  2/10.

400  metros,  libre,  femeninos:  Cla
ra  Burguete,  en  7  m-. 41  s.  4/10.

100  metros,  libre,  masculinos:  La
bay,  en  1  m.  9  s.  2/10.  Esta  ha  sido
la  prueba  más  sensacional  del  cam
peonato.

4  por  100  metros,  libre:  Equipo  A
del  Club  Helios,  en  11 m.  29 s.  4/10.

Después  se  verificó  el  campeonato
de  saltos,  venciendo  Elizalde,  del  Ciu
dad  Jardín,  con  112  puntos,  que  tam
bién  se  adjudicó  el  de  saltos  de  pa
lanca,  con  125.

Clasificación  total:
Club  Helios,  146  puntos;  Ciudad

Jardín,  79.
*  i8-VI-II.En  Santa  Cruz  de  Te

nerife,  ante  gran  concurrencia  de
aficionados  y  elementos  federativos,
los  nadadores  Alfonso  WelIer,  Manuel
Guerr.a  y  Francsco  Calamita  han
batido  el  récord  español  en  la  espe
cialidad  de  relevos  3 -por  ioo,  estilo,
dejándolo  establecido  en  3  m.  37  s.  y
nueve  décimas.

Como  se  recordará,  la  anterior  mar
ca  la  detentaban  los  también  nada
dores  •de  esta  isla  Fermín  Rodríguez,

Alfonso  Weller  y  Gunar  Beus-ter,  cu
yo  tiempo  era  de  .3  m.  42  s.

*  18-Vlll.—Se  celebraron-  en  .1-a
Coruña  las  segundas  regatas  de  trai
neras  de  -la temporada,  que  fueron
presenciadas  por  numerosísimo  pú.
blico.

El  recorrido  era  de  tres  millas,  con
una  sola  virada,  y  la  prueba  se- con
sideraba  prepáratoria  para  seleccio
nar  la  tripulación  gallega  que- concu
rrirá  a  los  campeonatos  del  Cantá
brico.  -

El  resultado  fué  -el siguiente:
.1,   María  del  Carmen,  de  la  rJnión

de  Remeros  de  San  Pedro  de  Visma,
en  20-1/10;  2,  Farruca,  del  Liceo  d
Monelos,  en  20-1;  3,  Blanca,  de  la
Sociedad  Deportiva  Neptuno,  en
20-19-3/5;  4,  Trainera,  del  Club  de-
Mar  de  San  Amaro,  en  21-5/10.

Se  disputaban  copas  de  la  Comi
sión  de  fiestas  de  La  Coruña,  del  co
mandante  de  Marina,  de  la  Junta  de
Obras  del  Puerto  y  del  Club  Náutico.

*    iS-VIII.—Ha  terminado  la  Se

mana  Náutica,  que  tan  brillante  éxi
t6  ha  tenido  en  1-a bahía  de  S’Agaró,
al  disputarse  las  pruebas  finales  de
las  categorías  «snipes»  y  de  seis.  mé
tros,  fórmula  internacional.

En  el  gran  premio  S’Agaró  para
«snipes»  fué  vencedor  Comodín,  del
Real  -Club  Náutico  de  Barcelona,  de
los  señores  Ragué  y  Giro,  con  4.409

puntos.  La  Copa  Gavina  sé  1-a adju
dicó  Tricu--Tricu,  del  Club  de  Mar  de
S’Agaró,  de  los  señores  Civil  y  Ribot.
La  copa  Vilamar,  para  neófitos,  tam
bién  la  ganó  Comodín,  y  la  copa  Mur
la,  -  -  Miguelín,  del  Club  de  Palamós,
del  señor  Rivera.  -      .     -

En-  -la  categoría  de  seis  metros,
fórmula  internacional,  - el  trofeo  del
Club  del  Mar  lo  ganó  Chindoril,  del
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Real  Club  Náutico,  de  Barcelona,  del.
señor  Hostench.  Se  clasificó  segundo,
Meyer, del  Club  Marítimo,  de  Barce
lona,  própiedad  de  don  Santiag9  Amat,
seguido  de  Racha, del Real  Club  Náu
tico,  de  Barcelona,  del  señor  Iglesias,
y  Soba, del  Club  Marítimo  barcelo
nés,  del  señor  Grisó,  y No sé, también
del  Marítimo,  de  Barcelona,  del  se
ñor  Furest.

Por  la  noche  se  celebró  una  fiesta
en  el  Club  Náutico,  en  el  curso  de
la  cual  fueron  entregados  los  trofeos
a  los  venedores  de  estas  competicio
nes.  náuticas.

*  18-VIII.  —  La  segunda jornada
de- regatas  de  çtrainerillas», organi
•zada con gran éxito por él  Ayuflta
miento de-- Zarauz, resultó extrema
damente  accidentada Se. han puesto
de  manifiesto en ella enormes dificul
tades para- esta• clase -de --organizácio
nos,  debido a  la  especial eStrucLUia
de  las- embarcacioneS, mejores para
regatear en  río  o  en aguas mansas
que  en mar  abierto.  -

Por  la  mañana estaba anunciada,
a  las doce treinta, la régata dehonor,
pero  una- marejada,  no  muy fuerte
para  otra clase de lanchas, pero ex
cesiva  para las «trainerillas»,. obligó
al  Jurado - a  suspender la  prueba, no
sin  que antes protestaran de ello los
vizcaínoi,  especialmente los de Ses
tao.  Sin embargo, se Impuso el buen
criterio  de. Orlo,  y  la  prueba quedó
aplazada ara  la  tarde.

-  A  las cuatro volvió a intentaras dar
la  salida a . las  embarcaciones, - pero
de  nuevo el Jurado hubo de desistir,
y- a las seis menos veintlconco podían,
al  fin,  celebrar la  prueba, -compren
diéndose, sin embargo, que iba a ser
dccidentada, como sucedió Inmedia
tamente.

Tomaban parte  en  la  prueba las
«trainerillas» de Ono número 1, Ses
tao,  Ono número 2, Cuecho y  Algor
ta,  que corría fuera de concurso, por
haberse retirado en  la  primera re
gata.  -.

De  salida, se impuso Orlo, toman
do  la  cabeza para Iniciar la  primera
ciaboga, seguida de Ono 2,  Sestao,
Cuecho y  Algorta, por este orden.

En  la segunda ciaboga no hay al
teraciones en el  oden, pero aumenta
la  ventaja de  las  dos tripulaciones
oniotarras sobre las viZcaínas,.. y  en
la  tercera ciaboga se  decide la  re
gata-.     - -

Sestao se pierde, anegada su - em
barcación, y  parece que enfila rumbo
a -Vizcaya, en lugar de seguir camI
no  hacia la meta de llegada, para, al
fin,  lograr dar otra ciaboga, y  se es-.
tabldcefl  los siguientes tiempos, cofl
verdadera sorpresa, ya  que  alteran
por  completo la clasificación general:

Orlo  1 entra en 1347, seguido de
Orlo  2, en 13-48; CueCho, en 14-19;
Algorta,  en 16-25, y Sestao, en 19-53.

Las cinco embarcaciones traen agua
al  alcanzar la meta, pero Sestao vis
ne  materialmente inundada.

La  clasificación general se estable
ce  asi:  -

1,  Ono número 1,  en 26-10-1/5; -

2,  Orlo número 2, en 26-53; 3, Cue
cho,  en 28-05, y  4, Sestao, en 3848.

No  se registra el tiempo de Algor
ta,  por el  detalle indicado anterior
mente. El triunfo de Orlo ha sido es
pléndido, y  la -organización, a cargo
del  Ayuntamiento de Zarauz, magní
fica.

*  2o-VIII.—El  cadete  J.  L.  Mar
tín  dela  Cancha  se  ha  apoderado  de
todas  las  plusmarcas  de  natación  de
estilo  libre  de  200  a  T.5o0 metros  de
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‘1a  Federación  Castellano  Leonesa,  y
el  equipo  del  Aguila,  de  doce  de  las
quince  anteriormente  establecidas,  en
unas  c’ompeticiones  celebradas  en  las
piscinas  del  Frente  de  ‘Juventudes,
para  las  que  se  habían  solicitado  jue
ces  y  crononietadores  de  la  Federa

-  ción,  que  han  homologado  los  récords
cónquistados.

*  21-Vlll.—La  Federación Balear
d.  Natación ha  facilitado la  lista de

‘lóS  seleccioñados - para  tomar  parte,
representando a Baleares, en los Cam
peonatos de  España’ de natación.

El  equipo  mascúlino lo  integran
José Luis Riera Cavallero y  Bernañio

Mezquida  Soler  (100  metros, libres,
941,Oj.ioo  relevos libres); JUan Ro
‘i1ó  ‘Planells  y’  Francisco Carrera
8ftester”(400,  1.500,  2.000  metros
Iibr’s  -y 4”poi -200 relevos libres); Ce

rardó  Bonet Prats y  Kotito’ Ramírez
rS,ilÍa’  (100  metros, espakla);  Fran
Cisco-Mdssenet ‘Fernández y  Bernardo

Sonelo’  (200. metros, braza),  y  Joa
-quin  Cobos Juliá  (saltador de  pa
lanca).       -

‘El  equipo femenino está  formado
así:  Encarnación Molina Soria  (lOO,
400  y  2.000  metros, libres, y  4  por
100  relevos libres); Jero DUrán Liom
part  (400 y  2.000 metros, libres,  y
4  por  100 relevos libres); ‘  Antonia
Aragón  Egea (100 metros libres, 100
espalda y  4  por 100 relevos libres);
Pepa Ranis Cabot (100 metros espal
da  y  4  por ‘100 relevos libres); ‘Lucy
Punter  Cóñiez y  Antonia Matas Co
mas  (200  metros, braza).

Al  frente de la  expedición y  como
delegado de la  Federación Balear- va
don  Jaime Vicens Vigo,  árbitro ofi
cial  de natación del  Colegio Balear.

  2r-VII1.—En  la  piscina  delClúb
Náutico  de’  Santa  Cruz  de’  Tenerife

se  ha  celebrado  una  prueba  de  nata
ción  en  la  que  Alfonso  Welier  ha  bati
do  la  marca  nacional  de  los  200  metros
espalda,  dejándola  en  dos  minutos  y
cuarenta  y  un  segundos.

El  anterior  récord  lo  ostentaba  Ma
nolo  Martínez,  en  2-41-8.

Welier  pasó  los  loo  metros  en  1-15.

Como  había-dudas  acerca  de  la  par
ticipación  en  el  equipo  de  Canarias  de
los  nadadores  Esteban  Fernández  y
San  ‘Pedro,’  -se’ hizo  una  prueba  de
200  metros  libres  entre  ambos,  triun
fando  San  Pedro  en  2-38-4/ro,  contra
2-40-8/ro  de  Fernández,  ‘por  lo  que
irá’San’  Pedro.  En  la  misma  mañana
dé  hoy,  en  ‘el avión  de  Madrid,  partie
ron  los  nadadores  tinerfeños  Calamita,
Weller,  Doblado  y  un  federativo.  ‘Se
guramente  se  les  unirán  en  Las  Pal
mas  Guerra  y  Massieu.

El  nadador  San  Pedró  partirá  en  el
avión  del  sábado.

*  24-VIII.  —  El  buque  minador
‘Tambre,  representará a  la  Marina
de  Cuerra española en las ‘regatas in
ternacionales que se ‘celebrarán próxi
mamente -en Lisboa.

*  24-VIII.—Se  ha  celebrado,  en.  la

bahía  de  La  Córuña  el  campeonato
regional  dé  balandros  de  la,  serie
c(snipe»,  organizado  este  año  por  el
Club  Náutico  de  La  Coruña.

Se  disputa  la  ‘Copa  dé  Su  Excelencia
el  Generalísimo,  participando  23  em
barcaciones,  pertenecientes  a  loS  Club
Náuicos  de  La  Coruña,  ¡Tigo,  Vi
llagarcía,  Escuela  Naval  de  Marín  y
Escuadra,  con  un  recorrido  de
3,5  millas.

Se  adjudicó  la  Copa,  como  vencedor
absosuto  de  las  dos  pruebas  realizadas
el  balandro  Avispa,  del  Club  Náuti
co  de ‘Vigo,  tripulado  por  elsefior  Cur
vera.
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La  entrega  de  premios  se  efectuará
mañana  por  el  ministro  de  Marina.

*  26-y 111.—Los nadadores selec
cionados que representarán a la  Fede
raión  Catalana en  los  campeonatos
nacionales  que  se  disputarán  en  La
Coruña  son:

100  metros libres:  Pera (Reus  De
portivo)  y  Castillo  (Club  Natación
Barcelona).  Como  suplente  figura
Foz  (Reus  Ploms).

400  y  1.500 metros  libres:  Esteva
(Reus  Ploms)  y  Gasóliba (Club  Na
tación  Cataluña).  Como  suplente,
Fons  (Club  Natación Cataluña).

100  metros espalda: Céspedes (Club
Natación  Barcelona)  y  Foz  (Reus
Ploms).  Suplente, Castillo  (Club  Na
tación  Barcelona).

200  metros  braza:  Andreu y  Pvig
(Club  Natación Barcelona). Suplente,
Amat  (Club  Natación  Martorell).

Relevos 4 por 200 libres:  Pera, Es
teva,  Pons y  Castillo, figurando como
suplentes,  Casóliba y  Foz.

Sáltos  dé palanca y trampolín:  Juan
Ricart  (Club  Natación Barcelona).

La  selección femenina ño será  de
signada  hasta  después de unas  prue
bas  eliminatorias,  en las que  partici
pará  May  Bernet,  dél Club  Natación
Mofltjuich,  quien no  pudo hacerlo en
los  últimos  campeonatos generales de
catalúña,  por  motivos  Justificados.

*   26-VIII.—COfl  objeto  de  tomar

parte  en  lds  campeonatos  nacionales
de  nataci6n,  que  se  celebrarán  en  La
Coruña  en  la  piscina  de  La  Solana,  el
próximo  sbado  marchan  a  dicha  ciu
dad  los  nádadores  aragbneses  que  re
presentarán  a  estaregión:

!orma  el  equipo:  Aparko,  Fe:
rrer,  Labay,  Bernabé  Grácia,  de  es
til  libre;  arrión,  Burillo,  Coarasa  y
Baleny,  en  braza;  Gárcia  yRe,  con

19461

el  campeón  de  aragón,  Lizarde,  para
saltos.

La  representación  femenina  estará
integrada  por  Clarita  Burguete,  Man
Bardier,  Virginia  Aranda  y  Nelly
Tomás.

*  27-Vlll.—En  la piscina de la  Is
la  se celebró el  anunciado intenta  de
batir  la  marca  nacional  de  relevos
3  x  100 estilos,  a cargo de los  nada
dores canarios Alfonso Weller,  que na
dó  a  espalda;  Manuel  Cuerra,  qte
nadó  a  braza, y  Francisco Calamita,
en  libre.

El  intento  constituyó  un  magnífico
éxito,  ya  que  estos nadadores consi
guiero  rebajar la  anterior marca, tam
bién  de ellos, en un segundo y  nueve
décimas.  Por tanto,  la  anterior  marca
de  tres  minutos treinta  y  siete segun

-  dos quedó reducida a 3 minutos 36 se
gundos.  Los tiempos parciales fueron
un  minuto  catorce segundos, WelIer;
un  minuto  seis segundos Calamita,
y  un  minuto  dieciséis  segundos,
Guerra.

El  numeroso público que acudió a
presenciar esta magnífica actuación de
los  nadadores canarios, acogió con
una  fuerte  y  prolongada  salva  de
aplausos el  final de esta prueba, que
fué  un franco  éxito.

*  28-VIII.—-’En  medio  de  general
expectaciÓn,  y  con  los  yraderíos  llenos
de  aficionados,  comenzaron  a  dispu
tars.e  en  La  Coruña  las  pruebas  de  los.
XXXVI  Campeonatos  Nacionales  de
Natacin.  ou  tienen  por  escenado  la
psciná  de La  Solana..

l  tierópo  ha  sido  buenó,  aunqpç,
algo  fiio,  acusándolo  los  nadadores.

Lás  pruebas  fuern  presenciadas
por  el  bresidente  y  vicepresidente  .

la  Federación  Nacional  de  NataciÓn,
señofes  Coítés  y  Alvarez  Buylla;  
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tren.ador  nacional,  señor  Ugarte;  ca
pitán  general  de  la  Región,  coman
dante  de  Marina  y  otras  autoridades.

Al  comenzar  los  Campeonatos  se
hizo  saber  que  el  Caudillo  habla  dis
puesto  la  concesión  de  una  Medalla  de
oro  para  cualquier  deportista  que  con
siguiera  batir  un  récord  nacional,  pe
ro  en  la  primera  jornada  no  ha  tenido
aplicación,  pues  aunque  se  creyó  que
Pera  habla  conseguido  derribar  la
marca  de  los  roo  metros  libres,  des
pués  no  se  confirmó,  ya  que  faltaron
dos  segundos.

Los  reultádos  de  las  elinilnatorias
disputadai  fueron  los  siguientes:  -

r.ob  ñiefro  libres,  másdulino.
i,  Mnól6Martíh&;  castellano,  21-49-

6/ib;  2,  Est&vacatalán,  222I8/ro;
3,  Cébred,  gallégo,  22-23-4/Ib,  ha
biéndobáticfo  lósrérds  gallegos  de
8óó  371:500  metrós;  4,  Ferrer,  arago
nés,  23-46-4/JO,  y  5,  Roselló,  d  Ba
leares,  24—24-6/lo.

Segunda  eliminatoria.—i,  Ferry,
castellano,  21-42-8/ro;  2,  Gasóliba,
aataln  22-39;  3,  Ollo,  vasco,  22-46-

4,  Massieu,  canaria,  23-10-6/lo
y  5,  Santos,  ándaluz  a-i.

Queda  para  la  finl,  rtinez,  És
teva,  Febrero,  Ferry,  Gasóliba,  Ollo
y  Massieu.

D•ués  se  corrieron  tres  elirninato
Has  de  200  metros  brazi,  . masculiiios.

En   1a  primera  -  se   casiflcaroi:
i.  Guerra,  canario,  en  3-1-6/lo;  2,
Puig,  ctaln,  3-1  -6/xo.

Segunda  eliminatoria.—.i,.  García,
castellano,  .  3-5-5/ro;  2,  Andreu,.  ca
tal4n,  3-8-9/ro.  .  .

Tercera  éliminatoria.—r,  Burilio,
aragonés,  3-6-5/ro;  2,  Parodi,  -anda
luz,  3-13-1/lo..  En-esta  prueba  sehan
clasificado-para  disputar-la  final  Gue

rra,  Piig,  García,  Andreu,  Burillo  y
Parodi.

A  continuación  se  corrió  la  elimina
toria  de  roo  metros  espalda,  femeni
nos,  cuy-o resultado  fué  el  siguiente:

Primera  eliminatoria.  —  i,Estrany,
catalana,  1-35-8/lo;  2,  García,  vas
co-navarra,.  1-38-2/  zo.

Segunda  eliminatoria.—i,  Munain,
castellana,  1-39-4/lO;  2,  Aragó,  de
Baleares,  1-47-6/lo.  Se  clasifican  pa
ra  la  final  todas  las  participantes  en
las  dos  eliminatorias.

Por  último  se  disputaron  los  loo
metros  Fbres  nascu1ins,  la  prueba
ms  emocionante  de  1a  jornada,  con•
los  resultados  siguientes:

Primera  eliminatoria.-_r,  Pera,  ca
talán,  I-4  2,  Pérez,  castellano,  1-5-

2/ro;  3,  Calamita,  canario,  1—7—5/lo.
Segunda  -  eliminatoria.—x,  Senra,

castellano,  1-7-5/io;  2,  Castillo,  ca
talán,  1-6-2/lO;  3,  Mezquita,-  balear,
1-7-4/lo.        ---.  —  -    -  -

Quedan  clasificados  para  la  final- Pe
ra,  -  Pérez,  -  Calamita,..  Senra,  .Castillo,
Mezquita..

*  -  29-Vlll.—Han  continuado en- la
piscina  de  La  Solana de  La  Coruña
las  pruebas de  los  XXXVI  Campeo
natos  Nacionales de  Natación, siendo
la  concurrencia muy  numerosa y  el
tiempo  irregular. •-  -           •- -

Entre las  últimas elIminatorIas-cayó
un  fuerte Chubasco de corta duración.

Los resultados fueron los siguientes:.
-Primera  eliminatoria.—. .400 libres,

masculinos: -1, -Ferry,  de -Castilla, 5
23;  2,  Esteva, de  Cataluña, 5-29-2;
3,  Febrero, de Calida, 5-35,  batiendo
el  récord gallego;  4,  Ollo,  vasco1
5-36-1,  y 5, Ferrer,-de Aragón, 549-5.

egunda.  eliminatoria.— 1, - Senra,.
de  Castilla, •5-30-2;-2,  Casóliba,.de
Cataluña, 5-30-2; 3,  Arangüena,  vas-
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co,  5-43;  4,  RoseIló, de  Baleares, 5-
51-5,  y  5, Aparicio, de Aragón, 5494.

Quedan  clasificados  para  la  final
Ferry,  Esteva, Febrero, Senra, Casó
liba,  Arangüefla y  Ollo.

100  metros libres,  Iemeninos.—Pri
mera  eliminatOria:  1,  Azpilicueta  de
Cataluña,  1-17-6;  2,  García, vasco
navarra,  1-21-7; 3,  Molina,  balear, 1.
26-8;  4,  CuadrillerO, éastellana, 1-27-
2,  y’S,  Burguete, de Aragón,  1-32-2

Segunda  eliminatoria.—1,  Char.
González, de Castilla,  1—17-5; 2,  La-
casa,  de  Cataluña, 1-18-O;  3,  Near
gard,  de  Andalucía, 1-25-5,  batiendo
el  récord  andátuz;  4,  Aragón,  de
Baleares,  1-26-3,  y  5,  Tomás,  oe
Aragón,  1-36-6.

Se  clasifican para  la  final,  Azpeli
cueta,  Carcía,  Molina,  González, La
casa,  Neergard y  Aragón.

100  metros  espalda,  masculinos.
Primera  eliminatoria:  1,  Weller,  de
Canarias,  1-14-5;  2,  VillaescuSa, de

•  Calida,  1-18.9.  qre  bate  e!  récord
de  Galicia;  3, Céspedes, de Cataluña,
1-19-4;  4,  Morales, vasco, 1-19-9, y
5,  Labay, de Arágófl’, 1-20.

Segunda eliminatoria.—1  Calamita,
de  Canarias; 1-14-8; 2,  Abad, de An
dalucía,’1-18-2;  3,  Foz  de Cataluña,

•  1-19-9;  4, Bonet, de Baleares, 1-20-1,
y  5,  Sandino, de Castilla, 1-22-7.

•  Quedan  para la  final  Welter,  VI
llaescusa,  Céspedes,’ Cálamita,’ Abad,
Foz  y  Morales.

Se  dispuso a  continuación la  pri
mera  liminatoria  de 4 por 200 metroS
libres,  máscúlinos, ‘clasificándose pri
mero  el equipo catalán, constituido por
Pera,  Castillo,  Pons  y  Esteva,  en
1046-2/10;  segundo, el aragonés, por
Labay,  Aparicio,’ Ferrer’y  García, en
10-519f  10;  tercero,  él  equipo vasco,
formadó’  por  Caribay, Ollo,  Vergaráy

y  Aranguren,  en  10-58-2/10;  cuarto,
el  equipo andaluz, integrado po’  Abad,
Santos,  Parodi y  Rodríguei,  en 11-12.

Segunda  eliminatoria:   Venció  el
equipO  castellano compuesto por  Fe
rrer,  Martínez,  Pérez y  Senra, en 10-
10-1/10;  segundo,  el  dé  Baleares,
formado  por Mezquita, Riera,  Roselló
y  Carreras, en 10-48.8/10;  tercero, el
gallego,’por  Febrero, Núñez, Del Cas
illo  y  Abella, en 11-3.8/ 10.

El  equipo canario, formado por We.
ller,  Calamita,  Cuerra y  Massisu, fué
descalificado por  relevo  irregular  de
Guerra.
•  Se  clasificaron  para  la  final  todos
los  equipos participantes  en esta  eh
minatoria.

*  3o-VIII.——Ante  numeroso  pi’ibli

co’  comenzaron  las  pruebas  finales  del
Campeonato  Nacional  de  Natación
que  se  vienen  celebrando  en,  La  Co.
í-uña.  El  tiempo  fué  inseguro,  llovien
,:lo  a  ratos.

La  •de  ioo  metros  libres,  masculi
nos,  resultó  la  prueba  ‘más  emocionan
te  y  Ven’ ella  el’ ‘castellano’  Senra  arre
ható  el  título  al  catalán  Pera,  tras
magnifico  esfuerzo  en  el  último  largo.

‘‘Antes’se  hizo  saber  que  en  vista  de
la  proposición  presentada  en  la  Junta
Nacional  por  los  distintos  delegados,
referente  a  las  descalificaciones  de  la
efiorita  Avelina  Lacasa  y  del  equipo
canario,  y  en  atención  que  fueron  mo
tivadas  por  accidentes,  se  decidió  ‘ad
n’iitir  en  la  final  a  dichos  nadadores.

Manolo  Martínez  renové su  titulo
de  1.500, seguido de Ferry.—Los  re.
s,iltad6s  fueron  los,  siguientes:

‘Final  de  1.500  metros  libres,  mas
culinos.—r,  Manolo  Martínez,  Casti
ha,  22-0.6/lo;  2,  Ferry,  Castilla,  22-

4-2/ro;.  3,  Esteva,  Cataluña,  22.28.

3/lo;  4, Gasóliba,  Cátaluña,  22.52.
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2/lO;  5,  Ollo,  vasco,  23.4-6/lo,  y
6,  Febrero,  de  Galicia,  23.21.

Final  de  oo  metros  libres,  fenieni
nos.—r,  Azpelicueta,  Cataluña,  6-12.
3/lO;  2,  Charo  González,  Castilla,
6-19.4/lo  (récord  de  Castilla)  ;
Herrera,  de  Cataluña,  6.46-2/lo;  4,
Encarnación  Molina,  Baleares,  6-51.
7/10,  y  5,  Iturrino,  Castilla,  74.2.

Cuerra vuelve a ser  campeón de 200
metros braza.—Fjnal  200  metros  bra.
zá,  masculinos.—i,  Guerra,  Canarias,
2-59-6;  2,  Burillo,  Aragón,  3-2.2,  ba
tiendo  el  record  aragonés;  3,  Garcfa,
Castilla,  3-6.9;  4,  Puig,  Cataluña,
3-9,  y  5,  Massanet,  Baleares,  3-10-2.

Final  ioo  metros  espalda,  fen-ieni.
nos.—r,  Lacasa,  Cataluña,  1.32-8;  2,

Estrany,  Cataluña,  ¡.35-4;  3,  García’,
vascon  avarra,  ¡.37-4;  4,  Munaint,
Castilla,  1.39-8,  y  5,  Ramis,  Baleares,
r.ir.R,  récord  de  Baleares.

Senra  batió a  Pera en  la  final de
100  metros  Iibres.—Final  loo  metros
libres,  masculinos.—i,  Senra,  Casti
lla,  7-4;  2,  Pera,  Cataluña,  1.4-2;  3,
Pérez,  Castilla,  i.ç;  4,  Castillo,  Ca
taluña,  i.6,  y  5,  Calamita,  Canarias,
1-6.2.

Saltos  con  trampoiín.—El  catalán
Ricart  renovó  su  título  de  campeón,
‘05,566  puntos,  seguido  de  De  Pe
dro,  de  Castilla,  92,2ç9,  y  en  tercer
lugar  De  Elizalde,  de  Aragó.ti,86,23.

Castilla, a  la cabeza de la clasiflca.
ción  masculina, y  Cataluña, en la fe
menina.C1asifjcación  general  hasta
ahora:

Masculina.—Castilla,  44  puntos;
Cataluña,  22;  Canarias,  ¡5;  Aragón,
8;  Baleares,   Vasconavarra,   Ga
licia  y  Andalucía,.  i

Femenina.—,_Cataluña  39:  Castilla.
,  Baleares,  .  Vasconavarra.  :
Aragón  y  ndalucía,  
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*  30-Vlll.—Con  la  pleamar se ha
celebrado en  Santander la  regata de
traineras  sobre un recorrido de  dos
millas, tomando. parte en ellas las trai
neras  de  Pedreña, Peñacastillo, San
tander  y  Soto la Marina, patroneadas
por  Pepe Bedia, Manuel Santamarina,
Alejandro  Bedía y  Cumersindo Lo.
zano.

La  primera ciaboga, Peflacastillo y
Pedreña, la  hacen al  mismo tiempo.

En  la segunda, Pedreña saca a  Pc
ñacastillo una ventajagrande

En  la. tercera ciaboga, Pedreña re
ma  a 38 paladas por minuto, sacando
24  segundos a  Peñacastillo.

Llega  la  primera Pedreña, en  16
minutos,  8  segundos y  2/5;  segun
da,  Peñacastillo, en  16.44;  tercera,
Santander, en  16.55, y  cuarta, Soto
la  Marina, en 17-56.1/5.

Triunfó,  por  tanto,  Pedreña.

*  i.VIII.—El  día  28  de  octubre
próximo  hará  su  entrada  en  el  puerto
de  Cádiz  el  crucero-escuela  La  Argen
tina,  el cual  permanecerá  en  dicha  ciu.
dad  hasta  el  6  de  noviembre.  Ese  día
saldrá  hacia  Canarias  para  llegar  el  9,
permaneciendo  hasta  el  12,  y  desde
Canarias  se  dirigirá  a  Santos.

El  buque-escuela  de  guardis  mari
nas  argentino  viene  mandadó  por  el
capitán  de  navío  don  Victorio  : Mal.
testa.  Es  el  tercer  viaje  de  instrucción
que  realiza  La  Argentina• con  los  ca
detes  del  óltimo  curso  de  la  Escuela
Naval.

*  22-Vlll—Ha  llegado al puerto
de  La Habana el buque-escuela Argen
tina,  en  crucero de instrucción. Per.
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manecerá en La Habana-hasta el mar
tes  próximo,  preparándose grandes
agasajos en honor de su dotación, que
realizará una visita al presidente Grau
San  Martín.

*   22-VIII.—Procedente  de  Cádiz
llegó  a  Las  Palmas  el  minador  Neptu
no  con  los  alumnos  de  la  Milicia  Na
val  Universitaria,  que  efectúan  un  via
je  de  prácticas  por  diversos  puertos
del  Atlántico.  Perm.anecer  varios  días
en  el  puerto  de  La  Luz,  desde  donde
seguirá  para  Tenerife  y  rendirá  via
je  en  El  Ferrol  del  Caudillo.

•  •*  3o-.VII.  —  Se  encuentra  en.  el
puerto  de  La  Luz  una  flotilla  de.  pa
trulleros  ngleses  llegados.  de  Inglate
rra.  Componen  la  flotilla-  i6  barcos..

Vienen  a  proveerse  de  combustibles
y  a  reparar  averías  y  después  segui-.
rán  viaje  a  Canadá.

196]

*  4.Vlll.—El  portaaviones Fran
klin  R.oosevlt,  con 120 aviones a bor
do,  vendrá a  Lisboa el día 16 con la
Escuadra norteamericana en visita de
cortesía. Se trata  del barco mayor y
más  moderno en su’ género. Desplaza
45.000  toneladas.

*  6-VIII.—Eñ  nombre  del  Gobier

no  británico,  el  primer  ministro,  Cle
ment  Attlee,  ha  entregado  a  las  auto
ridades  francesas  el  portaaviones  de  la
Armada  británica  Colossus, de  17.000

toneladas,  que  en  calidad  de  préstamo
lo  tendrán  .aqu1las  por  espacio  de  cin
co  afios.

*  7-VIll.—Se  han celebrado estes
días  negociaciones entre los Gobiernos
británico y  noruego para equipar de
nuevo a  la  Flota  noruega, según in
forma  la  Agencia Reuter. Las nego
ciaciones no han concluido aún, al pa
recer.  Noruega  quiere  adquirir  en
Cran  Bretaña siete destructores, cin
co  submarinos, tres corbetas, dos dra
gaminas  y  diez  lanchas torpederas.
Algunas de las compras han sido efec
tuadas ya.

*   i6-VIII.—A  las  -seis  y  media  de
la  mafíana  entraron  en  l.a  barr.a  del
Tajo  los  cruceros  Aston y Little Rock,
más  cinco,  destructores—tres  de  .tipo
antiguo  y  dos  modernos—,  que  inte
gran,  en  unión  del  portaaviones  Fran
klin  Roósevelt, la  escuadra  norteame
ricana  que  vine  a  visitar  Portugal.
A1a  media  hora  apareci6  el  Roosevelt,
que  fondeó  en  pleno  Tajo,  mientras
que  las  otras,  unidades  atracaban  al
muelle  de  Alcántara.  Entre  el  .nume
rofsinio  pb1ico.  que  presenció  la  lle
gada  de  los  buques,  estadounidenses
figuraba  Huiaberto  II  de  Italia,  a
quien  acompailaba  el  general  Graziani.

*   16-Vlll—El  embajador.de’los
Estados unidos, Herman Baruch, .pre
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*   La Escueta de Guerra Naval de
Newport  «Anny and Nary  Staif  Col
lege»  (Rhode Island).
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senció  la aproximación de la  Escuad4a
norteamericana a  la  costa portuguesa
desde una  fortaleza volante del gene—
tal  Kutter,  jefe de la A.  T.  C. en Eiz.
ropa.

El  almirante  Hewit,  que  manda la
Escuadra,  se  trasladó  al  palacio  de
San  Bento, donde cumplimentÓ al  pre
sidente  del  Consejo, doctor O1ivera

•  Salazar.
De  San  Bento,  el  almirante  jefe,

acompañado del-embajador de los  Es
tados  Unidos y  otras  personalidades,
se  trasladó  al  palacio de  Belem, con
objeto  de invitar  al  Presidente de- la
República,  general  Carmona, -a  ir  a
bordo-  del  portaaviones en  las -ma
niobras  que este navío realizará el pró
ximo  lunes.

El  almirante  Hewitt  recibió  por  la
tarde,  a- bordo del Houston,  a  los pe
riodistas  portugueses y  extranjeros,
que  le fueron presentados por el agre
gado  de Prensa de los Estados Unidos
en  Lisboa.  El  almirante  dijo:  ((Creo
que  la  mejor  manera de que los  pue
blos  se estimen y  se  compréndan -es
visitndose  con  frecuencia.»

*  22VIJI.—HOy  entraran’  en  el
perto  ¿e  La  Coruña  los  avisos  de  la

Armada  portuguesa  Almiranté  Lacar-
da  y  Las Vedetas y  auxiliares  de  via
ción  L-1  y  L2.  Proceden  de  Plymouth,
y  se  dirigeh  a  Lisboa.  En  este  puerto
se  aprovisionarán  de  víveres  y  agua
y  revisaráñ  sus  máquinas.

*  23-y 1.11 —El  pórtaaviones Frn
klin  D.  Roosevelt,  de  45.000  toflela
das,  y  los  cinco buques de la  Escua
dra  norteamericana, que  llegaron  el
jueves  a Gibraltar procedentes de Lis
boa,  han zarpado esta mañana de di
cho  puerto rumbo a  Nápoles.

El  vicealmirante  Bernard  H.  Beiri,
Jefe  de las  fuerzas navales norteame
r’nas  en el  Mediterráneo, iba a bor

-flo  del crucero ligero Fargo,  buque ¡a
signia  de la  Escuadra.

Los  demás barcos  son  el  crucero
Little  Rock  y  los  destructores ‘Var
rington,  Perry  y  Cone.

Se  espera que  esta  Escuadra haga
una  visita  a  Tánger  a  mediados de
septiembre.

*   Han  entrado  en  el  Tajo  tres  nue
-vos  navíos,  adquiridos  eh  Inglaterrá,
para  la  Armada  portuguesa.  Se  trata
dél  barco  hidrográfico  Almirante.  La-
cerda,  de o  toneladas,  y  de  dos  lan
chas  rápidas  de  8o  toneladas  cada  una,

-  *  •1-Vlll.—Según  una declaración
oficial  de la  Comisión de Control, está
casi  terminada  la  asignació,  a  Cran
Bretaña,  Estados Unidos y  Rusia de
las  unidades navales alemanas que, de
resultas  de la  labor  de -una Comisión
especial  tripartita,  han  sido distribui
das  en partes iguales entre dichas po
‘tencias.  Los  barcos destinados a  Ru
sia  están ya  en poder de .susnuevos.
dueños,  con  sus  armamentos, muni
ciónes,  explosivos,  depósitos auxilia
res,  reserva para tres meses de artícu
los  utilizables  y  depósitos permanen
tes  de a  bordo.

-  Los  Gobiernos interesados acepta
ron  la responsabilidad de destruir,  den
tro  de cierto plazo, los barcos de gue
rra  que no estaban en condiciones de
navegar  y  aquellos cuya consrucc3ón
o  reparación ya  iniciadas  no pudiera

-  terminarse  en el  plazo de seis meses;
tanibién  se decidió hundir  en alta  mar
los  submarinos que excediesen de los
30  repartidos por  igual  entre las  tres
potencias.  -

La  parte de la liquidación de la  Flo
606 (Octubre
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ta  alemana qué no está ultimada es la
de  las embarcaciones auxiliares y  di
ques flotantes de los puertos, pues de
haberse llevado a  cabo resultaría im
posible trabajar en los  puertos ger
manos.

cubierto corneta Jones se acerca al sol
y  que puede ser observado desde el
hemisFerio Sur, con ayuda de los apa
ratos  adecuados. Alcanzará el  punto
más cercano al sol el 4 de octubre pró
ximo,  en que se hallará a sesenta y
dos millones de kilómetros del sol. El
Jones ha sido descubierto por el  as
trónomo A. Jones, de Nueva Zelada.

*  Notable  fotografía  del  tornado
que  devastó  Detroit  y  Windsor.

*  23-VIIL—El  Observatorio Har
vard,  de Cambridge (Massachusetts)
ha informado que el recientemente des-

*  3o-VII.—Un  avión  factible  de

convertirse  en  automóvil  ha  sido  cons
truido  en  Italia,  según  anuncia  la
Agencia  Ansa.  Tiene  una  envergadu
ra  de  nueve  metros,  con  un  motor  de
6o  caballos  y  360  kilogramos  de  peso.
Puede  alcanzar  una  velocidad  de  200

kilómetros  por  hora,  con  un  radio  dé
acción  de  6oo  kilómetros.  En  tierra
puede  .plegar  sus  als  y  funcionar  cci
mo  un  simple  automóvil.  Puede  trans.
portar  un  cargamento  de  240  kilos.

El  invento  se  debe  a  un  rupo  de
mecánicos  especializados  de  Milán.;1]

MÁQUINAS;0]

*  17-VI—En  Kew  (Londres) se
ha  probado en el río Támesis un bote
con  propulsión de reacción.

Este  bote,. que  tiene la  máquina
montada fuera de bordo,-fué inventa.
do  por un antiguo ingeniero de Rolis
Royce, el señor R. M.  Parkinson. Se
espera venderlo en el mercado interior
inglés por 42 libras esterlinas. Se pft
paran planes para una exportaci6n in..
tensa
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Las  fotografías representa a  míster
R.  fvI. Parkinson con su máquina de
reacción.;1]

MARINA
MERCPNTE;0]

‘•i  17
.1

*   Dei’.ooo.toneladas,  y  con  una

velocidad  normal  de  servicio  de  ¡7  nu.
dos,  él  Çorinthic ha  sido  especialmen
te  construidó  para  satisfacer  las  de-:
mandas  del  tráfico  de  cargamentos  re
frigerados  de  AustraIi  y  Nueva  Ze
landa.  Es  capaz  de  traer  de  los.  Do
piinios  a  Gran  Bretaña  en  cada  viaje
4.000  toneladas  de  trigo.,  lana  y  mer
cancía  engeneral,  y  más  de  7.ooo  to
neladas  de  productos  delicados,  como
carne;  productos.  lecheros  y  frutas.
Además  tendrá  acomodo  pará  un  ná
áimo  de  8  pasajerbs.  Los  camarotes
sán  desiisadainente  espaciósos,  té-.
riiénd  iñuchos  de  ells  cáráctér  mdi

[Octubi608
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vidual  y  disponiendo  de’  su  propio
cuarto  de  baño  contiguo.           /

*  La  Comisión  de  la  Marina  mer

cante  norteamericana  anunció  ‘ el  día
2  de  agosto  la  venta  ‘de  134  buques
mercantes,  construidos  durante  la  gue

-  rra,  a  Francia,  Holanda  y  Noruega
por’  un  precio  global  de  8o  millones  de

‘‘dólares.
Francia  recibirá   Liberty  Ships

por  un  precio  dé  4.o6  dólares’  cada
1946]’

uno,  o  sea  un  precio  total  de  dóla.
ces  40.837.950.

Se  espera  que  la  suma  de  17  mulo
nes  y’  medio  de  dólares  que  Francia
ha  de  percibir  como  reparaciones  ‘por
la  pérdida  del  Normandie y  de  otros
buques  sea  deducida  de  las  cifras  an
teriormen’te  citadas.  Una  cuarta  par
te  del  pago  de  los  LibC’rty Ships será’
efectuada  al  contado  y’  el  resto  en
veinte  anualidades  al  3,50  por  100.

*  26-Vll.—Ha’  s  ¡ do  llevado  al
puerto  escocés  de  Rosyth el  casco  del
transatlántico  Berengariá  (ex  alemán
Imperator)  para  ser’ desguazado.

*   3o-VII.—En  Cherburgo,  el  ini-.

‘nistro  de  Trabajo,  Jules  Moch,  hizo
entrega  del  Europa  a  la  ‘Compañía
General  Trasatlántica.  Al  compás  ‘de
las  músiças  militares  fué  izado  el  pa
bellón  francés  y  se  descubrió  el  nl!evo
nombre  que  ha  de  llevar  el  barco:
Liberté.  El  antigua  Europá fué  cons
truídó  en  Hamburgo  en’ los  años  1927.

o;  tiene  5o.óoo  toneladas,  i6o.ooo
C.  V.  y  ‘una  velocidad  de  28  nüdos.
En  su  historia  flgúra  ét ‘haber  reali.
zado  el  viaje  Nuev.a  York-El  Havre  en
seis  días.  La  longitud  del  barco  e  de
228,50  y  su  capacidad  para  1.900  via
jeros.  Actualmente  es  el  tercero,  es
decir,  detrás  del  Queen  Mary  y  del
-Queen  Elizabeth.  La  reforma  hecha
er  el  Europa  para  pone-lo  en  condi
ciones  de  dedicarlo  al  tráfico  transat
lántico  ha  costado  unos  400  millones
de  francos.  Todos  los  enormes  destro
zos  ,causados  en’él  han  sido  reparados,

han  desaparecido  cuantos  motivos
decorativos  tenían  algo  de  germano.
Con  la  incorporación  del  Liberté,
Francia  tiene  hoy  el  45  por  ioo’del  to
nelaje  mercante  con  que  contaba  ‘an
tes  de  la  guerra.

*  2.VIll.—Noruegá  va  a incautar-
se” á  ‘título ‘de  réparációnes  de’ 77.000

609’

-  *‘  Los’ vapores  correosinglesés  Al
cántara  y  Almanzóra ‘(al  tondo),  vis
tos  en  el  gran  dique de  Southampton,
donde  son’ objeto ‘de  reparación des-

-     pués de  vários  aÑos  de ‘servicios
El  dique &gue  lleno para esta labo’

especial,  pero cuando  el  Queen  Eliza
beth  (el  mayor transatlántico del mun
do  ocupe el  sitio  del Alcántara  y  del
Almanzora,  quedará en  alto  y  en  seco
para  que  pueda  inspeccionarse  su
casco.
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toneladas- de navíos. alemanes, o sea
el  10 por 100 de la flota mercante ale
mafla; -

Est6  no bastará  para  llenar l  va.
cío  que lá guerraha  producido en la
Marina  mercante de NoÑegá.

Un  programa de cónstrucción marí
tima  intensiva es indispensable pára
devolver a este país su tonelaje de an.
tes  de la guerra  se piensá realizar un
aumento de’ la  producción anual en
los  astilleros noruegos hasta una can.
tidad  de 200.000 toneladas y  obtener
en  Suecia—con la  cual se ha hecho
un  contrato el 1 de abril pasado—una.
entrega de 1.450.000 toneladas, a en.
tregar. -en el curso dé los cinóo años
próximos;  De esta forma eSperan te
ner  reconstituído’--efl 1950 ef tonelaje
de  antes• de la guerra;

*   I3.VIIJ.—Eh-el-Grao  (Caste.

llón  de’l-a  Plana)  ha  sidó  botado  feliz.
mente  un  buque  pesquero-  de  x3o  to
neladas,  construido  en  éstos  - as-tilléros
con-  la  intervención  del  Instituto  de

-  Crédito  de  la  Marina.  Asistieron  to
das  las  -autoridades.  -  -  -

en la bruma de las Frías aguas parece
el  fantasma del desventurado Titanic,
que se hundió en estos sitios la noche
del  14 al 15 de abril de 1912, con pór.
d-ida de- 1.517 vidas humanas. Esta
foto  se tomó desde un cúter guarda
costas norteamericano agregado a -la
patrulla  Antihielos  Internacional.  -

*  Las  pequeñas  puntas  de  lqs  ice
bergs  que  se  proyectan  sobre  la  su
perficie  dan  somera  y  engañosa  indica
ción-  del  sector  peligro-so  bajo  la  su
perficie,  sector  que  en  realidad  es  muy
grande.  Esta  foto  se  tomó  desde  el
c  ú t  e  r  guardacostas  estadounidense
Northland.;1]

---  ::---._--

:  NECROLOGIA;0]
*  -El  vicealmirante L.  ViCkery, vi

cepresidente -de la Comisión Marítima
Estadounidense• efl la segunda - guerra
mundial murió el 21 dé marzo en PaIm
Springs  (California),  adonde había
ido  a Ñponer su salud.  -  -

e  El almirante Viókery.sirvió como vi
cepresidéñte de lá  Comisión Marítima
de  los  Estados Unidos desde- 1940-
hasta el 1 de enero• de :1940, tjempo

-  -  durante elcual  tuvo asu cargo la al--  *  La  imponente forma - espectral

[Octazbre.  -
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ta  inspección del amplio programa, de
construcciones bélicas de la Comisión.

*  24.VIIL—’J  los  ochenta  y  tres
años  de  ‘edad  ha  fallecido  el  capitán
de.  navío  Gabriel  Pinto  ‘Bastos,  per
sonalidad  destacada  ‘en  los  ‘medios
rnoñárqüico’s  portügúeses.  Cund  se
implantó  la  ‘República  abandonó  el
servicio’  .acti’v6  de’  la’  Armada  ptu
guesa;  Por  sus  conocimientos  en  De-
techo  Marítimo,  era’  miembro  de  a
Comisión  de  Derecho  Marítinio  Tnter
nacional.  Figura  niu  popular,  tomaba
diariamente,  hasta,  pocos  días  antes
de  su  muerte,  un  bañd  de  mar  en  la
-bahía  ‘de  Cascaes  y  nadaba  omo’  un
consumado  atleta.  Su  muerte  ha  sido
muy  sentida.  ,  ‘;1]
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*   5-y 111.—Los sismógrafos d e 1
Instituto  de Tecnología de California
han registrado ayer mañana, a las nue
ve  y  cuarenta y nueve, un temblor de
tierra,  que es considerado como uno
de  los terremotos más grandes que
se  hayan conocido hasta. ahora.
19461

Durante una hora no se pudo calcu
lar  la  distancia ni  la  intensidad del
movimiento, pues las agujas mostra
ban  continuas y. violentas fluctuacio
nes.

El  estudio! incompleto, que ha po
dido  hacerse demuestra que el epicen
tro  del fenómeno debe hallarse,, apro
ximadamente, a  5.000 kilómetros al
Sireste,  posiblemente.,en la  zona de
las  Antillas.

Los  técnicos han manifestado que
quizá no haya sido tan violento como
el  de San Francisco, pero que per.
tenece a la misma clase.

El  Obsérvatorio de Weston ollege,
en  Massachusetts, ha situado el  tem

-  mor  a 2.400 kilómetros en dirección
al  Caribé.

Algunos consideran que el sismo se
pródujo al norte de ‘las islas Vírgenes.
Fué  tan Intenso que saltaron las agú

Según el Observatorio de la Univer
sidad  de Fordham, el temblor. ocurrió
a  2.300 millas de Nueva York, al flor.
e  de las Antillas., El  Padre Joseph
Lynch, director del establecimiento,, di.
a  que el sismo ha sido el, más violen

to  registrado, en treinta y  seis años,
desde que se instaló este sismógrafo.

45  -VIII.—El  sismólogo  de  West
Bronwich  :(Ingla.terra).  3’. J. .  Shaw
dice  que  sus  instrumentos,  indican  que
uno  de  los,  terremotos  más  violentos,
que  se  han  registrado’  en  los,  últimos.
a’fics  se  ha  producido  cerca  de  la  coti
de  Venezuela  o  de  la,  Guayana.  britá-.
nica,  a,  última.  hora  del  domingo.  -

*  5-Vlll-.—El comodoro’ Carletone
Rattle,. .Jefe-de’la base de operaciones
navales de Cuantánamo (La Habana),
ha  informado -que los sismógrafos. de
la  base habían registrado un terremo
to,  de ‘unajntensidad-enorrne y  agro-
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gó  que él persónal técnico de la base
estudia los datos recogidos.

*   5-VIII.----La  Ofiina  Panamei-i.

cana  de  San  Juan  de  Puerto  Rico  in
forma  que  en  la  isla  se  ha  sentido  un
intenso  terremáto  entre  las  trece  cin
cuenta  y  una  y  las  trece  cincuenta  y
cuatro.

*  5-Vlll.—Algunas  informaciones
de  Santo Domingo, sobre los grandes
daños y  víctimas que ocasionó el  te
rremoto que asoló esta región antilla
na,  indican que las poblaciones domi
nicanas Matanzas y  Julia Molina fue
ron  destruidas;

En  Santo Domingo-los edificios han
sufrido  bastante y algunos de ellos se
resquebrajaron. Resulta -muy difícil es
tablece! comuñicación con las- zonas
afectadas.

A  lás cuatro. menos cinco de la tar
de  ha vuelto a temblar la tierra fuer
temente. El pánico está cundiendo. No
se  tienen noticias del interior, puesto
qué han quedado interrumpidas las co
municaciones. No .se conoce el núme
ró  dé victimas. Miles de personas se
han  lanzado a las calles y  muchas de
ellas, atacados los nervios, gritan  de
saforadamente.

*   ç-VIJ.I.---Los  funionarios  gu
bernamentales  han  declarado  que  el
Gobierno  de  los  Estados  Unidos  la
menta  los  daños  que  ha  sufrido  la  Re-,
pública  Doniinican  a  causa  del  terre
moto  submarino  y  han  dado  .  enten
der  que  Estados.  Unidos  está  dis pues
to  a  enviar  inmediatamente  socorros
de  cualquier  clase  que  se  precisen  si
los  informes  de  aouel  país  indican  que
necesita  ayuda  del  extranjero.

*-  9..Vlll..—Los habitantes de Ma.
yagüez y  de Aguadillas, en la  costa
oesté cte Puerto Rico, se han refugiado
en  las tierrs  altas por temor a  un
m1OtO;  ciando las aguasdel mar
12

se retiraron de la costa, deépués de dos
temblores de tierra.  La gente, presa
de  pánico después del  primer movi
miento sísmico, al  ver que el  mar se
retiraba  a  unos setenta y  cinco me
tros  de la costa, huyó, empavorecida,
a  refugigarse en los cerros que rdean
la  parte norte de la ciudad de Maa
güez.  En  Aguadillas, la  retirada de
las  aguas alcanzó una distancia de
veinticinco metros. El-comercio y  las
escuelas cerraron sus puertas, y como
en  Mayagüez la gente ha permanecido
en  las montañas cercanas durante va
rias  horas y regresó a la ciudad cuan
do  las éguas volvieron a su nivel nor
mal.

ro-VIIJ;—Do  intensos  terremo
tos  han  sacudido  la  ciudad  de  Santo
Domingo  a  las  siete  de  la  mañana
Ghora  local),  aumentando  el  pánico
de  los  habitantes,  que  ya  era  muy
grande  con  motivo  de  los  pequeños
temblores  diarios.  Continúan  los  mo.
vimientos  cada  dos  o  tres  horas.

El  periódico  La Nación dice  que  co
mo  resultado  de.  los  maremotos  del
lueves  pasado  en  la  bahía  de  Samana
se  han  observado  extraños  fenóme
nos  que  consisten  en  una  rápida  su
bida  rb  las  agus  sin  oIeae  ale-tino.

*  1O-Vlll.—El  buque norteameri
cano San  Carlos  ha desembarcado en
Cabrera  (República Dominicana) las
medicinas que se necesjtabafl urgen
temente en  esta zona, donde 64  per
sonas han perecido, y otras 131 resul
taron  heridas.

*   ii-VIII.—La  Oficina  de  Infor
mación  Diplomática  del  Ministerio  de
Asuntos  Exteriores,  para  tranquilidad
de  las  personas  interesadas,  hace  pú

blico  que,  según  despacho  telegráfico
recibido  del  ministro  de  España  en
Ciudad  Trujillo,  no  hay  que  lamentar
víctimas  ni  daños  entre  los  españoles
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residentes  en  Santo  Dómiiigo  con  oca
sión  del  sismo  registrado  hace  unos
días  en  aquella  República.

*   Un dique seccional gigante en
una  zona avanzada de  operaciones,
alojando ocho buques transportes de
tanques a un mismo tiempo. Estos di
ques flotantes eran capaces de levan.
tar  100.000 toneladas y, en consecuen
cia, los acorazados o portaaviones ma.
yores podían efectuar sus reparaciones
después de un combate sin tener que
efectuar el  largo recorrido a Sus ba
ses. En las últimas fases de la guerra
en  Europa y en el Pacífico, la  Marins

los  Estados UnidoS disponía de 50
‘‘,ues  en servicio, con una capaciaad
total  de 1.200.000 toneladas. A  cada
lado del gran dique seccional fotogra
fiado  pueden observares grúas móvi
les  para instalar la  maquinaria pesa
da  cuando ésta ha sido retirada para
efectuar réparaciones en ella.

*   Un marinero  con  los  pantalones
arremangados  al  .auténtiçq  estilo  de
la  Armada,  esay.a  el  nuevo  limpia.
cubiertas,  eléctrico,  que  se  prueba  en
19461

el  buque  inglés  Theseus, portaaviones
ligero  de  la  Flota.  Esta  máquina  ras-
pa  y  limpia  al  mismo  tiempo  y  pue
de  hacer  el  trabajo  de  diez  hombres.

Por  otra parte, el uniforme de ve.
rano  será de gabardina, incluso para
los  oficiales de Marina, a quienes. se
ha  dado un plazo, hasta el  15 de oc
tubre  de 1948, para liquIdar sus uni
formes  grises.

*   io.VIII.—flecreto  por  el  que  se
determina  fija  Ja  aportación  económi
ca  de  la  Marina  de  guerra  a  la  cobs
trucción  de  dos  transatlánticos  para
las  líneas  de  América  del  Sur.

Decreto  por  el  que  se  concede  el
empleo  . honorífico  de  contraalmirante
al  capitán  de  navío  de la  Escuela  Com
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*   7-Vlll.—El  nuevo uniforme del
Ejército  y  de la  Marina de los Esta
dos. Unidos en tiempo de paz sérá de
color  azul.  Unlcamente el  Servicio
Militar  Femqnino lo llevará diferente:
verde.
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*   Se  ha  celebrado  en  la  Catedral

de  Santiago  de  Compostela  la  fiesta
del  Apóstol,  Pattón  de  España.  Pi-e
sidió  las  ceremonias  el  ministro  de  Ma
rina,  almirante  Regalado,  en  represen
tación  del  Caudillo.  En  nuestra  foto
grafí  aparece  el  momento  de  la  ofren
da  ante  la  imagen  del  glorioso  Santo.

*   El alcalde de Murcia, señor Vir
gui,  ha impuesto al  Almirante Basta
rreche,  Capitán general del Departa
mento  ‘Marftimo y  presidente de  la
ManComunidad de los Canales de Tai
billa,  la  Cran  Cruz del  Mérito. Civil,
que  le  ha concedido el  Cobier!!o por
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p1emnta.riadel  cuerpo  General:de  la
Armada  don  Manuel  Ródrfguez  No
bas;

1•
pescadc’s . de San Martín-Laredo or
ganizó- uná procesión y  Una comida a
los  pescadores ancianos.

En  las  fotografías pude  verse
aspecto de  dichos actos.

*  .  Con  motivo de la  festividad de

la  Virgen del Carmen, la Cofradía de
614



NOTICIARIO

iniClativa de todos los Ayuntamientos
mancornuñados.

*  1-VIII.  —  Se  encuentra en  el
puerto  de Santander el  hombre que
forzó  el. paso de los Dardanelos en la
primera guerra europea, con una flota
desarmada. Se trata de W.  F.  Villis,
que  era agregado del  Clarssa  Rad
cliff  y  ahora es el  primer oficial del
Wiliodale,  a  cuyo bordo ha llegado a
Santander.      -

El  diario Alerta  recoge aquel episo
dio  en los siguientes términos: «Willis
nació en Portsmouth y desde pequeño
ha  navegado mucho. A  los diecisie
te  años era agregado de la  Marina
mercante inglesa. Hijo  y  nieto  de
marinos, ha ido hasta hoy en 25 bar
cos  de diversas clases Y ha cruzado
muchas veces la línea ecuatorial. Quie
re  morir al compás de las olas, en lu
gar.  de retirarse a  gozar de un  me.
recido descanso.

En los comienzos de la primera gue.
rra  mundial, Willis  salió de Port Said
con  el. Clarissa con carga- general y

para  recoger en Odesa unas cuantas
toneladas de granos. Los marinos no
sabíán que había estallado la  guerra,
y  al  fondear en  Constantinopla, un
oficial  de la  Armada tUrca, aliada de
los  alemanes, subió a bordo de dicho
barco y le intimó a que arriase la ban
dera  inglesa, comunicándole que que-.
daban,  en calidad de prisioneros, a
disposición de su  Cobiernó. Nuestra
bandera—dice—y la de 38 buques bri
táncos  más que estaban en el puerto
fué  bajada y  no tuvmos más remedio
qué descargar todo lo que había en las
bodegas y esperar los acontecimientos.
Después de varios días de desespera
ción  se reunieron a bordo. del C1arissa

todos los oficiales de las demás naves,
con intención de proponerme la fuga.
Los  turcos debieron sospechar sigo,
porque al  día siguiente llevaron .a tie
rra  a todos los capitanes. Uamen
te  quedamos a  bordo alg’nos agre
gados,  entre ellos yo.  Y  aunque no
comprendo el porqué, me efigieron co
mo  «almirante» de aqüella flota.  Una
noche—añade——cortamos. las  cadenas
de  las anclas y  fuimos saliendo silen
ciosamente. Al  principio, la  cosa 1 né
bien,  pero pronto observamos las mi
nas,  que flotaban en  gran  número
No  necesito decir lo peligroso de esta
lenta  marcha, pero ello no fué nada.
con  lo que se nos vino luego ecJma.
Varios . destrUctOres turcos nos- salie
ron  al  paso, nos tiraron  e  hicieron
bástantes destrozos, pero apareció la
escuadra inglesa y- huyeron. El  capi
tán  Holbroke, de la Real Armada, me
felicitó sobre la  cubierta del’ buque
Suanak  y  fui  condecorado por el- ‘rey
de  Inglaterra con la  Cruz Victoria.
Después hace tres años, en la  rUta
de. Cibraltar a Liverpool, fuimos bom—.
bardeados, cuando Iba en el W’iirod’a

*  i-VIII  .—Pi-ocedent  de  Caracas,
ha  llegado,  a  la  ciudad  de  Balboa  el
almirante  Halsey.  Saldrá  inmediata
mente  por  via  aérea  con  dirección  a
Lima.
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te,.pOr  los alemanes, y yo taponé una
brecha  que  nos  llenaba de agua los
sollados.. Por esto  me  fué concedida
la  M.  B.  E.,  que quiere decir miem
bro  del  Imperio  británico.))

‘*  2-VIII.  —  El  Almirante  Rafael
Courten,  ex  ministro  italiano  de  Ma.
rina,  y  actual  Jefe  del  Estado  Mayor
de  la  Armada,  que  presentó  la  dimi
sión  de  su  cargo  al  conocer  las  cláu
sulas  que  en  materia  naval ‘fijaba a  su

,pa1s  el  Tratado  de  P.az,  ha  recibido
una  carta  del  actuál  Ministro  de  Ma
rina,  el  cristanodemócrata  Giuseppe
Micheli,  pidiéndole  que  continúe  en  el
cargo  que  actualmente  desempeña  pa.
ra  que  colabore  con  el  Gobierno,  da
da  su  experinecia  en  los  asuntos  na
vales,  y se  puedan  conseguir  unas  me
jores  condiciones  en  el  mencionado
Tratado,  de  Paz.

*   7-Vltl.—En visita de inspección
ha  llegado en avión a Gibraltar el Al.
mirante sir  Aigernon Willis,  Coman
dante  Jefe de las fuerzas navales bri
tánicas del Mediterráneo. Se hospeda
en  la  residencia del Almirante Jefe le
la  base naval.

*  7-VIII.—Schagen  Van  Leen  ha
sido  nombrado  Ministro  de  Marina,  de
Holanda.  Hasta  el  presente  esta  car
tera  estaba  agregada  al  Gabinete  del
Ministerio  del  Ejército.  El  nuevo  Mi
nistro  no  pertenece  a  ningún  partido.

*   12-VIII—La  reina Isabel de In
glatérra fud victima el pasado. sábado
de un  ligero accidente, durante una
excursión  maritima,  del  que  resul
liS  herida con leves cortaduras y  ma
gullamientos en la  pierna Izquierda,
según se ha sabido hoy. Le ha sido
ordenado guardar un reposo de dos o
tres  dfas.

El  accidente ocurrIó en ocasión en
que  la  reina se encofltraba paseando
en  BIen Calrn con ‘el rey y  las prln

cesas Isabel y  Margarita, a unas clii-
co  millas  del  castillo de  Balmoral,
donde solamente 5  hallaban algunos
servidores de la familia real. El  rey,
las  dos princesas y  sus acompañantes
ayudaron a  la reina a volver al cas-
tillo.

El  médico de la  casa real, que ha
sido  llamado a Balmoral, ha manifes
tado’que el estado de la reina es satis
factorio y  que son de poca Importan
cia  las leves heridas que sufre.

*   i3-VIII.  —  El  boletin  oficial  pu
blicado  hoy,  dando  cuenta  del  estado
de  salud  de  la  reina  Isabel,  que,  como
se  sabe,’ sufrió  un  ligero  accidente  el
pasado  sábado  durante  una  excursión
marftima,  dice  que  «progresa  favora
blemente  de  su  dolencia»,  si bien  hace
la  indicación  de  que  Su  Majestad  pre
cisará  descansar  algunos  dias  más.
La  real  familia  continúa  en  el  casti
lb  de  Balmoral.  Precisamente  a  unas
cinco  millas  de  esta  residencia,  en
Bien  Gair,  ocurrió  el  accidente.

*   14-VI 11.—El ex prImer rilnistro
Winstor  Churchill ha recibido en Do
ver  el titulo  honorífico de «AimIrinte
de los Cinco Puertos», que le fv6  en
cedido  hace cinco años, pero  que
hasta ahora «no tuvo tiempo de acep
tar  oficialmente».

El  acto resultó sumamente vistoso,
hallándose Dover profusamente enga
lanada y  atestada de una muchedum
bre  procedente de  Hastlgns, Sand
wich,  New  Hommey e  Hythe,  que
con  Dover constItuyen los citados cin
co  puertos. En su discurso de gracias,
Churchill,  que  véstia uniforme azul,
faja  purpúrea y  bicornio de Almiran
te,  declaró que los secretos de la nue
va  era deben aterrorizar al  mufldo O
impedir las luchas entre los hombres,
aunque no puedan suprlmirse sus ri
validades y  suspicacias; Refirléfldose
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al  Sureste de Inglaterra, en cuyo cje.
lo  se  libró la llamada batalla de Cran
Bretaña, Churchill dijo que el Canal
de la Mancha no sólo libró a  Inglate
rra,  sino que salvó al  mundo entero
en el año en que el Reino Unido lu
chó solo.

Antes  del comienzo del acto, el arz
obispo anglicano de  Canterbury dió
su  bendición a  ex  «premler», y
termInar aquél fueron echadas a vue
lo  las campanas de la antigua Iglesia
do  Dover, que repicaron eh 1815 y
1942 por las victorias inglesas de Wa
terloo y El Alamein, respectivamente.
•  *  15.VJlI.—Desde  antes  del  ama
necer  han  sido  muchísimas  las  perso
nas  que  se  han  trasladado  a  Begoña
para  ‘asistir  a  los  actos  finales  de  la
novena  a  lá  Patrona  de  Vizcaya.  En
todas  las  misas,  dichas  desde  las  cua
tro  y’ media  de  la  madrugada  hasta
las  diez,  comulgaron  millares  de  fie
les.  A  la  misa  mayor  asistió  el  Ayun
tamiento  de  la  capital  en  corporación.
pr  idido  rste  año  por  el  Ministro  de
Marina,  tnirante  Regalado.  A la  lle
gada  del  Ministro  rindieron  honores
fuerzas  de  Infantería.  El  Alniirane
Regalado  ocupó  un  sitial  en  el  trono
del  presbiterio.  La  «Schola  Canto
rum»  y  la  famosa  Escolanía  de  Tiples
interpretaron  dversas  obras  religio
sas.  Terminada  la  misa,  y  ante  la
puerta  de  la  basílica,  varios  grupos
folklóricos  interpretaron  diversos  bai
les  vascos  en  presencia  del  Ministro
de  Marina  y. autoridades.  Desnus.  la
banda  de  música  interpretó  un  con
cierto.

O  26-Vlll.—La  Ayudantía militar
de  Marina ha, entregado en Marín lo
tes de ropas a 35 marineros sexage
narios, donativo de la  Sociedad de
Armadores de buques pesqueros, y
7.500 pesetas al marinero José Fario

Rosales, padre del marino del mismo
nombre, que falleció en noviembre del
año último al zozobrar la embarcación
que tripulaba. La entrega fué hecha
por el Almirante Bas(arreche, el Ayu
dante militar de Marina, leles y Ofi
ciales de la Escuela Naval y otras au
toridades.

*   27-VIII.. —  En  el  templo  votivo
del  Mar,  en  Panjón,  se  ha  celebrado
esta’  mañana  la  emocionante  ceremo
nia  de  la  ofrenda  nacional  del  mar.
Asistieron  el  obispo  de  la  diócesis,
doctor  fráy  José  López  Ortiz;  gobér
nador  civil  y  jefe  provincial  del  Mo
vimiento,,  gobernatlor  militar,  Coman
dante  de  Marina,  alcalde  y  otras  per
sonalidades.  De  Mann  vino  con  este
motivo  el  destructor  Lazaga  con  una
compañía  de  Marinen a  y  la  banda  de
música  de  la  Escuela  Naval  Militar.

Antes  de  comenzar  la  misa  le  fué
impuesta  por  el  obispo  al  Almirante
Rodríguez  de  Castro,  Director  Gene
ral  de  Pesca,  la  medalla  de  Oro  del
Templo.  En  el  momento  del  ofertorio,
el  Almirante  Rodríguez  de  Castro,  de
rodillas,  ante  el  altar  mayor  leyó  la
ofrenda,  y  le  contestó  el  obispo  de  la
diócesis.’  Terminada  la  misa  se  cele
bró  la  bendición  del  mar,  con  el  San
tísimo.  El  acto  concluyó  interpretán
lose  la  Salve  marinera.  -

*  28-VIII—Ha  llegado a  El  Fe
rril  del Caudillo el Ministro del Aire,
Ceneral C onzález C allarza, acompa.
ñado del Teniente Coronel, jete del
sector aéreo del Nordeste, señor Igle.
sías. Visitó al’ Almirante Moreu en el
palacio de Capitanla, y después loco
rrió las instalaciones militares, inspee.
cionando tos terrenos de la nueva ba
se  de «hidros» que se va a construir
en la ensenada de Carranza. También
visitó’ el  Consejo Ordenador, roco
r’4óndolo detenidamente. El  Ministro
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de Marina, Almirante Regalado, Jo ¡u.
vitó  a, almorzaren Ia.casa dl  Astille
ro.  Asistieron también las autoridades
del  Departamento y  alto persejaj,, del
Consejo  Directivo de ,C,onstrjccioes
Navales  Militares. Después de a!mor
zar,  ambos ministros se  dirigieron a
los  terrenos para  base  de  hidros»,
Seguidarnene ‘emprendieron el  regre.
so  a  La ‘Coruña.

Se  espera  la  llegada de  los  Minis
tros  de la  Cobernación y.  Educación
Nacional,  que  fnaugurarg el  nuevo
Instituto ferrolano, que se  denom!na..
rá  Ceneralísimo Franco.

*  28-VI’II.--._Pcjr  vIa  aérea,  ha  Sa

lido  de’Cartagena  (Colombia)  para
Medellín  el  embajador  español  extra-
‘ordinario,  don’  Eduardo  Marquina,
quien  perianecerá  allí  hasta  el  jue.
ves,  para  despué  continuar  su  viaje
a  Costa  Rica.

Durante  la  Visita  que  efectuó  a  las
antiguas  fortificaciones  del  castillo  de
Boca  Chica,  acompañado  del’ Capitán
de  Navío  y  director  del  Museo  Naval

de  Madrid,  don  Julián’  Guillén  Tato,
éste  disertó,  durante  una  hora,  sobre
la  personalidad  de  don  Blas  de  Lezo,
qúien;  en  1742,  derrotó  a  la  Escuadra
del  Almirante  inglés  Vernon

Marquina  hizo  también  uso  de  la
palabra  y,  entre  otras  cosas,  dijo
«Vuestra  Colombia  •de  hoy,  en  esta
Cartagena’hecha  con  fibras  de  la  anti
gua  España,  en  el’  Conocimiento  de
‘esta  ciudad,  única  en  el  mundo,  se
completa  la  imagen  denil  madre  Pa.
‘tria,  y  asl  conocemos  una  Espafia
más  completa  y  sustancialmente  que
si  la  contempláramos  a  ella  misma.
Una  sagrada  emoción  de  respeto  y
gratitud  nos  conmueve  porque  apren
‘inos  en  vuestra  histoiia  a  querer  a
una  madre.que  lo  es  de  toles  hilos.»

Marquina  visitó  después  todos  ms
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-monumentos  hLstóricos  de  la  ciudad,
y  ha  sido  objeto  de  innumerables  aga
sajos  por  parté  de  las  autoridades,  so
ciedades  y  centros  culturales:  Pronun.
ció  una  ‘conferencia,:.  a  la’ qué.  se  asís.
tía  previo  pago,  •y el  impoPt  Integro
recaudado  ha  sido  destinado  a  las
obras  de  construcción  de  una  iglesia
:en  el  barrio  de  Boca  ‘Grande.

En  unas  dec1aracions  hechas  a  la
-Prensa,  el  ilustre  poeta  español  ha
marjifestadó  que  se  propone  proriun
iar  conferencias  culturales  que  tien
dan  al  acercamiento  de  Ibéroamica
a  España.  Agregó’que  se  dirige  des
pués  a  los  Esta  do  Uriids;  donde
también  pronunciará  cónferencias  en
Universidades’  y  centros  culturales.
‘Finalmente’  dijo  que  estaba  ágradeci.
do  y  complacido  de  las  atenciones  que
se  le  han  dispensado  en  Colombia.
Más  tarde  asistió  a  la  inauguración
oficial  de  una  avenida  a  ‘la  que  se  le
ha  d’ado  el  óombre  de  Blas  de  lezo,
y  hablando  en  el  acto  de  la  inaugi’ra
ción.  pronunció  ‘una  frase  oue  segura
mente  se  hará  famosa,  pues  dijo  ‘que
«Cartagena  es  el  altar  ¿le ‘Espa’fia».
Por  último,Marquina  y  sus  acompa
ñantes  visitaron  la  iiesia  donde  se
hallan  depositados  los  restos  de  San
Pedro  Claver,  ‘santo  español  llamado
el  «Apóstol  ‘de  los  negros».

*  28-VI! 1.—La ‘misión  española.
integrada  por don  Eduardo Maro!’i
ña,  don Julio Cuillén y el nrofesor Pé
rez  Bustamante, se muestra satisfecha
por  las  constañtes atenciones de  que
ha  sido objeto en  Colombia.

Una  de  las  ciudades en  que más
fué  agasajada ha sido Cartagena, don
de  se le tributó una acogida apoteós!
ca  a  su llegada al aeropuerto. Fueron
‘recibidos por el gobernador de a.  ciu
dad,’  las  autoridades náva!es y  nime
rosísimo  público, nué  aplaudió  con
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gran  entusiasmo a  los ilustres VlSitan.
tes.  •Una larga  caravana, de  coches
acompañó a  la  Misión española hasta
e1 hotel.

En  el Colegio Lasalle se celebró un
solemne acto, con asistencia del. arz
obispo de Cartagena. El ex presidente
de  la  República Santos pronunció un
discurso de bienvenida, en el que cual.
teció  la obra de la Academia Españo
la,  e hizo reiteradas alusiones ai vi
rreinato. El  presidente del Colegio ce.

-   !ró la sesión con un discurso, y a con
tinuación se celebró una sesión públI
ca  en honor del  Padre Aguado, por
la  edición de su obra de Historia.

Los  señores Marquina, Cuillén y
-Pérez -. Bustamante han  sido  recibidos
como académicos por la  Academia de
la-- Historia de Colombia.
•  La- bandera española ondea en  el
castillo  de- :San -Felipe.

-i

italia  busca  el  restablecimiento

de  su  industria  pesquera.  Embarca
ciones  averiadas  durante  la  guerra,  en
reparación  en  Civitavecchia,  el  peque
o  puerto  que  sirve  a  Roma.

*   2.Vlll.—En  Cartagena han sido
vendidos en el mercado gran cant!dad
de «emperadores)), - algunos de dos me-

tres  y  medio de: lárgo y - con  un  peso
de  100 -kilogramos. También entraron
gran  cantidad de-cajas de sardinas1
que  se vendieron a  un promedio de
10 a 15 pesetas los 30 kilogramos.

*   3-VIII.--—La  Dirección-  General
-de  Turismo  -recuerda  quela  veda  -del
Lalmón  empieza  el  -dia -  ‘  de  agosto
-hasta  el  i5  del  próximo  mes  de  .febr
ro.  Entre  dichas  fechas  rige  la  prohi-
bidón-  de  tener,  transportar,  comer
ciar  o  consumir  salmones  n  su  pro
pio  interés  deben  tomar  buena  nota  de
esta  advertencia  los  asentadores  de  la
plaza  de  Madrid  y  otras  ciudades  im
-portantes,  y  los  propietarios  y  direc
-tores  de  hoteles  y  restaúrantes,  ya  que
-cualquier  Infracción  de  lo-  dispuesto  -

será  fácilmente  descubierta  ‘-  castiga
da  con  toda  - severidad.  -  -

-  La  veda  de  las  distintas  especies  ‘

variedades  -de  la  trucha  emneza  el
de  septiembre  y  dura  hasta  el  15

de  febrero,  con  -  iguales  efectos  - y  al
cance  que  la  del  salmón,  haciéndose

 misma  advertencia  con  -  respecto  a
‘a  obligación  de  observarla  rigurosa-
menté.    --    -      - -

*   7-Vlll.—DUrante  el --pasado mes
de  julio entraron en -Ja lonja del  Ber
bés 5.399.3R kilos  de- pescado, que
fueron  vendidos a  primeros precios
ocr  un importe total de 21.685.185 pe.
setas. Este pescado se distribuyó en
la  siguiente, forma:  exportado a  los
mercados del interior,  por - ferrocarril
y  carretera, 3.545.170 kilos;  para fa
bricaCión conservera, 1 .3S2.9O kilos,
y  el resto se destiné al consumo local.
1_as especies más abundantes fueron,
por  este orden: la  merluza-, el- bonito
y  la pescadilla.       -  -  -  -  -

*   io-VIIl.—En  la  almadraba  de

isla  Tabárca  ha  sklo  capturado  un
monstruo  marino  de  la  especie-  lláma
da  por  los  pescadorescón  4  nmbre
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de  «Llamia».  Alrededor  de  cuarenta
hombres  han- intervenido  en  las  opera.
•ciones  de  desembarco  del  enorme  pez.
Su  peso  ha  arrojado  1.790  kilogra
mos  y  sus  dimensiones  han  sido  seis
metros  de  largo  por  dos  y  medio  de
diámetro  en  su  parte  más  ancha.  Ha
sido  subastado  en  la  lonja  y  descuar
tizado,  Se  le  ha  encontrado  al  extra
ordinario  animal  en  el  estómago  un
atún  de  cuarenta  kilogramos  de  peso.
Como  detalle  curioso,-  se  cita  que  el
hígado,  pesado  aparte,  dió  en  la
báscula  300  kilogramos,  produciendo
cien  1tros  de  aceite.  Viejos  pescado
res  del  puerto  alicantino  han.  manifes
tado  que  desde  hace  unos  veinte  años
no  se  ha  visto  en  Alicante  una  captu
ra  de  semeiante  especie  y  tamaño.

•   *  24-VllI.----Por la lancha de vigi
lancia de la Comandancia de Vigo ha

-  sido sorprendido empleando explosI
vos en la pesca el buque de la-ma.
trícula de Moaña Nuevo  Pepe.  -

-   Este buque es el décimo de los últi
mamente sorprendidos, a  los que se
aplican severas sanciones gubernati
vas, además de los expedientes Judi.
dales que Se incoan.

*   26-VITT.-—En Torrevieja,  loca
lidad  marinera  del  Sur  de  la  provincia
‘dé  Alicante,  se  ha  registrado  un  caso
único  en  la  historia  del  mar,  al  em
barrancar  un  pescado  de  nids  de  cua
tro  metros  de  largo  y  auç  pesaba  más
de  una  tonelada,  en  un  bajofondo.  Se
gún  parece,  dicho  pez,  que  responde
al  nombre,  en  esta  región  de  Cap-de
Oya,  debiÓ internarse  dentro  del ‘puer-.
to  persiguiendo  algún  banco  de  pes
cado  para  su  alimentación,  y  al  tra
tar  de  regresar  a  alta  mar  perdió  su
dirección,  dando  un  fuerte  ‘golpe  con
trael  bajo  arenoso,  en  donde fué  apre
sado  por  falta  de  égua.  Los  pescado
res  de  la  localidad  acudieron  inn-’edia
620

tamente  a  recogerlo,  y,  con  las  pre
cauciones  debidas,  fué  trasladad0  a  la
pescadería,  donde  ha  sido  expuesto  al
público,  que  acudió  numerosísimo  pa
ra  contemplar  este  pescado  ‘de  tan
gran  magnitud,  que  ha  llamado  pode
rosamente  la  atención  de  toda  la  co
lonia  veraniega,  así  como  la  circuns
tancia  extraordInaria  de  su  captura.

*  6-VIII.—España ha sido infor
mada por el Cobierno británico que
de  ahora en adelante no existirá nin
gún  control en lo que respecta a los
pasajeros o triPulantes viajándo a bor
do  de barcos, españoles. Los «navi.
certs» o certificados de origen segui
rán  siendo necesarios únicamente pa.
ra  los víveres transportados entre Es
paña -y Suecia, Suiza, Irlanda, Persia,
Turquía, Tánger, Portugal e Islandia.

*   14-VIII.—Los  Almirantes  Jean

Abrial  y  André  Marquis.  responsables
del  hundimiento  de  la  flota  francesa
en  Tolón,  han  sido  condenados  por  el
Alto  Tribunal  de  justicia  a  diez  y  cin
co  años  dé  trabajos  forzados,  respec
tivamente,  así  como  a  indignidad  na
cional  o  pérdida  de  todos  los  derechos
civiles  para  el  resto  de  sus  vidas.  El
Almirante  Gabriel  Auphan-,  que,  se
gún  se  dice,  está  escondido  en  Suiza,
ha  sido  condenado  en  rebeldía  a  pri
sión  perpetua.  -

Las  sentencias  fueron  anundadas  a
las  once  de  la  niafiana,  después  de  es
tar  reunido  el  Tribunal  durante  toda
la  noche.  El  fiscal  había  pedido  pri
sión  perpetua  para  los’ tres  acusados.
Entre  los  cargos  formulados.  contra
ellos  figuraban  actos  susceptibles  de
perjudicar  la  defensa  nacional,  inteli
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gencia  con. el  enemigo  y  uttrucciÓn
deliberada,  de  barcos  que  podrían  ha
berse  utilizado  para.  la  defensa  del
país.

*  21-V 111.—En nota dirigida a to
dos  los  firmantes del  Convenio de
Montreux,  excepto el  Japón, el  Co.
bierno de !os Estados Unidos expresa
el  criterio de que el  Estatuto de los
Dardanelos no es sólo de Interés de
las  naciones ribereñas del mar ‘Negro,.
sino  de otras potencias, entre las que
figura  Norteamérica, y  que Turquía
debe  seguir teniendo la  responsabili
dad  primordial de la  defensa de los
Estrechos. El  original de la  nota fué
enviado, en la noche del lunes, al en.
cargado da Negocios soviético, y  en
contestación al  memorándum de Ru
sia,  en que se sientan los puntos de
vista  de ese último pais acerca de la
cuestión; han sido remitidas coplas de
la  nota, norteamericana a Cran Breta
ña,  Turquía, Franela, Grecia, Yugos
lavia  y’ Rumania.

Hay  acuerdo entre Estados Unidos
y  los soviets acerca de los siguientes
puntos de la  nota rusa:  1)  Oue los
Estrechos deben pennanecer siempre
abiertos para” el paso de buques mer
cantes de cualquier nacIón. 2)  Que
quedarán siempre abiertos para el pa
so  de buques de guerra de las poten
cias  ribereñas dl  mar Negro; y  3)
Que  no se permita el’ paso por ellos
da  buques’ de guerra de otras nacio
nes,  salvo en los casos en que espe
cialmente se determine lo contrario.

La  nota expresa la dlscohf6rmidad
‘fe  Estados Unidos con las otras dos
propuestas’ soviéticas: establecimien
to  de un nuevo régimen por el que In
tervengan exclusivamente las  poten
cias  ribereñas dl  mar  Negro, y  de
fensa conjunta turco-rusa de los Es
trechos. Dice la nota que silos  Estre
19461

chos  fuesen objeto de  ataque *  de
amenaza de ataquepor un agresor, la
situación  resultante constituirJa una
amenaza a  la sItuación Internacional,
que claramente determinaría la acción
del  Consejo de Séguridad de las Na
ciones Unidas.

El  documento norteamericano ter
mina haciendo observar que en Pa no
ta  soviética no se hace referencia a las
Naciones Unidas, siendo la  posIción
del  Coblerno de los Estados Unidos la
de  que él  régimen de los  Estrechos
debe guardar relaciones con la Orga
nización Mundial y  funcionar de per
fecto  acuerdo con los  principios y
finalidades de la última. Reitera,’ por
último,  que el Gobierno’ de los Esta
dos’  Unidos desea participar es  la
Conferencia de Revisión del Convenio
de  Montreux.

*   27-VIII.—El  Departamento  de
Estado  norteamericano  ha  nianifesta.
do  que  la  presencia  de  barcos  de  gue
rra  norteamericanos  en  los  puertos
griegos  tratará  de  evitar  todo  conato
de  guerra  civil  que  pueda  sobrevenir
a  consecuencia  de  los  resultados  de!
plebiscito  que  se  celebrará  el  próximo
domingo.  Los  buques  no  llegarán  con
fecha  anterior  a  Grecia  para  evitar
que  su  presencia  pueda  parecer  una
coacción  antes  de  las  elecciones,  evi
tando  que  se  acuse  a  los  Estados  Uni
dos  de  interferencia  en  los  asuntos
gregos.

Aunque  en  el  Departamento  de  Ma
rina  no  se  ha  facilitado  ninguna  refe
rencia,  se  tiene  entendido  que  las  uni
dades  que  hagan  la  anunciada,  visita
son  el  portaaviones  Franklin Delano
Roosevelt,  escoltado  por  los  destruc
tores  Warinton, Noa y  Cone, junto
con  los’ cruceros  Fargo y  Little Rock.
Estas  unidades  se  encuentran  efec
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.t,ando.  un  crucero  por  el  Mediterrá.
;neo;

*  29-VIII.  —Según  noticias de
Viena  que publican, los  periódicos de
Belgrado,  el  Comandante-Jefe de  las
fuerzas norteamericanas en Austria ha
detenido, por razones desconocidas, al
Jefe  de la flotilla yugoslava del  Danu
bio.  También llegan a  Belgrado tumo
res  Úe que  los  norteamericanos han
bloqueado el  fondeadero de  -Passau,
en  que  se  hallan lnmovjlijadas 172
barcazas  yugoslavas.

*   29-VI-II.  —  El  delegado  norte

americano  en  la  Comisión ,Mund-il  de
Energía  Atómica,  Bernard  Baruch,  ha
advertido  que  si  la  U.  -N.  O.  y  la
Conferencia  de. París  no  son  capaces
de  garantizar  la  paz,  los  Estados  Uni
dos  np- tendrán  -más  remedio  que  fa.
bricar  bombas  atómicas  «mayores,
ms  potentes  y en  mayor  escala».

Baruch  -hizo. esta  grave  declaración
cómo  resumen  de  un  voluminoso  in

-  -forme  que  el  personal  científico  de  la
Delegación  americana  prepara  pata  la
Comisión.  -

O-  Esta gigantesca  -balsa salvavi
-  das, -de-38 pies en circunferencia y que
pesa  tan sólo 79 libras, lué creada por
622          -  -

la  Fuerza Aérea  del  Ejército - norte.
americano, y  ensayada recientemente
cón  -resultados satisfactorIos.-- Se  su
giere  que en el caso de un siniestro de
mayor importancia en alta - mar, estas
balsas  pueden inflarse rápidamente y
ser  arrojadas ál agua. Cada-balsá pué-
de  sostener cien ho-mbres,y no existe
la  menor duda que de  haberse utili
zado  extensivamente durante-- los  años

•  de - guerra  hubiera desempeñado  un
importantisimo papel para- salvar vi
das  humanas. Los cuatro radios de  la
rueda, y ésta,. están dotados con  «ca-
-basa para  que  los  hombres puedan
agarrarse con tOda segióldad.  - -

-  *  Durante  las  operaciones  efectua.
das  en  la  costa  de  Normand-ia,  des
pués  del  día  «Da,  ocurrió  en  el- ‘.  E.
Harpagus una  explosión,  partiéndose
el  buque  en  dos  pedazos,  perdiéndose
lá  parte  de  proa.  Ultimamente  ha  sido
construida  una  nueva  proa  en  Walkr-  -

On.Tyne.  Mientras  tantó,  -en el- dique
seco  de  Wallsend.On-Tyne  la  primiti.
ya  popa  del  buque  está  lista  para  re
cibir  a  la  nueva  sección  terminada.
Cuando  se  haya  efectuado  la  unión  Se
rá  bautizado  con  el  nuevo  nombre - de
Treworlas,  aunque  algunos  creen  que
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sertá  más  apropiado  el  nombre
HalfagUs.

31.VH.—Uno de los delegados
de la Cruz Roja Internacional ha he
cho una exposición de la- situació!’ -

nanciera de dicha bendfica Institución.
Desde 1939 hasta fines de 1945 los
gastos sobrepasan la Cifra de 50 m1
llones ‘de francos suizos, sobre los cua
les  la mitad fué donada por el Cobier
no,  la Cruz Roja y el pueblo suizo, y
15  millones por la Cruz Roja de las
Delegaciones, nacionales.

26-VIl.—Los  trabajos  eiiprep
didos  en  la  región  ártica,  en  ejecución
del  plan  quinquenal,  deben,  según’  di
cen  en  Moscú,  hacer  de  la  vía  maríti
ma  del  Norte  una  -ruta  de  navegación
ue  podrá  ser  explotada  normalmente
en  1950.  En  esta  fecha  los  navíos  po
drán  efectuar  regularmente  el  tráfico
Rusia  occidental,  océano  Pacífico,  por
el  Artico,  sin  ser  interceptados  por  los
hielos.  Asimismo,  los  aviones  podrán
unir  los,  mismos  puntos  a  pesar  de  la
noche  polar.

Así,  pues,  esta  ruta  marítima  del
Norte  de  Rusia,’  en  la  cual  no  se  creía
hace  quince  años,  está  a  punto  de  lle
gar,  a  ser  una  realidad’,  y  no  de  las
menores,  del  poder  de  la-U.  R.  S.  S.

Es  cierto  que  el -provecto  de  la  vía
marítima  del  Norte  no  ‘ha  tenido  por
objeto  únicamente  el  asombrar  al  mun
do  y  conseguir  efectos  prbpagandf  s
ticos.              -

19461,

Este  proyecto  ha  sido’  madurada-
mente  reflexionado  y  résponde  ‘a  dos
necesidades  económicas.  Desde  el  pun
to  de  vista  del  tráfico  interior,  las
mercancías  dében  hacer  un  trayecto  de
25.000  kilómetros  para  ir  desde  Le.
ningrado  a  Vladivostock,  por  vía  ma
:Ltima”y  terrestre.  En  cambió,  a  vuólo
de  pájaro,  ño  existen  éntre  estas  ‘dos
poblaciones  más  que  7.ooo kilómetros:
basta  pasar  por  el  Articó.,

-  Por  otra  parte,  en  el  plan  de  eco
nomía  genéral  del  país  la  orgaoiza
ción  de  una  red  de  comuniéaciones  se
ría  necesaria  para  facilitai  la  puesta
n  valor  de  la  Siberia  y ‘lá evacuación
de  su  produccón,  e’ó el:  curso  de  sus
ríos;  es  decir,  en  dirección  Norte.  Es
ta  región,  en  efecto,  es  extremada
‘ménte  rica:  carbn  y  petróleo  en  las
cuencas  del  ‘Petcnora,  minérales  de
Norliic  y  del  Khatanga,  yacimientos
diversos  del  ‘país  de  los  «tchoutchs,
y,  por  último,  la  cuenca  hullera  de  lo
Toungauska  (Yensei  medio),  que  re
nresenta  por  si  sólo  el  2ó  or  -  ¡00  de
las  reservas  de  la  U.  R.  S.  S.

La  Dirección  General  de  la  ‘Ruta
Marítima  del  Norte,  creada  en  rgo,
,r  el  Instituto,  Artico  de  -Leningrado
han  establecido  actualmente  un  plan,
empleado  ya  hace  quince  ños.  seún
los  más  puros  métodos  de  la  lógica,
que  prevé:

Primero.  Reconocimiento-  científi.
co  de  las  regiones  polares  y  estudio  de
las  condiciones  - de  la  navegación-  ma
rítima  y  aérea.

Seguódo.  Establecimiento  de- ‘ca
rreteras  y  de  vías  férreas.  Al  mismo
tiempo,  Investigación  de  las  fuentes
posibles  de  energf  a  para  el  aprovisio
namiento  de’ ‘las’ estaciones

Tercero.  Organización  de  condcio
oes  de,  vida  que  permitan  la  estancia
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en  estos  sectores  de  hombres  sauos  y
en  número  suficiente.

Cuarto.  Establecimiento  de  b1  trá
fico  interior  que  asegure  a  estos  sec
tores  una  cierta  autonomf a  económica.

Quinto.  Establecimiento  de  mfra.
estructuras  de  una  red  aérea.

Los  primeros  pioneros  han  sido  es
cogidos  entre  las  juventudes  comunis
tas  más  fanáticas..  Un  gran  lujo  de
medios  ha  sido  empleado  para  reali.
zar  punto  por  punto  este  plan-:  avio
nes  especiales,  rompehielos  perfeccio
nados,  carros  anfibios,  trineos,  tracto
res;  nada  ha  sido  olvidado.  Incluso
se  ha  llegado  a  emplear  refrigerado
res,  teniendo  en  cuenta  que  el  deshie
lo  es  una  de  las  dificultades  de  Sibe
ria,  y  por  ello  se  ha  tratado  de  evi
tarla,  a  fin  de  poder  instalar  en  firme
las  barracas  y  las  diferentes  construc
ciones.  Por  esta  causa  vemos  la  para
doja  de  una  refrigeración  organizada
en  tierras  de  Siberia.

Actualmente  la  ruta  marf’dm,a del
Norte  es  un  hecho:  queda  asegurada
lá  uni6n  Murmansk  y  Arkángel  con
el  Pacifico.  Sus  princinales  puertos
son:  Movyl  Port,  Ygharka  y. Kha.
langa.  -

Existen  igualmente  dos  lIneas  aé
reas  unidas  entre  st  por  otras  trans
versales.  Una  de  ellas  va  por  la  cos
ta,  mientras  que  la  otra  se  dirige  ha
cia  el  lagoS Baikal.  -

*  ‘31-Vll.-—El día de la Marina de
Guerra  ha  sido  Inaugurado en  la
Unión  Soviética con el  canal de  Sta
lin,  que en su  mayor parte fué des.
truido  por los alemanes. y  nue ahora
ha  sido renr’.r’  El  ca”J  tjene una
longitud de 237 kllóm tros.

*   20-VTII.—En  el  puerto  de  Bil
bao  ha  entrado  a  medódfa,  proceden
te  de  Aruba,  el  buque-tanque  Campas.

Para  el  dfa  24  se  espera,  con  carga

general  completa,  procedente  de  Nor
teamérica,  al  transatlántico  Magalla
nes.  Ha  llegado  el  buque  inglés  Man
wood.

*   22.V 111.—Se asegura que el Go
bierno  federal de  Méjico estudia un
proyecto de construcción de un sistó
ma  ferroviario para el  transporte de
barcos de 15.000 toneladas a través
del  Istmo de Tehuanteec, con el fin
de  incrementar el tráfico mejicano in
teroceánico. Se piensa llevar los bar.
cos,  de quilla aplanada, en unos va
gones especiales, que irán a 40 kIIÓ.
metros porhora, sobre carriles, tam
bién  especiales. El  tráfico anue! que
se  caicula a la tinea en proyecto es de
cuatro  millones de toneladas.

*   22-VIII.—HOy  habfnen  elpuer.

to  de  La  Corufia  22  buques,  cinco  de
ellos  de  guerra  y  el  resto  de. cabotaje
y  viajeros,  proéedentes  de  puertos  es
pafioles  y  extranjeros.  Con  tal  motivo
la’  actividad  portuaria  fué  extraordina.
ria.  El  movimiento  de  buques  ymer
candas  en  el  puerto  es  actualmente
bastante  superior  al  que  se  regktr’.
ha  con  anterioridad  a  rq6,  al  iniciar-
se   Alzamiento.

*   28-Vlll.—Durante el primer tri
mestre dii  año actual los principales
países extianjeros que partIciparon en
el  tráfico odeáñico con  la  Argentina
han sido los siguientes: Estados Uni
dos, 99 barcos, que desp!aaron tone
ladas 474.289; Cran Breteña, ‘83 y
359.369,  respectivamente; Noruega,
34  y  123.741; Suecia, 38 y  91.500;
España, 22 y  63.794; DInamarca, 15
y  58.009, y  Crecia, 17 y  54.399. En
total,  el tráfico marítimo ha represen
tado,  por lo que se, refiere a estos pal.
ses,  1.529.053 toneladas, frente  a
876.908 enel  mismo período de 1945.

España ocupa un puesto destacado
dentro de la navegación argentina, al
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biennó  puede competir con Norteamé
rica  e Inglaterra, que figuran a’ la ca.
beza de todos los paises.

*   En  Inglaterra  se  fabrica  actual
mente  un  aparato  de  radio  que  puede
transportarse  con  la  misma  comodi
dad  que  un  par  de  prismáticos  o  una
cámara  fotográfica,  y,  cuando  la  por
tá  una  mujer  se  confunde  con  un  ele
gante  saco  de  mano.  A  pesar  de  su
apariencia  sencilla,  no  se  trata  de  nin
gán  juguete  o  rara  curiosidad,  sino  de
un  aparato  de  sólida  construcción.  Su
rendimiento  en  la  banda  normal  es
igual  que  cualquier  aparato  portable,
afiadiéndose  a  esta  cualidad  la  pureza
de  su  tono,  que  es  precisamente  su
caracteristica.  Está  hecho  para  resis
tir  todos  los  golpes  que  su  forma,  de
transporte  le  puedan  ocasionar,  y  va
sólidamente  montado  sobre  un  arma
zón  metálico.

La  antena  va  adosada  a  la  correa
que  sirve  para  llevarlo  en  bandolera,
y  las  válvulas  van  alimentadas  por  pi
las  secas  de  fácil  repuesto.

*   El velo del secreto se ha levan
tado  sobre otro  de los adelantos cien
tificos  de la  Marina  de  los  Estados
Unidos: la evolución y el uso dej equi
po  de comunicación a  base de rayos
Infrarrojos, que abre nuevo campo en
la  labor de señales nocturnas, utIizan
do  ondas luminosas Invisibles al  oo
desnudo. Estos ingenios, antes secre
tos  y  en uso operativo en la may,,-1a
de  las unidades Importantes de la Ilo
ta  por la época de la campaña de las
Marianas,  están’ Instalándose actual
mente en todos los buques de superfi
cie  de la flota actIva. Los rayos mfra-,

rrojos  que emite este aparato son In
visibles a simple vista,’ y  son recogi
dos por observadores dotados de ge
melos infrarrojos especIales.

La  foto muestra un proyector de 12
pulgadas de la Marina, equipado con
caperuza y  filtro,  para la emisión del
rayo  infrarrojo.  El  señalero va  tam
bién dotado de un aparato especial dO
visión  para recoger señales proceden
tes  de otras embarcaciones.

*  ‘22-VIII.  —El  periódico  «Daily
Graphia»,  de  Londres,  informa,  que  el’
Ministerio  británico  del  Aire ‘ha  obte
nido  terrenos  en  Beforth  para  llevar  a
cabo  el  lanzamiento  de  cohetes  por
tadores  de  correspondencia:  para  los
Estados  Unidos,  que  ahora  se  efectúa
en  otros  puntos  de  Gran  Bretaña  Se
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afirma  que  si  los  experimee  tos  dan  re
sultado  es  fácil se  cree  un  servicio  de
cohetes-correo  dirigidos  por  «radios,
para  correspondencia  y  carga  ligera;
que  recorrerían  3.200  kilómetros  por
hora,  llegando  a  Norteamérica  en  no
venta  minutos.  Ese  servicio  se  pon
dna  en  práctica  dentro  de  dos  años.

•  *  8-VllI.—HOy  saldrá en  avión
para  Estocolmo, con objeto de repre
sentar al  Ministerio de Marina espa
ñol  en el. Congreso lnternaciOn1l de
Oceanograf la,  el  Almirante, directot
del  Instituto, don Rafael García Ro.
dríguez. Le acompaña el director del
Laboratorio de Santander, don Juan
Cuesta.

*   i4-VIII.  —  Esta  tarde  llegó  a
Barcelona  el  vapor  J.  J. Síster, proce
dente  de  Génova,  en  su  viaje  semanal.
Entre  los  ochenta  pasajeros  cine  trae
figura  el  reverendo  Padre  Ramiro  Abe
ha,  de  la  Orden  de  Predicadores,  na
tural  de  Campomanes  (Asturias),  pr.
cedente  de  Tonkin,  donde  ha  perma
necidó  durante  once  años.  Ha  desem
peñado  los  cargos  de  procurador  ‘  se
cretario  del  Obispado  de  Bakninh.
Llev.a  dieciséis  años  •füer.a  de  España
y  ha  vivido  en  Tonkin  durante  la  do
minación  japonesa.

Asimismo  ha  lleado  en  el  L  J.  Sis
ter  Jorge  LapirI  Rodríguez,  de  veinti
cuatro  años  de  edad,  natural  de  FTuel.
va  y  procedente  de  Grecia,  en  cuya  ca.
pital  vivió  ls  terribles  momentos  de
la  lucha  desarrollada  entre  los  comu
nistás  y  las  fuerzas  de  derchas  desde
la  rendición  de  los  alemanes  hasta
cuje  las  tropas  higiesas  huberon  de
intervenir  pararestablecer  el  orden.

Por  ser  español  y  adicto  al  glorioso
Movimiento  Nacional  los  comunistas.
lo  apresaron  por  dos  veces,  y  se  salvó
de  ser  fusilado  a  fuerra  de  dinero,  es
decir  pagando  importantes  sumas  por
su  rescate.  Manifiesta  que  durante
aquellos  trágicos  días  los  comunistas
fueron  dueños  de  la  mayor  parte  de
Atenas,  donde  cometieron  atrocidades.
sin  cuento  y  dieron  muerte  a  cuaren
ta  mil  personas.  Refiere  el  caso  de  va
rios  judíos  sefarditas  que  fueron  cap
turados  pcr  los  comunistas  eh  el  do
micilio  de  la  representación  diplomá
tica  española.  jorge  Lapiri  es  hijo  de
un  antiguo  armador  de  Huelva  que  te
nía  barcos  matriculados  en  los  princi
pales  puertos  europeos,  y  fallecido  ha
ce  álgunos  años.  Regresa  a  España
porque  quiere  cumplir  sus  deberes  mi
litares  para  no  perder  la  nacionalidacT
española.

*   17.Vlll.—Ha  salido para Nue
va  York y  La Habana el transatián
tico  Marqués  de  Cómillas,  que llev3
en  total  cuatrocientos pasajeros, de
ellos más de un centenar embarcados
en  Cádiz, y  más de mil  toneladas de
cerga general. Entre los pasajeros L
guran los diplomáticos españoles don
Manuel Maestro, don Enrique Albeja
y  don Vicente Aparicio, que e  dlii-
gen a Nuevá York  el diplomático de
Honduras,  don  Magín  Hérrera;  el
norteamericano, Donaid Marelitis, y
el  colombiano, don Cabriel Betancurt.
También marchan el escritor nicara
güense don Páblo A  Cnadras y Ja es
critora húngára doña Co!omenn Hoff
man.

t  28-VIII.——A las  cuatro  delatar
de  procedente  de  Génova,  ha  fondea
do  eó  el  muelÍe  de  Barcelona  Jo moto
nave  éspañola  J.  J.  Sistér, en  su  via
le  semanal  éntre  anihos  puertos.  Ha
ttdcTo  S  pasjeros  ‘  cargó  general.
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Entre  los  pasajerqs  figuia  la  señora
Stojavinodic,  esposa  del  que  fué  jefe
del  Gobierno  yugoslavo  desde  1935  a
1939.  Le  acompañan  sus  hijas  Liliana
e  Ivanka.  La  familia  salió  de  su  país
al  sobrevenir  la  invasión  alemana.  El
señor  Stojavinodic  reside  desde  hace
cinco  años  en  las  islas  Mauricio,  des
de  donde  saldrá  en  breve  para  el  Bra
sil.  Su  esposa  e  hijas  han  residido  va
rios  años  en  el  Tirol  y  ahora  han  ve
nido  a  España  de  paso;  pues  continua
rán  viaje  l  Brasil  en  el  Cabo de Bue
na  Esperanza, que  llegará  a  Barcelo
na  el  próximo  viernes.

Asimismo,  han  llegado  diez  religio
sos  y  dos  religiosas  de  nacionalida1,
italianas,  que  sé  dirigen  a  Portugal.
para  pasar  desde  allí  a  las  misiones  ‘

la  colonia  portuguesa  de  Mozambique

También  han  llegado:  el  tenor  it,.
liano  Leonide  Beliom,  con  una  corn
pañía  que  hará  una  temporada  de  ópe
ra  en  San  Sebastián,  Bilbao,  Palma.
de  Mallorca,  Barcelona,  Valencia,  Za..
ragoza  y  Madrid;  y  la  directora  ar
tiistica  de  la  compañía  de  Duissherg,
que  actúa  en  el  teatro  Tívoli,  Gisa.
Geert,  que  juntamente  con,  el  empre
sario  señor  Pons,  han  estado  en  Ita
lia  para  contratar  nuevos  elementos
para  la  compañía,  que  en  breve  se
trasladará  a  Madrid,  donde  actuará
en  el  teatro  de  la  Zarzuela.  Gisa  Geert
ha  hecho  también  en  Italia  importan
tes  gestiones  para  la  venida  a  España
de  la  compañía  de  comedias  italiana
de  Emma  Gramatica,  que  dentro  de
poco  actuará  en  Barcelona  y  otras
ciudades  españolas..
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Con  arreglo  a  lo  establecido,  el  E.  M.  de  la  Ar
mada  h  considerado  dignos  de  premio  los  siguien
tes  artículos,  publicados  en  el  pHiner  trimestre  del
ano:  -  -  -

PREMIO  F.  DE  NAVARRETE,  1.000  pesetas,  a  re
lación  in.é4ita  de  la  batalla  de  Rande,  del  Dir
del  Museo  de  Pontevedra,  don  José  Filgueira  Val
verde  (publicado  en  enero.

PREMIO  BAZÁN,  1.0ÓO pesetas,  a  El  radar,  del  Ca
pitán  de  Fragata  don  Antonio  Capilla  (publicado
en  enero,  febrero  y  marzo).

PREMIO  MAZARREDO,  1.000  pesetas,  a  La  Marina

en  la  organización  ‘a’dninist,-ativa  del  siglo  XVIII,
del  Capitán  Auditor  de  la  Armada  don  Liii5  María
Lorente  (publ!cado  en  febrero).  -

PREMIO  ANTEQUERA,  1.000  pesetas,’ a  El  rumbo  del

naví0  norteameriano,  del  catednjtjco  don  Camio
Barcia  Trelles  (publicado  en  febrero).



El  Tubo, de  Rayos  Catódicos

en  el  radar  naval

Importancia  militar  actual
del  Tubo  de  Rayos  Catódicos

medida  que  las.
revistas  y  publi
caciones  r  a dio-
técnicas  extran
jeras  nos  van
dando  a  conocer
nuevos  datos  so

bre  el  RADAR  y  sus  múltiples  apli
cacione’’  bélicas  y  pacíficas,  mas  se
deja  €entir  la  influencia  tan  vasta
que  su  aparición  ‘ha  ejercido  sobre
la  técnica  de  los  combates  navales
y  aeronavales,  así  como  sobre  las
normas  náuticas,  en  orden  a  la  sé
guridad  que  durante  tanto  tiempo
han  presidido  la  navegación  de  las
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Escuadras  y  grandes  convoyes,  du
rante  la  noche  o  con  tiempos  cerra
dos  en  niebla.              -

Aunque  muchas  de  aquellas  apli
caefones  son  ya  conocidas  para  los
lectores  de  esta  REVISTA  DE  MARINA,
creemos  interesante  describir  a  con
tinuación,  aunque  sea  muye  somera
mente,  las  múltiples  funciones  gue
rreras  que  el  RADAR  ha  desempe
íado  a  plena  satisfacción  del  Man
do  durante  la  pasada  contiendas  li
mitándonos  tan  sólo  a  las  aplicacio
nes  navales.

Primera  .—Como  detector,  indi
cando  la  presencia  de  aviones,  sub
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Inarino  y  navíos  de  superficie  den
tro  de  una  zona  de  amplitud  de
terminada.

Segunda.—Como  localizador,  cal.
imiando  con  asombrósa  precisión  los
datos  prebalísticos  concernientes  al
blanco  detectado,  en  las  dos  o  tres
dimensiones.

Tercera.—Como  seguidor  automá
tico  de  un  blanco  detectado,  sea  éste
buque,  avión  o  bomba  volante.

Cuarta.—Como  director  automá
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tico  ‘del  tiro  de  loa  cdñones  anti
aéreos  y_ de  superficie

Quinta.—Çomo  aparato  de  púnte
ría  ae  los  aviones  navales  de  bom
bardeo,  siñ  iiecesidad  de  ver  el  ob
jetivo  situado  ‘a  varios  miles  de  me
tros  bajo  el  avión  o  independiente
mente  de  las  condiciones  de  claridad
y  luz.

Sexta.—Corno  auxiliar  poderoso
para  Ja  naregejón,de  buques,  en
grandes  formaciones  de  escuadras  o
convoyes,  manteniendo  perfectamen
te  la  posición  relativa  asignada  a  ca
da  buque  dentro  del  conjunto,  tam.
bién  con  independencia  de  las  con
diciones  de  claridad  y  luz.

Por  último,  hemos  de  hacer  men
-.       ción, p;ues será  objeio  de  un  estudio

más  detenido  en  números  posterio
res,  de  la  gran  simplificación  y  rapÍ
des  obtenida  con  los  métodos  GEE,
LORAN  y  DECCA  para  la  situación
de  buques  en  alta  mar,  por  medio  de
las  ondas  cortas  y  la  medición  de  in.
trivalos  de  tiempo  con  el  Tubo  de
Rayos  Catódiros,  métodos  ‘que,  no
obstante  su.  gran’  exactitud  y  senci
lléz,  no  llegan  ‘a desterrar  al  sextan
te,  por  tener.  su  eas  de  empleo  li
mitadas  por  la  poencia  de  las  esta-
dones  transmisora.

Tras  de  Ja  somera  reyS’a  que  aca
bamos  de  ver  y  sin  necáidad  de  ex
tendernos  sobre  u  mayor  número
de  aplicaciones’r’  d4  pdndpio’  del
RADAR  sobre  otros  aspectos  de  la
guerra  terrestre  y  aérea,  creemos  ‘no
as  exagerado  afirmar  que  en  un  fu
turo,  muy  próximo  (así  lo  espera
nos),  nuestros  oficiales  5e  enfrenta
rán  en  los  barcos  ante  un  aparato
con  el  que  han  de  familiarizarse
tanto  como  con  el  sextante  o  el  ta
Kímetro  de  marcnr  y  que  las  más  dç
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EL  TUBO  DE  RAYOS  CATODICOS

las  veces  les  será  de  una  utilidad  in
eoinparablernente  superior  a  la  de
muchos  de  los  aparatos  empleados
hasta  ahora.  En  el  Puente  de  Nave
gacion,  Cuarto  de  Derrota,  todos  los
puestos  de  D.  de  T.  naval,  todos  los
puestos  de  D.  de  7  ntiaérea,  en  la
Torre  de  Combate  y  en  la  Central
de  Seguridad  Intenior,  verá,  obser
vará  atentamente  y  obedecerá  ciega
mente  las  indicaciones  que  el  dardo
electrónico  vaya  marcando  continua
mente  sobre  las  pautalilas  de  muchos
Tubos  de  Rayos  Catódicos,  cada  uno
de  los  cuales  estará  epecialmente
liseñado  para  llenar  una  de  las  fun

ciones  a  que  hemos  aludido  anterior
zoente.

Si  los  lemas  d.c la  Escuela  de  Ti
ro,  tal  como  el  de  «DAR  PRIMERO,
DAR  DURO,  y  SEGUIR  DANDO»,
siguen  teniendo  valor  doctrinal,  cosa
que  nadie  duda,  no  puede  negarse
ifue  la  eficacia  militar  actual  de  un
buque  de  guerra  hay  que  asociarla
intimamente  a  la  existencia  de  estos
equipos  electrónicos  de  D.  de  T.  con
los  que  los  cañones  podrán  «ern  y

<(golpear),  mucho  antes.  Y  en  apoyé
‘de  esta  tesis,  aquí  van  únas  cifras
elocuentes:  un  Crucero  o  Acoraza
do  inglés  tiene  hoy  montados  y  en

uso  de  30  a  50  T.  de  R.  C.,  lo  que,
unido  al  necesario  material  de  rcs
peto,  hace  ascender  ese  número  a
varios  cientos  de  Tubos.

Creemos,  pues,de  interés,,  efec
tuar  una  presentación  algo  más  ex
tensa  y  actual  de  este  aparató’  con ‘e1
que  má,  ‘directamente  van  á  tratar
1iu.eI  ros  óficiales  y  operadores,  abor
dando  la  clasificación  de  las  trazas
de  les  .1’. de.  R.  C.,  ligera  idea  de
sus  kmdamentos,  y  modelos  última
mente  empleados  para  efectuar  me-
1946]

dida&  de  precisión  en  los  equipos
RADAR  navales.  Habiendo  sido  los
ingleses  los  padres  de  este  útil  ar
tefacte  electrónico,  hemos  de  ceñir
nos  forzosamente  a  su  léxico,  clas&
licaciones  y  diferenciaciones,  hasta
tanto  no  lleguemos  a  poseer  una  téc
nica  propia  de  lo  que,  hoy  por  hoy,
estamos  muy  lejos.  Pasaremos  por
alto  una  descripción  genérica  del
funcIonamiento  y  composición  de  un
T.  de  R.  C.,  por  haber  sido  ya  rea
lizada  por  pluma  más  autorizada  en
el  número  de  marzo  de  esta  Rzvis.
TA,  evitando  así  una  extensión  ex
cesiva  de  este  artículo.

CLASIFICACION  DE  LAS  TRA

ZAS  DE  UN  T.  DE  R.  C.”

La  gran  cantidad  de  aplicaciones.
del  T.  de  R.  C.  ha  sido  cáusa  de  una
creciente  variedad,  de  modelos  y  for
mas  de  presentación.  Algunas  de
estas  variedades  pueden  ‘haberse  de
jado  al  natural  proceso  histórico,
pero  las  más,  sólo  obedecen,  bien  a
la  forma  como  ellos  mismos  deben
mostrar  la  «información»  resultante
de  la  acción  concordante  o  antagó
nica  de  dos  campos  eléctricos  o mag
néticos  sobre  el  dardo  electrónico
modulado.  Es  por  ello  conveniente
clasificar  las  Trazas  o  señales  «infor
mativas))  bajo  cuatro  términos  gené.
ricos:  Convencional,  Gráfica,’  Real
e  Instructiva.  A  su  vez se  subdividen
éstas  en  dos  tÍpos:  «General»  y  ((De
precisión»  según  la  menor  o  mayor
exactitud  exigida  para  la  obtención
de  los  datos  originales.

Una  Traza  Convencional  es  aque
lla  cuyo  significado  ha  cTe conocerlo
previamente  el  operador.  Por  ejem.

633



JORGE  DEL  CORRAL

pb:  en  una  pantalla  para  la  nigçli
ción  de  .diimancias  el  observaddt.a
he  de  saber  que  la  separación  entre
Trazas  equivale  a  distancia  y  que. és
ta  aumenta  si  la  Traza-eco  aparece
más  a  la  derecha.  Este  tipo  de  Traza
está  especialmente  reservado  pars  el
suministro  instántáneo  de  una
formación»  muy  necesaria  en  el  te.
rreno  operativo  o  de  reacción  inme
diata.  Normalmente,  el  mismo  equi
po  selecciona  y  envía  las  ((informa
ciones)),  aunque  aparentémente  ini
solo  operador  figure  como  selector.

Una4 Traza  Gráfica  es  aquella  cuya
interpretación  sólo  exige  del  obser
vador  un  gran  adiestramiento  visual,
como  si  observase  un  terreno  circun-  -

dante  a  vista  de  pájaro.  La  mayoría
de  las  veces  la  Traza  Gráfica  ofrece
una  «información»  muy  complete,  lo
que  no  rele-va  al  opera4or  del  des
pliegue  de  toda  su  habilidad  visual
en  un•  plazo  muy  breve  para  entre
sacar  aquellos  datos  que  sean  más
necesarios,  labor  qne,  forzosamen
te,  rdta  siempre  mnycansada.

La  clasificación  d0  Traza  Real  es
tá  limitada  exclusivamente  para  las
que  producen  sobre  el  observador
una  sensacióa  muy  parecida.,  a  la
normal,  «pero  estando,  él  en  el  local
z’ctual»,  esto  es,  «que  sus  ojos  están
fuera  del  local  pero  sus motores  ncr,
viosos  y  musculares  sabe  que  están
dentro».  Con  este  tipo  de  Traza  5,
logra  saéar  del  observador  una  noU
ble  reacción  física.  Su  aplicación
más  lógica  parece  ser  en  la  avgcin
de  caza  nocturna.

Por  último,  la  Traza  Instructiva
se  reserva  para  las  pantallas  cuyo
aspe  te  informa  al  obse;vador  sobre
cuál  debería  ser  su  reacción,  dada  la
naturaleza  y  tamaño  de  la  ‘Traza;

vieue  . a  ser,  pites,  una  informaeió
más  explícita  que  las  que  hemo.
examinado  en  los tipos  antetiore.

FUNDAMENTO  DE  LOS  CIRCUI
TOS  PRODUCTORES  D  TRAZAS

Como  uno  dei  los  tipos  más  anti
guos,  consideremos  el  de  un  equipo
RADAa  de  os  empleados  en  Gran
Bretaña  bajo  el  nombre  C:  II.  L.
(Chain  lome  Low.)

Un  Oscilador  Maestro  genera  un
tren  sinusoidal  de  frecuencia  igual
a  la  elegida  para  los  impulsos  de
omisión  (Figt  1-a).  Estas  ondas  si
nusoidales  sóv  amplificadas  ‘y  acha
tadas  por  ‘un  dircuíto,  que  bien  pu
diera  ser  un  eircuíto  en  «push-pull»
con  la  necesaria  poiarizacióñ  para
trabajar  sobre’  la,  característica  anó
clica  más  allá  del  códo  dé  saturación
(Fig.  1-b)  y  a  continuación  «dife
rendadas»  por  un  circtlíto  cOn  uIi,n
constante  4e  tiempo  mur  pequeña  -

del  que  se  seleccionan  los  impulsos
de  energía  para  el  transmisor  (Fig.
1-e  y  1-d).  Una  parte  de  esto  ihipul-’
sos,  eonvénientemeúte  ‘retrasadti  o
adelantada  de  fase,  es  taihbiéh  1a.
que  se  emplea’  para  iniciar  el  bárri»
do  ‘en  la  base  de  tiémpo  del  tde
R.  C.,  lo  que  provee  a, la  neiearit
sincronización.

El  ci’rcuíto’ que  suministra  el  ba
rrido  mencionado  es  un  circñ:ftó
multivibrador  con  un  oscila1or’  pi.
loto  muy  estable,  el  que  reqüiere  la
excitación  exterior  ‘que  propoÑiona
el  impulso  dé’ energía  para  entrar  en
oscilación  ‘con una  frecucicia’  y  a  un
régimen  de  barridos  dependiente  de
1a  constante  de  tiempo  ne  se  haya

elegidos  de’ acuerdo  eoiv  el  régimen
de  repetición  de  impulsos  ‘J1  qui
po;’  La  forma  de  la  onda  que  genera
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este  circuito  es  la  de  la  figura  1-e,  la
jue  se  aplica  a  la  rejilla  del  T.  de
1.  C.  a  los  fines  que  acabamos  de
enumerar.

Al  mismo  tiempo,  los  impulsos
generados  en  el  multi-vibrador  se
aplican  sobre  1á  rejilla  de  una- vál
vula  permitiendo  el  paso  de  electro.
‘es  a  su  través,  con  lo  que  ésta  po
ne  en  cortocircuito  sobre  su  propia

(fl

mente  de  energía  a!in  condensador

clue  empezará  a  cargarse  a  un  eleva.
potencial  a  través  de  una  gran  re

istencia.  Al  cesar  el  impulso  la  vál
vula  se  torna  tío .:conductora  y  el
condensador  se  dscarga  rápidamen.
te  obteniéndose  una  onda  de  la  for.

-     ma que  se  representa  en  la  figura  l-f.
Las  cargas  y  descargas  de  este  con
densador,  del  tipo  conocido  en  tele.
viiión  por  oscilación  basculante,  smi
las  que  se  aplican  sbre  las  placas
defléctoras  del. Tube  y  producen  :un
iiovinfiento  lel-  dardo  con  velocidad
sniforme  y  en  con.co’rdançia  con . él

régimen  de  impulsos  - mencionado.
Se  comprende  fácilmente  que  si

esta  oscilación  basculante  se  aplicase  -

sobre  vn  amplificador  cuya  corrie!1-
te  de  salida  alimentase  a  una  bobi
pa  desviadora,  el  desvío  producido
obre  el  dardo  eléctrónico  sería  del

tipo  magnético.
Por  últfmo,  cuando  se  trata  de  un

‘ubo  cuya  pantalla  e  de  Traza  ra

•  1ial  como  !a de  un  RADAR  P.  P.  .1.,
1  giro  dé  la  base  de  tiempos  se  con

sigue  alimentando  al  rotor  de  un  ge
rterador  con  una  tensión  de  forma
parecida  a  la  de  la  figura  1-5 y  cuyo
estator  lo  constituyen  dos  bobinados
desfasados  en  90.°,  con  lo  que  las
salidas  respectivas4  al  conectaíse  con
las  placas  defiectóras  del  Tubo  o  con
las  bobinas  defiectoras  bifásicas  mag
nEticas,,  harán  girar  a  la  base  de
iempos  en  sincronismo  con  el  ré

imen,  de.  repetición  de  los  impul
sos  cual  es  el  de  la  onda  con  que  ali
mentamos  al  rotor.

Onda  de  lene  jen

(6)  .J11112L___i    ¿e ea/ra  da

(j)

e
Onda  de  ¿enejen
de  nIida

ÁdFaJ6fla
¿e  er&.’.e.

ng.  1.—Fases  del  proceso  de  obtención  de  impulsos  para  el  circuito  de  la
base  de  tiempos,  forma  de  onds.  para  él  deévio  magnético  del  dardo  eléc

trico  y  método  para  obtener  traaas  radiales.
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TIPOS  DÉ  ESCALAS  PARA  LA
MEDIDA  DE  DISTANCIAS

•   Dos  formas  ‘han  sido  ufihiza das
para  realizar  a  medida  de  distan
ias  sobre  la  pantalla  de  un  T,  de
R.  C.:  Con  escala  de  lectura  direc
ta  y  con  escala  electrónica.  En  aii’bos
.casós  hay  que  preestablecer  ante
todo  la  distancia  máxima  a  medir
con  el  RADAR  en  cuestión.  Si  supo
nemos  que  ésta  sea  de  150  kilóme.
[ros,  el  tiempo  del  barrido  sobre  la
base  de  tiempo,  que  es  el  empleado
por  el  impulso  emitido  en  su  reco
rrido  de  ida  y  vuelta  hasta  el  blanco,

2x150.000
será  de  t  =          = 0,001

3  x  108
segundos,  lo  que  quiere  decir  que  la
frecuencia  del  barrido  deberá  ser
de  1.000  Hz.

Si  la  base  de  iempos  es  lineal,  la
escala  de  distancia  superpuesta  so
bre  la  pantalla  será  también  lineal,
por  tanto,  si  la  salida  del  impu1so.
‘emisor  hace  aparecer  una  traza  en
el  origen  de  distancias,  la  señal  re
llejada  o  eco,  dará  lugar  a  otra  tr-
za  cuya  separación  de  la  primera,
nos  dará  la  medida  de  la  distancia
al  blanco  detectado.

Este  sistema  que  fué  el  primera.
ente  empleado  tenía  dos  prineipa
les  iflonvenientes  que  eran  motivo
de  errores.  El  primero,  que  cual
quiera  de. las  alteraciones  que  sabe
mo  On  causa  de  «variación  de’ fre
cuencia»  en  im  oscilador,  al  influir
sobre  la  estabilidad  de  la  frecuencia
de  barrido  era  causa  de  un  sensible
error  en  la  distancia  apreciada.’  Es.
to,  unido  a  la  deficiente  apreciacióñ
visual  de  la  coincidencia  de  la  Traza
reflejada  con’ las  divisiones  telemé
tricas  dibujadas  sobre  la  pantalla
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‘fué  la  causa  que  determinó  ‘el  em
pleo  casi’ exclusivo  de  la  ‘escala elec

‘vrónica,  no  obstante  las  compli&acio..
nes  que  representa.

Esta  está  constituída  por  un  se
rie  de  «tops»  o impulsos  de  anpiitud’
variable  y  muy  breve  duración.  cu
yas  frecuencias  son  múltiplos  de  la
de  barrido.  De  esta  manera  y  ‘par
tiendo  como  antes  de  la  base  de  150
kilómetros  como  distancia  máxima
a  medir,,  y  la  frecuencia  de  barrido
de  1.000  Hz.,  los  «tops’» a  frecuen
cias  de  3.000  Hz.  harán  aparecer  las
Trazas  a  distancias  correspondientes
a  50,  100  y  150.  kilómetros;  los
«tops))  a’ 15.000  Hz.  originarán  Tra
zas  -a  distancias  de  diez  en  diez  ki
lómetros  y  así  sucesivamente,  según
‘a  exactitud  que  queramos  obtener.

además,  graduados  su8  amplitu.
des  de  forma  que  las  de  3.000  Hz.
sean  mayores  que  la  de  15.000 Hz.,
el  aspecto  de  la  escala  eti la  pantalla

‘ To,os de 3.000c/,
F
o 30            1••            $0

Teps ¿,‘15.000c/s  -
l(lIIlIluIIiIIo o.  loo’  0  So   70  0390  000 lIS  05050  090,00

Ooida    Ooda
directa  j4             ejado.

Fi.  2.—Formación  de  la  escala  telemétrica,

será  el  de  la  figura  2.  La  Traza  de  la
señal  reflejada,  al  coincidir  con’una
de  las  electrónicas  establecidas,  ños
dará-  una  medida  exácta  del  tiempo
invertido  indejvendientemente  dé  las
‘inbnstane4as  d’e  la  frecuenria  de
barrido  que  ‘serán  también  comúnes
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a  SUS  señales  armónicas,  siendo  así
que  lo  que,  precisamente,  tratamos
de  medir  en  la  pantalla  son  tiempos.

Hay  que  hacer  notar  que  el  RA
DAR  que  estsamos  considerando  co
rrespondería,  a  un  tipo  detector  a
gran  distancia,  para  io  que  no  se  re
quiere  una  medida  de  precjsión.  Fá
cilmente  se  comprende  que  a  inedi
da  que  disminuyamos  ‘el  alcance  má
ximo  aumentará  la  precisión  de  la
escala  y  podremos  llegar  a  medir
distancias  de  30.000  metros  con  un
error  de  ±  20  metros.

TIPO  CONVENCIONAL  PARA
DISTANCIAS  DE  PRECISION

En  el  año  1941 se  elaboraron  mui
titud  de  proyectos  en  orden  al  des
arrollo  de  un  tipo  de  Tubo  que  pro
porcionara  distañcias  muy  exactas  y
fuese,  al  mismo  tiempo,  sencillo  y
fácil  de  cónstruir,  con  la  condición,
además,  de  que  la  pantalla  tuviera
eñ  todo  momento  potencial  de  masa
a  fin  de  evitar  un  posible  accidente
cuando  ci  observador  ha  de  operar
sobre  la  misma  pantalla.  Esto  equi
valía  a  conseguir  un  modelo  espe
cial  del  tipo  de  Traza  Convencional,
a  que  ya  nos  hemos  referido.  Todas
las  dificultades  que  presentaba  la  ar
moñización  de  tales  exigencias  téc
nicas  fueron  vencidas  y  sus  ideas  bá
sicas  son  las  que  han  servido  de  nor
ma  para  todos  los  demás  eqlli.pos
RADAR  navales,  para  la  medida  de
distancias  con  gran  precisión.

La  figura  3 muestra  el  aspecto  que
ofrece  al  medidor  de  distancias  la
pantalla  de  un  Tubo  de  este  tipo,
que,  como  vemos,  emplea  la  escala
electrónica.  Sobre  la  misma  se  acu
safl  dos  bases  de  tiempos,  separadas
entre  sí  de  tres. a  cuatro  milímetros.
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Sobre  la  base  superior  se observa  :  la
Traza  origen  correspondiente’  al  im-,
puiso  emisor,  la  Traza  de  la  señal
reflejada  o  Traza-eco  y otra  Traza  de
menor  amplitud  más  a  la  derecha  y
que  corresponde  a  un  eco  pobre  al-

Fg.  3—Modelo  para  distancias  de  precisión  con
traza  inferior  amplificada.

gana  capa  de  la  ionoesfera,  mucho
más  amortiguada  y  que  para  obser.
vadores.experimentados  no  se  presta
a  confusión.  Sobre  la  base  inferior,
denominada  base  de  calibración,  se
acusan  las  trazas  correspondientes  a
los’  «tops»  electrónicos,  uno’  de  los
cüales  es  de  mayor  implitud.

Si  ahorá  disponemos  de, un  desfa
sador  quenos  permita  poner  en  mo
vimiento  a  la  base  inferior,  como  sa
bemos,  puede  siempre  efectuarse  en
un  T.  de  R.  C.  si las  frecuencias  apli
cadas  a  las  placas  deflectoras,  no  son
idéntÍcas,  según  cual  sea  el  sentido
del  desfasaje  aplicado;  veremos  des
plazarse  a  las  Trazas  inferiores  de
calibración  hacia  la  derecha  o  hacia
la  izquierda.  Si  partimos  de  la  posi
ción  para  la  que ‘la Traza  calibradora
de  mayor.  amplitud  coincida  con  la
Traza  superior  origen  y  actuamos  so
bre  el  desfasador,  previamente  cali
brado,  hasta  que  a  aquélla  Ja  haga
mos  coincidir  con  lá  Traza-eco,  ten
dremos  un  método  para  deducir  la
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distancia  en  estrecha  dependencia
cón  el  movimiento  calibrado  del  des
fasador.

Lós  «tops»  electrónicos  a  que. aca
hamos  de  hacer  referencia,  son  ge.
nerados  por  un  oscilador  contr1ado
poç  cuarzo  y  cuya  frecuencia  esta
bilizada  es  de  163,9  KHz.  Si  antes,

para  una  base  total  correspondiente
a  150 Kms.,  la  separación  entre  los
«tops»  de  15.000  Hz.  equivalía  a
10  Kms.,  en  él  modelo  que  estamos
describiendo  esta  frecuencia  de
163,9  KHz,  equivaldrá  a  una  distan
cia  entre  Trazas  de  calibración  de

10.000  x  15
914  ints.,  y  a  una

163,9

distanéia  máxima  a  medir  de  12.700
metros.  Vemos,  pues,  qu  un  des
f’asaje  de  360°  (equivalente  al  paso
de  una  Traza  a  la  siguiente),  corres
ponderá  a  1.000. yardas.

El  desfasador  isa  acopládo’  a  tin
DIAL  en  el  que  se  lee  la  distancia,
correspondienté  a  la  correcta  coloca
ción  de’ la’ Traza  de  calibración  sobre
la  Traza-eco.  Es  de  observar  que  el
operador  tiene  ante  sí  la  totalidad
de  la  máxima  distancia  que  puede
medir  sobre  la  pantalla,  lo  que,  a  di
ferencia  de  otros  modelos  más  an
tiguos,  resulta  de  mi  ‘considerable
valor  operativo.

El  T.  de  R.  C.  es  del  tipo  electros
tático,  esto  cs,  gobernado’  por  placas
delleetoras  sometidas  a  diferencias
de  potencial.  La  Traza’  calibradora
de  mayor  amplitud  tiene  una  mayor
lumínosidad  que  le’  proporciona  un
haz  muy  concentrado  coütrolado  por
un  potenciómetro.  Las  tensiohes  al.
terzlativaá  de  R/F  aplicadas  a  lás
placas  reflect-oias  constituyen  una  de
las  características  especiales.  de  este

-638

tipo  de  tubo,  y  sus  formas  son  las
‘que  se ‘requieren  para  la  producción  -

de  las. Trazas  de- calibración  Con ‘la
téénica  de  ((Llevar))  ‘a  la  ‘Traza  de
calibración  sobre  la  Traza-eco  se  han
obtenido  resultados  notablemente
exactos.  El  promedio  de  una  serie
de  me4idas  efectúajas  sobre  un
blanco  fijo  á  distancia  conocida  de
20.000  ‘yardas  o  18.000 •mts.,  ha  acu
sado  tan  sólo  un ‘error  de   20  me
tros.

Posteriórmente  se  ha  conseguido
‘una  mayor  sencillez’  y  exactitud  en
las  medidas  con  mi  nuevo  modelo,

cuya  pantalla  se  muestra  en  la.  fi
gura  4,  y  que  resulta  el  más  empica
do  en  los  equipos  RADAR  para  la,
D.  T.  naval.  En  éste  se  ve  que  ha
desaparecido  la  escala  electrónica  in
ferior,  conservándose,  no  obstante,
la  Traza  de  calibración,  que  aquí  se
reduce  a  un  punto  focal  brillante
que  se  lleva  a  coincidir,  por  medio
de  otro  desfasador,  con  el  filo  ante
rior  de  la  Traza-eco.  Este  punto  bri
ilánte  e  obtenido  de  una  forma  se-,
mejante  a  la  que  se  empleaba  para
la  base  de  Trazas  de  ealibraSáp,  ex
tinguiendo  todas  con  excepcióñ  de. la
de  mayor  amplitud  sobre’ la  que  se
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cisión  con  punto  brillante,  de  calibración,
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•  aplica  una  modulación  de  inten
sidad.

TIPO  GRAFICO  PARA  VISION
PANORÁMICA

En  1942  empezó  el  desarrollo  de
este  tipo  de  T.  de  W  C.  en  la  M
rina,  conocido  entre  los  ingléses  por
P.  P.  1.  (Plan  Position  hndicators.)
En  este  modelo  la  base  de  tiempos  es
radial,  midiéndose  las  distancias  des.

de  el  centro  hacia  la  periferia,  ‘te
niendo  esta  base  un  giro  en  sincro

•  nismo  con  el  de  las  antenas.
En  ausencia  de  señales  reflejadas

no  hay  traza  de  ninguna  clase.,  pues
éstas  son  suministradas  por  los  pro
pios  ecos  de  los,  impulsos  emitidos,
De  esta  forma,  dado  el  régimen  de
-repetición  de  estos  impulsos  y  el
tiempo  de  persistenciá  ‘de  las  imág
nes  en  la  retiqa  humana,  aparecerá,
sobre  la  pantalla  del  tubo,  un  verda
dero  mapa  de  las  éercanías  explora
das  por  las  ondas  del  RADAR,  fi-
1946]’

gura  5.  Aparecerán,  pues,  a  la  vista
del  observador  perfectamente  entre
nado,  el  o  los  buques  que  componen
una  escuadra  enemiga,  tipos  de  los
‘mismos  según  sea  la  ‘intensidad  re
flejada  y  cuantas  eficaces  observacio
nes  se  deduzcan  de  su  mejor  inter
prétación.  Todo  éflo  independiente
mente  dc, que  sea  de  día  o  de  noche,
sea  el  tiémpo  claro  e  con nieblas  muy
densas.

Si  la  base  de  tiempos  gira  en  sin
crqnismos  con el  movimiento  relath’o
delás  antenas  con  íespeçtp  al  barco,
que  es  Id  base  de  susteñtación  común
a  ambos,  como  ‘éste a  su  vez: tiene’ un
movimiento  rtlativo  respecto  del
Norte  verdadero,  se  comprende  que
si  el  buque  da  una  guiñada  ‘o por  un
cambio  da  rumbo  ‘está  virando  cdii
una  velocidad  angular  de  3°  por  se
gundo,  los ecos correspondirnites  a un
bldneo  determinado  aparecerán  so
bre  puntos  diférentes  ‘de la  pantalla,
separados  entre  sí  18’ para  uña  velo-

839

Pig.  5,—Parte  de  ufla  ‘pantalla  del  tubo  de  rayos  catódidoa  IP.  P. 5,)
correspondiente  a  un  aparato  de  bombatdeo.  Ea  preciso  interptetar
este  mapa  radar  comparándolo  con  otro  mapa  común  de  la  reglón,

Las  indicaciones  son  sumamente  definidas  ‘  precisas.
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cidad  de  giro  de  Ja  antena  de  .10 r.
p.  .m.  Naturalmente  que  la  imagen
obtenida  ser.á  difícil  de  interpietar
y  que,  por  tanto,  para  lbs.  tipos
de  utilidad  naval  hay  que  procurar
que  la  pantalla  del  tubo  mantenga
siempre  una  posición  fija  con  rela
ción  al  Norte  verdadero.  No  es  difí
0il  comprender  que  esto  se  conse.
guirá  combinando,  por  medio  de
mecanismos  diferenciales,  el  rumbo
verdadero  del  barco  con  Ja  posición

relativa  de  las  antenas,  esto  es,  ligan.
do  tubos  y  antenas  con  la  aguja  gi.
riscópi.ca.

TIPO  GRÁFICO  INDICADOR
DE  POSICION  RELATIVA

Como  suele  ocurrir  en  ciertas  for.
-      inaciones  navales—tina  escuadra  na
•      vegando de  noche  Con luces  apagadas

,  un  gran  convoy  en  análogas  condi
óiones—resulta  conveniente  irver». al
buque  insignia,  buque  cabeza  o  que
-sirva  de  guía,  para  que  los  demás
puedan  ajustar  sus  posiciones  relati
vas  con  repecto  a  él.  Se  requerirá,
por  tanto,  un  tubó  de  Rayoi  Catódi.,

cos  en  el  que  una  Traza  nos  sitie
permanentemente  al  buque-guía  en
la  posición  12  ó  O  de  la  pantail
circular.  Esta  . modalidad  de  Traza
recibe  la  denominación  de  ((Traza
relativa.

Como  acabamos  de  decir,  para  ob
tener  una  imagen  panorámica  satis
factoria  es  preciso  que  los  ecos  só
bre  un  blanco  determinado  aparez
can  siempre  sobre  el  mismo  punto
de  la  pantalla,  cualesquiera  que

sean  las  rotaciones  relativas  del  sis
Lema  de  antenas.  Esto  puede  conse
guirse,  a  expensas  de  una  mayor
complejidad  en  lo  mecanismos,  ha.
ciendo  que  el  blanco  elegido,  con
respecto  a  la  linea  Pr-Pp  del  barco,

coincida  siempre  sobre  el  mismo
punto  del  T.  de  R.  C.  y  que  éste
gire  en  sincronismo  con  la  momen
táneas  alteraciones  del  rumbo  del,
buque.  La  figura  -6 muestra  la  forma
cómo  se  ha  conseguido  esta  existen
cia.  La  modalidad’  que  acabamos  de
reseíiar  es  sólo  adaptable  para  ante
nas  de  velocidad  de  rotación  redü
cida.

i.,/..,s,  .IA4  .1  ¿•. 

1.

iig.  6.—Modificación  dej  T.  de   •  para  consguir  una  t-aza

fijé,  relativamente  a  la  -posición  del  buque.guía,  al  que  se  supo
ne  siempre  en  la  posición  O.  a  12 de  la  pantélia.

640 [Noviembre
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APANTALLADO  MAGNETICO

El  uso  del  tipo  para  visión  pa
norámica  o  P  .P.  1.  de  los  ingle
ses,  cada  día  más  exteñdido  a  bor
do  dc  los  barcos,  ha  traído  cÍno
consecuencia  la  necesidad  de  un
cuidadoso  apantallado  magnético  .de
la  totalidad’  del  Tubo.  La  intensidad.
de  éste  varía  grandemente  para’  ca
da  Tubo  según  cual  sea  su  posición

a  bordo.
Se  ha  hecho  de  todo  punto  nece

ssario  proteger  al  dardo  electróñico
contra  cualquier  desvío  producido
por  los  campos  magnéticos  que,  co
mo  sabemos,  por  la  compensación

de  las  agujas,  se  generan  en  los
barcos.  Asimismo,  se  ha  observado
la  influencia  que  ejercen  las  varia
ciones  del  cámpo  magnético  terres-.

tre  cuando  el  buque  catnbia  su  po
sición  dentro  del  mismo.  En  un  T.
de  R.  C.  montado  horizontalmente
(o  sea  con  pantalla  vertical),  la
componente  horizontal  del  campo
terrestre  hace  que  el ‘dardo  electró
nico  e  desvíe  verticalmente  cuando
el  barco  sufre  desplazamientos  an
gulares  en  el  plano  horizontal.  Es
ta  perturbación  se  presenta  con  ma
yor  intensidad  en  el  Océano  Indico,
donde.  el  valor  de  la  componente
mencionada  es,  aproximadamente,
el  doble  que  en  nuestras  zonas  geo
gráficas.

Para  corregir  esta  perniciosa  in
fluencia  y  asegurar  un  funciona
miento  libre  de  perturbaciones,  aun
dentro  de  un  campo  magnético  de
iptensidad  apreciable;  es  práctica
córrÍente  proteger  al  Tnbo  con  una
pantalla  de  Mumetal  (de  »tiínima
permeabilidad  magnética)  rodeada
por  otra  pantalla  de  hierro  blando.

ÉMPLEO  DE  PELICULAS  PARA
EL  ADIESTRAMIENTO  EN  EL

MANEjO  DEL  TIPO  P.  P..I.

Hemos  indicado  va  que  la  correc
ta  intrpretación  del  mapa  eléctró—
nico  obtenido  sobre  la  pantallá  del
T.  dé  R.  C.  del  tipo  P.  P.  1.  no  es
cosa  fácil  y  requiere  un  cierto  dies—
ramiento  previo.           /

Para  conseguir  éste  se  ha  recurri
do  a!  uso  de  películas  panqrámicas
que  son  después  analizalas  por  e!
dardo  electrónio,  análogamente  a
como  se  ha  venido  haciendó  en  los.

ng.  7.—Eelicu1a  para  adiestrariefltO  en  lastrazas  del  1’.  P.  1.

1946]
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estudios  de  televisióñ’  par  radiar
imágenes  del  natural  cuya  luminó
sidad  resulvabá  insuficiente  para  po
der•  actuar  sobre  la  célula  fotoeléc
tsica.  .Clao9que  en  est,caso’  la  pe
lícuJ  no  es  del  tipo  universalrneñ.
te  conocido  siqo  una  reproducci4n
continua  fotográfica  de  las  señales

iefkjadas  procedentes  de  ls  emisio
nes  de  las  antenas  en  su  giro  de
360°  y  cuyo  aspecto  sobre  la  panta
lla  de ‘un  Tubo  P.  P.  1.  es  el  que
sejíala  çn  la  figura’  7.

Fiimado.—Un  eto  EADAld
autena  giratoria  eq4radora  etisia
las  seaies  refieja4á  con  modujá
eión  de  intensidad  sdre  la  jantatja
atzul  de  un  T;  de  Ç. provisto  a
un,i  Traza  horizóáai  de  distancia.
Esta  Traza,  que  4rÉéé  1óbr  la
pantalla  mil  veces  :p’pr  seghndoÇcs
fotografiada  íutegr$sóbre  la  anchu
ra  de  un  película  crí  tóntiuño  mo
vimiento.  Por  tanto,  si  la  velocidad
de  giro  de  la  antena  es  de  una  re
volución  cadá  20  s&gi*ndos, el  mapa
filmadó  será  el  resultado  de  una  ex
ploración  de  20:000 lineas  radiales

p.oi  revoltici6n,  4bastante  exacta  si
prescindimos  de  los  pequeños  cam
bios  de  rumbo  del  buque  o  altera
ciones  en  el  plano  de  sustentación
de!  avIón  filmador  durante  el  inter
yalo  mencionado.

Reproducción.—El  proceso  para
Ji  reproducción  del  film  se  efectúa
con  la  disposición  de  medios  que,
en  parte,  ilustra  la  figura  8.  El  Tubo
es  también  de  pantalla  azul  con
Traza  horiiontal  de  distancia  pero
sta  vez  con  un  brillo  constante,  ya

que  no  hay  ‘inódulación  de  intensi’
dad  por  eco  iefibjado  Conviene  te
ner  presente  que  la  misión  del  dar
do  electtónie,.  dr1  Tubo  que  coni
deramos  se  reduce  a  la  exiloración
de  la  pélícuJa  por  medio  de  un  mo

‘vjmieuto  horizontal  en  diente  de
Srra  u  otro  análogo4  manteniéndo.
e  jna  intensidad,  Lonstante  de  eni
sión,.

La  línea  luminosa  que  provie
 d*.Tubo  pasa  a  través  deirpe

!ícula,  y  esta  línea  variablei  en  iq
,tensidad,  según.  la  variaciones  de
opacidad  de  la  película,  es  recibida

[Noviembre

n’ú  vr  4QA 70ff
CA np/ces

¿E//TI’

Fig.  5.

42



EL.  TUBO  DE  RAYOS  CATÓDICOS

por  la  célula  fotoeléctrica,  la  que,
como  sabemos,  responde  con  una
corriente  cuyas  variaciones  Son  una
copia  eléctrica  de  las  luminosas  re-.
cibidas.  Estas  servirán  para  modu
lar  en  iitensidad  el  dardo  electróni.
co  del  Tubo  que  ha  de  servir  para
1  adiestramiento  y  cuya  base  de

tiempos  ha  de  girar  en  sincronismo
con  la.  del  Tubo  emisor.  De  es
ta  forma  -se  obtendrá  sobre  su  pan
talla  un  mapa  electrónico  reprodu
íido  del  original  y  cuyo  empleo  po
drá  repetirse  cuantas  veces  se  desee.

-  JORGE  DEL  CORRAL’
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Algo  sobre  la  expulsión  de! torpedó
del  tubo  de  laiizar,

L  lanzamiento  de
los  torpedos  vie
n  e  haciéndose
en  todas  las  Ma
rinas  mediante
u  n  a  carga  d  e
pólvora  n  e  gra

desde  los  buques  de  superficie,  cón
aire  a  presión  desde  los  submarinos
y  con  aire  a  presión  o  cartuchos  car
gados  con  anhídrido  carbónico  desde
algunos  tipos  dç  lanchas  torpederas,
que  van  dotadas  de  elementos  de  lan
zar  torpedos  a  impulso  lateral.

En  algunas  Marinas,  los  tubos  de’
lanzar  supermarinos  están  dotados  de
dos  sistemas  de lanzamiento,  uno  con
pólvora  y  otro  con  aire  a  presión.
(«RevistaGeneral  de  Marina))  de  ma
yo  de  l945)
1946]

El  principal  inconvenienté  o,  por
decirlo  así,  el  único  del  sistema  de
lanzamiento  con  pólvora  es  el  de
descubrirse  en  la  noche  el  buque  ata
cante,  dando  tiempo  a  que  se  j.na
niobre  en  el  momento  en  que  se  ve
el  fogchiázo,  pudiéndose  evitar  así
que  los  torpedos  den  en  el  blanco,
cosa  que  hóy  día  no  tiene  gran  im
portancia,  ya  que  se  cuenta  con  mo
dernos  aparatos  que  descubrirán  la
presencia  dél  destructor  mucho  antes
de  que  se  encuentre  a  la  distancia
de  lanzamieñto.

En  el  lanzamiento  diurno,  el  ins
tante  del  lanzamiento  se  ve,  además,
descuMerto  por  la  columna  de  agua
que  levanta  el  torpedo  al  caer  al
agua,  y,  por.  lo  ¿aflto,  la  cosa  tiene
menor  importancia.

645
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La  c’arga de  pólvora  de  proyección
es  necearió  calcularla,  teniendo  en
çuenta  la  necesidad  de  obtener  un
ñtable  impulso  del  torpedo  Sin  éle
varse  ,iuchó  la  presión  en  el  inte.
riór  del  tubo  de  lanzar,  la  cual  debe
mantenerse  dentro  de  límites  peqie
ños,’debido  a  la  escasa resistencla  de
la  envuelta  del  torpedo(8  Kg.Icm.2)
y  con  el  fin  de  no  hacer  excesiva
mente  pesado  ci  tubo  de  lanzar  Co
isi’entcinente,  la  clase  de  pólvora  a
emplear  es  pólvora  negra,  con  la  cual
se  hacen  bloques  compactos  de  di
versas  formas  y  tamaños.

Con  pólvoras  de  nitrocerulosa  se
han  efectuado  pruebas  con  el  fin  de
ver  si  se  conseguían  mejores  resulta
dos;  un  resumen  de,  estas  pi-tichas
es  el  s’iuiente:  Una  4z  preparado
p  a  r  a  lanzamiento  de  combate  un
torpedo  «W)),  de  533,4  por  75  me
tros,  cargando  la  cámara  de  aire  del
torpedo  a  150  Kg./cm.2,  se  lanzó  el
torpedo  desde  un  tubo  instalado  en
tierra,  con  saquetes  de  pólvora  de
200  grs.  y  225  grs.;  se  vid  que  en
el  pri1er  caso  no  salvaría  la  cola  del
torpedo  la  cubierta  de  un  destructor
con  los  tubos  orientados  a 25°, y  en
el  segundo  no  la  tocaría,  pero  con
muy  poco  margen  de. seguridad,  sien
do  las  velocidades  de  expulsión  de
9  m/s.  y  9,9  mIs.,  respectivamente,
velocidad  esta  última  que  es  prácti
camente  la  4e. expulsión  en  el  ‘caso

-    de  utilizar  saquetes  de  pólvora  ne
gra.

Las  presiones  iniciales  desarrolla
das  en  el  interior  del  tubo,  segumn el
registrador,  fueron  4,4  kg./cm.i  y

•     4,6 kg./cm.2,  respectivamente.
En  los  lanzamientos  con  200  gra

mos  de  pólvora  las  presiones  en  el
tubo  de  lanzar  varijiron  desde  3,6  a
5  kg.fcm.’,  y  empleando  225  gra
646

mos  Itié   yes  lógico  su
pner  que  si  s.  hubiesen  hecho  ‘rnás
lanzamientos  con 225  gr.  ‘de pólvQra
hubiesen”  értas  oscilado  entre  ip4- 5,3
y- io  6  kgJcm.,  presiones  exeesias
para  soportarlas  la  ‘coi  del  torpedo,
aunque  ‘las veces  que.  se  lanzó  nda
anormal  sucediese.

‘Por  ello  no  se  continijó  aumentan
do  las  cantidades  de  pólvora  de  ni
trocerulosa  en  los  saquetes,  ya  que
se  obtendrían  presiones  mayores,  que
se  consideraron  peligrosas.

Las  presiones  empleando  el  tipo
corriente  de  saquete  de  pólvora  nc.
gra  actúan  más  uniformemente  al  im
púlsar  el  torpedo  dentro  del  tubo
que  empleando  el  de  pólvora  de
nitrocerulosa,  que.  por  ser  de  com
bustión  más  rápida,  da  un  impulso
al  torpedo  mayor  al  principio;  pero
que  ‘sehace  pequeño  en  seguida,  co
sa  que  se  ve  en  los  diagramas  de  los
registradores,  que  pierden  antes  la
velocidad  de  expulsión  empleando
la  pólvora  de  nitrocerulosa,  por  lo
que  , cae  al  agua  ‘el  torpedo,  en  el
segundo  caso,  má  eca  del  buque.

De  todo  eUo se  dudiice  que  el  má
ximo  prudepte  de  pólvora  de  nitroce
rulosa  a,  emplear  en  el  saquete’  de
proyección  de  los  tubos  a  lanzar.’ ha
de  ser  inferior  a  225  grs.,  y  como
sólo  con  esta  cantidad  de  pólvora  se
consigue  uná  velocidad  de  expulsión
que  permite  salvar  la  cubierta  de  un
deStructor,  pero  con  poco  margen  de
seguridad,  no  se  cree  sea  de  utilidad
ni  prudente  emplear  e  s t  e  tipo  de
pólvora,  como  carga  de  proyección  de
salida  de  los  torpedos  de  los  tubos
de  lanzar  ingtalados  a  crujía;  el  em
pleo  de  dos  tipos  de  cartuchos,  se
gún  se  lance  en  caza  o  en  retirada,
para  que  siempre  entre  en  el  agua
el  torpedo  con  igual  velocidad,  lo
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ALGO  SOBRE  LA  EXP»LS!ÓN  DEL  TORPÉ1JO

realizan  ya  algunas  Marinas  con  re
saltado  satisfactorio,  pero  emplean
do  siempre  pólvora  negra.

En  alguna  Marina  en  que  se  han
estudiado  con  detenimiento  las  car
gas  de  vroyección  que  debe  Sr
niás  conveniente  emplear,  ha  deci
dido  que  la  mejor  es  la  pólvora  ne
gra;  aceptándola  a  pesar  de  la  gran
desventaja  q  u  e  tiene  de  producir
mucho  humo  y  los  inconvenientes  de
la  llama  y  gran  cantidad  de  residuos
sólidos  que  salen  quemándose  desde
el  interior  del  tubo  -  de  lan.zar  des
pués  de  dejar  el  torpedo  el  tubo.

La  gran  ventaja  del  lanzamiento
con  pólvora  es  la  simplificación  en

los  mecanismos  de  disparo  del  tubo,
con  la  consiguiente  disminución  de
los  pesos  de  los  montajes,  reducién
dolos  a  cerca  de  9  Tm.  los  triples  y
6,2  Tm  los  dobles.

Se  han  llegado  a  conseguir  veloci
dades  de  salida  del  torpedo  de  tubo
del  orden  de  l7  m.’s.  para  torpedos
de’calibre  533,4  y  450  mm.  En  los
tubos  de  lanzar  que  emplean  aire
para  la  expulsión  del  torpedo  se  ne
cesitan  dos  botellas,  qué  se  cargan
a  presión  de  45  kg.Icm.2,  y  se  cosi-
sigue  u  n  a  velocidad  de  salida  de
13  m.fs.

•     En  Tos  tubos  de  lanzar  supernla
riños  se  han  llegado  a  conseguir  las

•   velocidades  de  salida  del  torpedo  de]
tubo  del  opden  de  15  m./s.,  en  el
lanzamiento  con  aire,  con  1,3  kilo
gramos/ci’n.°  de  presión  en  el  interior
del  tubo  y  con  botella  de  capacidad
de  70  litros,  cargadas  a  50  kg.Icm.2

Sería  necesario  estudiar  con  dete.
nimiénto  si  la  véntaja  de  dar  al  bu
que  de  superficie  la  posibili4ad  de
efectuar  un  lanzamiento  noctursio
de  sorpresa  compensa  ya  hoy  día  el
gran  aumezúo  de  peso  y  complica
1946]

ción  de  los  mecanismos  al  dotar  á
los  tubos  con  sistema  de  disparo  con
pólvora  y  aire  a  presión.

Sería  justificado  el  mayor  peso  si
se  aumentasn  mucho  los  sectores  de
l-ahzanliemto;  pero  entonces  sería  ne
cesario  el  emplear  con  más  frecuen
cia  el  aire  corno  sisterna  de  expul
siin  del  torjedo,  pudiéndose  deéir
que  el  diparo  con  pólvora  quedase
como  sistema  auxiliar  y  hasta  podría
suprimirse.

Al  variar  la  temperatura  en  el  am
biente  varía  la  presión  del  aire  en
el  interior  de  la  botella  y  no  se  pue
de  conseguir  con  el  lanzamiento  cou
aire  una  velocidad  de  expulsión  cons
tante,  a  no  ser  que  e  tenga  la  pre
caución  de  inspeccionar  continua
mente•  la  presión  de  la  botella,  cosa
cpie  es  necesario  efectuar  con  fre
cuencia.

5e.  •ha  probado  efecniar  el  latiza
miento  cou  anhídrido  carbónico,  el
cual.  tiene  una  temperatura  érítiea
de  31.3°,  y  a  presiones  variables’  de
45  a  75  Kg./ém.°,  para  temp6atura
de  18°  a  31,3°,  se  licua,  empleándo
se  en  estado  líquido.  La  evaporación
se  efectúa  rápidamente,  pero  en  un
tiempo  finito,  y  el  gas  continúa  for
mándose  en  el  tubo  de  lanzar,  aun
cuando  ha  iniciado  el  movimiento  el
torpedo  y  haciéndoio  a  paridad  de
velocidad  de  expulsión,  la  preión
máxhua  en  el  tubo  de  lanzar  debe
ría  ser  menor  con  el  CO2  que  con
el  aire.

Este  sistema  resulta,  además  de
engorroso,  pesado,  habiéndose  logra
do  con  8,9  Kgs.  de  CO2  veloéidades
de  expulsión  de  12  a  13  m.!s.,  y
aunque  el  CO2  e  eñcuentre  normal
mente  en  el  comercio,  obliga  el  do
tar  a  los  buqués  de  botella  apropia
des  cargadas  convenientemente  y  que
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sean,  por  decirlo  así,  un  tipo  de  bo
tellas-cartucho,  las  cuales  deben  te
ner  una  boca  iuqy  añcha  con  el  fin
de  conseguir  un  rápido  cambio  del
CO,  del- estado  líquido  al  gaseoso.

El  lanzamiento  desde  submarinos
se  hace  hasta  ahora  con  aire  a  pre

sión,  aunque  presenta  el  inconve
niente  de  la  burbuja  de  aire,  que
descubre,  principalmente  de  día,  el
lugar  en  que. se  ha  .efectuado  el  lan
zamiento,  a  no  ser  que  no  se  doten
a  los  tubos  dç  lanzar  ‘del  sistema  de
pistón  o  del  juego  de  válvulas  comO
pensadas  que  regulan  la  presión  en
el  interior  del  tubo  y  que  evitan  sal
ga  burbuja  algúna  en  el  momento
del  lanzamiento.

Varias  y  múltiples  h  a  n  sido  las
ideas  para  suprimir  o,  por  lo  me
nos,  reducir  la  burbuja,  en  ]os  lan
zamientos  submarinos.  Algunos  de
ellos  son. muy  éficaces,.  aunqhe  tie
nen  el inconveniente  de  aumentar  los.
mecanismos  del  disparo  con  la  com

-.  plicaión  de  un  nuevo  aparato  más,
con  el  consiguiente  aumento  de  pe
so  y  posibilidad  de  fallos  duranté  el
fuñcionamiento.        .    -.

Hasta  hace  pocos  años  se  calcula
ha  la  capacidad  d,  la  botella  para
los  submarinos  en  las  casas  construc
toras  para  .que  el  torpedo  saliese  des
de  15  metros  de  profundida.  Para
lis  nuevos  submarinos  en  el  sistema
de  tubos  lanzatorpedos  se  utilizan
botellas  de  capacidad  de  210  iltros,
que  se  cargan  a  la  presión  de  10 ki
logramos/cm.2,  con  las  que  5e  han
obtenido  velocidad  de  expusión  de
9-10  m./s.;  la  presión  máxima  del
lanzamiento  sube  instantáneamente  a
valores  muy  próximos  a  los  que  está
cargada  la  botellt,  para  después  des
cender  rápidamente  a  cerca  de  3  ki
logramos/cm.2  Algunos  de  los  sub
648

marino.s  tienen  botellas  o  cartuchos
de  expulsión  de  320  litros  y  se  en
gan  a  10 Kgs./cm.’

En  los  submarinos  que  tienen  la
proa  de  forma  muy  fina,  los  tubos
están’  én  posición  algo  alejada  res
pecto  a  la. proá;  de  aquí  la  netesi
dad  de  conseguirse  velocidades  de

-  salida  del  torpedo  bastante  grandes,
para  que  no  sea  alcanzado.  por  el
barco  en  el  instañte  del  lanzamiento
cuando  e  lanza  navegando.

Se  han  efectuado  experiencias  pa
ra  la  supresión  de ‘la  burbuja,  sus
tituyendo  el  aire  por  CO2,  ya  que
con  él  e  suprime,  gran  parte  de  la
burbuja,  porque  el  CO2  se  disuelve
en  el  agua.  Con  tres  kilogramos  se
han  -  conseguido  velocidades  de  ex
pulskn  de  9  m./s.  con  una  presión
máxima  de  3,8  a  4 Kgs. cm’, emplean
do  torpedos  de  533,4  mm.  de  cali
bre.  Las  experiencias  no  se  conti
nuaron  por’  no  ser  conveniente  el
empleo  de  este  gas  ex  los  submari
nos,  por  lo  peligroso  que  es  su  em
pleo  en  lugares  cerrados,  ya  que  no
existen  aparatos  que  delaten  cosi  el i
cacia  su  mortal  presencia;  sin  em
bargo,  se  empleó  en  los tubos  gira
torios  exteriores  que  llevan  algunos
submarinos.

La  pólvora  a  utilizar  en  los  saque
tes  de  proyección  de  los  tubos  de
lanzar  debe  caracterizarse  de  u  n  a
gran  progresividad;  lo  ádeal  sería
una  que  permitiese  obtener  una  pre
sión  constante  durante  todo  el  reco
rrido  útil  en  que  está  el  torpedo  en
el  tubo  de  lanzar,  entendiéndose  por
recorrido  útil  aquel  que  tiene  que
efectuar  el  torpedo  de  la  posición
inicial  a  la  que  deja  de  obturar  en
el  anillo  ¿bturador  por  la  forma  afi
lada  de  la  cola  del  torpedo.

Esta  carrera  en  los  tubos  de  lan-
[Noviembre
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zar  de  deitructores  con  torpedos
«W»,de  533,4,  es  del  orden  de  unos
dos  metros.

Es  natural  que  con  esta  pólvora
ideal  se  obtendría  el  menor  esfuerzo
en  el  tubo  y  el  mínimo  deterioró  del
torpedo  a  igualdad  de  velocidad  de
expusión.

La  pólvora  necesaria  para  lo  lan
zamiento  es  aquella  que  su  combus
tión  eseompleta  antes  que  el  torpe
do  inicia  sn  movimiento  dentro  del
tubo.

Pre,iones
enK/c’

A

1     2    3    4 Epacioj  en mtr.

(Fig.  1.)

Examinado  el  diagrama  de-la  figu
ra  número  1,  en  el  que  la  lineas
A  y  B  representan  la  curva  de  las
presiones  respectivas  para  la  pólvo
ra’  ideal  y  para  otra  pólvora  que  se
queme  instantáneamente,  que  forma
una  presión  instantánea  doble  de  la
primera,  se  ve  que  corresponde  un
trabajo  igual,  o  sea,  una  velocidad
igual  de  expulsión  del  torpedo,  pa
ra  la  primera  ‘e  tendrá  una  reaéción
total  de  4,4  Tm.,  y  para  la  segunda,
de  8,9  Tm.

La  forma - del  grano  influye  mncho
sobre  la  progresividad,  siendo  la  pól
vora  de  granos  esféricos  más  progre
siva  que  la  de  grano  cúbico,  y  la  te
gularidad  _de la  combustióñ  está  ase
gurada  por  la  compostura  del  grano,
y  evitando  la  humedad  se  retrasa  su
envejecimiento.
1946]

Se  han  ido  preparando  las  cargas
de!  proyección  de  los  tubos  de  lanzar
de  forma  que  hoy  día  vienen  ya  en
cartuchada  en  su  casqüillo  metálico
y  se  ha  puesto  un  estopín  en  el  fón.
do,  como  en los cartuchos  de  proyec
tiles,  protegiendo  el  otro  extremo  du
rant  el  manejo  con  una  tapa  o  de
fensa  de  celuloide,  habiéndose  estu
diado  un  sistema  de  encastre  del  dis
co  de  celuloide  con  el  cas quilo  me
tálico  de  forma  ql4e la  estanqueidad
sea  perfecta  y que  no pase  humedad,
ya  que  ésta  perjudica  mucho  a  la
pólvora  y  hace  varíen  las  condicio
nes  en  que  se  efectúe  el  lanzamiento,
yá  que  son  en  muchos  casos  las  cau
sas  de  lanzamientos  anormales  por
producirse  un  ligero  golpe  en  los  ti
mones  del  torpedo  contra  la  borda
del  buque  que  lanza  u  otras  causas.
(«Revista  General  de  Marina))  de
agosto  de  1943.)

•   El  sistema  general  para  lis fabrica-
-  ción  de  los  saquetes  de  pólvora  que
se  Colocan  en  el  interior  del  casqui-  
lo  han  permanecido  del  mismo  sis
tema  que  los  primitivos,  ya  que  la
llama  inicial  va  por  el  interior  de  un
tubo  y  atraviesa  otro  tubo  portalla.
ma  con  táladros  radiales  a  altura  tal,
que  va  dándole  fuego  rápidamente  a
la  masa  de  pólvora  colocada  en  la
extremidad  ceitana  a  la  parte  donde
está  la  tapa  del  celuloide  (figura  nú
mero  2).

En  las  nuevas  cargas  de  proyecólón
la  llama  de  cebo  es reforzada  por  dos
cilindros  de  pólvora  negra  compri

2

f

(FIg.  2.)
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mida,  colocadas  gi  principio  del  Ju
bo  portalla’má,  y  uná  cargá  de  pól
von  hegra’fina,  te  ciiÁnda  los  tá
ladros  del  tulo  porta-llarna.

•     Los  casquillos  son  los  mismos  que
los  de  los  proyectiles,  y,.  por  lo  tan-

-   lo,  francamente  fuertes,  empJándo
se  en  muchos  casos  recortes  de  cas
quillos  de  proyectiles,  lo  que  se  ha
ideado  así  para  faéilitar  su  construc

•    ción  y  unificai  su  fabricación.  El  por;
tacartuchos  del  tubo  de  lanzar  se

•   prueba  ‘a  50  Kgs/em.2  de  presión
hidráulica.

Hasta  hace  poco  no  existía  prepa
rado  ningún  instrumento  especial  pa
ra  medir  la  presión  en  el.  interipr  de
los  tubos  de  lanzar  en  el  momento
de  lanzamiento,  ya  que  los  manóme
tros,  que  se  colocaban  tanto  en  los
tubos  supermarinos  como  submai
nos,  no  podían  dar  más  que  una  idea
de  ella,  por  ser  sus  indicaciones  po
co  precisas,  ya  que  están  construídos
para  registrar  presiones  ,estática  o
gradualmente  variables,  mientr1s  que
en  los  lanzamientos  las  presiones  en
el  interior  del  tubo,  aunque  no  son
instantáneas,  son  de  una  gran  rapi
dez,  sobre  todo  en  sus  valores  máxi
mos.  -

Se  h  a  n  adoptado  entonces  los
(cchuseher)),  similares  a  ios..usados
para  medir  las  presiolnes  en  el  inte
rjor  de  los  cañoñes,  variando  sólo  Fis
dimensiones  por  las  exigencias  de  su
empleo,  y  el  cilindro  que  se  qilasta,
que  en  este  caso  es  de  plomo  y1 su
forma  es  troncocónica  en  la  extremi
dad  superior,  para  registrar  mejor
las  presiones  bajas,  obteniendo  así,
dentro  de  ciertos  límites,  ‘acorta
mientos  proporcionales  al  variar  la
presión.

El  tipo  de  diagrama  y.  el  modelo
se  ven  en  las  figuras  3  y  4.

650

De  estos  aparatos  no  van  dotados
los  tubos  de  lanzar  de  los  barcos,
aunque  lo  ideal  es  el  dotarlos  de  alo
jamiento  apropiado  para  su  coloca
ción  en  uzí  lugar  fijo  en  el  interior
del  tubo,  permitiendo  de  éste  mo
do  el  contar  éon  un  elemento  más
para  cuandó  se  lance  a  plan  experi
mental  y  conseguir  así  más  datos  pa
ra  el  estudio  sqhre  ci  lanzamiento.

1
o

e-o

)Fig,  3,)

(f’ig,  4.’)

•1Novernbre



ALGO  SOBRE  LA  EXPULSiÓN  DEL  TORPEDO

En  las  pruebas  de  recepción  de
unharco  es  necesario  conocer  la  pre
Sión  máxima  en  el  interior  del  tu
bo  durante  el  1anzaniento,  principal.
mente  para  establecer  los  sectores
de  lanzamiento  de  los  tubos.  E5 ne
cesario  conócer  también,  p  o r  otra

•      parte,  la  velocidad  de  expulsión
cuando  se  necesita  comparar  varios
tipos  de  pólvora  a  emplear  para  los
lanzamientos,  así  como  el  tener  re
presentadas  las  curvas  de  caída  del

•   -  torpedo  para  la  adaptación  de  los  tu
bos  al  buque  (figura  núm.  5).

Es  conveniente  el  registrar  exac
tamente  lo  que  anda  el  torpedo  den.
tro  del  tubo  con  relaci5n  al  tiempo,
durante  un  cierto  espacio,  ya  que  así
la  primera  derivada  de  esta  función
dará  la  curva’de  la  velocidad,  y  la

segunda  derivada  la  curva  de  acele.
racióne.

Del  diagrama  de  la  velocidad  será
posible  calcular  la  velocidad  de  sa
lida  y  establecer  qué  tipo  y  cantidad
de  pólvora,  forma  de  construcción  del
saquete,  colocación  de  la  boquilla
de  salida  de  gases,  etc.,  es  más  con
veniente,  sirviendo  también  p  a  r  a
comparar  diversas  clases  de  pólvo
ras.  De  la  curva  de  las  aceleracio
nes  será  posible  el  hallar  en  cada
instante  el  valor  de  la  presión  en  el
tubo,  teniendo  así  seguros  elementos
sobre  la  progrsividad  de  la  pólvora
y  el  área  comprendida  entre  la  cur
va  de  las  aceleraciones  y  los  ejes  de
referencia,  dará  el  valor  total  de  la

-  cantidad  de  trabajo  producido  por
el  gas  de  la  pólvora,  que  será  otro
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elemento  para  el  estudio  de  las  ex
perieflcias.

Los  aparatO8  p  a  r  a  registrar  las
presiones  en. el  interior  del  tubo  de
lanzar,  y  calcular  la  velocidad  de  sa
lida  del  torpedo  del  tubo  son  como
los  indicados  en  la  figura  núm.  6.

Registrador  de  presiones  y’  veloci
dad  desalida.

A.  Acoplo  al  tubo  de  lanzar  y
paso  de  aire.

B.  Pistón.
c.
D.
F.
M.

A  la  cruz  de  quillas  del  torpedo
se  afirma  el  hilo  F  (figura  núm.  6);
que  hace  girar  un  tambor  sobre  el
que  se  inscriben  las  vibraciones  de
un  diapasón  D  y  las  presiones  que
recibe  el  pistón  B,  que  se  ven  en  el
manómetro  M,  en  el  que  queda  in
dicada  con  una  aguja  transportable,
la  presión  máxima  que  hubo  en  el
interior  del  tubo.

Se  observa  del  estudio  comparati’.
yo  entre  lanzamientos  cón  pólvora  y
con  aire  a  presión  que  los lanzamien.
tos  que  se  efectúan  con  pólvora  pro
ducen  presiones  más  elevadas,  pero
que  sus  caídas  de  presión  son  más
£52

rápidas  que  cuando  se  hacen  con
aire,  en  los  cuales,  con  una  buena
regulaci6n  de  las  válvulas,  permiten
que  la  expulsión  se  realice  de  tal
modo  que.  sea  casi  constante,  con  lo
que  se  perjudicará  menos  al  torpedo.

La  medida  del  tiempo  se  hace  por
medio  de  un  diapasón  D  de  período
conocido,  que  e  pone  a  vibrar  en
el  instante  del  lanzamiento  y  cuyo
período  vibFatorio  se  reproduce  so
bre  un  tambor  con  un  papel  o  un
cristal  ahumado,  por  medio  de  un
punzón,  que  va  fijo  a  una  de  la
patas  del  diapasón  que  se  apoya  so
bre  el  cristal  o papel.

Cada  aparato  debe  de  ir  acompa
fiado  de  una  ‘reglihla’ especial  que
sirva  para  medir  las  ordenadas  de  la
curva  de  presiones,  quo  serán  las
presiones  instantáneas,  y  en  caso  de
que  no  exista  esta  regula  e  puede
fabricar  poi  medio  de  un  aparato
de  tarar  manómetros

Para’  calcular-  la  velocidad  de  Sa
lida  del  torpedo  s’e  divide  la  línea
del  centro  de  la  oscilación  marcada
por  el  diapasón  en  a mm.,  correspon
dientes  a  b  metros  de  recorrido  del
torpedo.  Se  cuenta  en  cada  trozo  a
el  número  de  oscilaciones  del’  dia
pasón,  y  puesto  que  éste  vibra  a  ra
zón  de  c  oscilaciones  por  segundo,
la  velocidad  de  recorrido  en  cada
trozo  de  b  metros  vendrá’dada  por
c

—=d,  que  será  el  número  de  osci
b

laciones  contadas  en  cada  trozo  de  b
metros.

Para  obtener  la  curva  le  velocida
des  bastará  dividir  d” por  las  oscila
ciones  contadas  en  el  primer  trozo
de  b  metros,  haciendo  igual  con  e
segundo,  tercero,  etc.,  trozos,  y  des
pués  trazar  la  curva  que  tenga  por

1Noviembre

Aguja.
Diapasón.
Hilo  que  se  amarra  al  torpedo.
Manómetro.

D
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abcisas  espacios  recorridos,  y  por  or.
denadas,  velocidades.

Este  procedimiento  nos  da  aproxi
madamente  la  velocidad  máxima  a
que  se  mueve  el  torpedo;  pero  no
permite  que  e  construya  su  diagra
ma  exacto  de  espacios-tiempos  por
los  inconvenientes  siguientes:

a)  Dada  la  necesidad  de  construir
el  aparato  de  unas  dimensiones  apto.
piadas,  es  muy  grande  la  relación
entre  el  espacio  recorrido  p  o  r  el
torpedo  y  el  que  se mueve  el  carrillo
del  cristal  o  tambor-  del  papel  re
gistrador.

b)  Por  la  misma  razón  anterior,
el  período  de  oscilación  del  diapa
són  es  nuy  grande.

e)  El  cordón  que  manda  el  movi
miento  del  tambor  no  es  inestensible
e  influye  en  el  movimiento  del  mis
mo  tambor.

d)  El  período  de  sciIación  del
diapasón  se  resiente  sensiblemente
con  la  temperatura.

e)  El  tambor,  teniendo  una  cier
ta  inercia,  no  puede  reprodúcir  fiel
mente  el  moyimiento  del  torpedo  en
el  interir  del  tubo  de  lanzar.

-        Un instrumento  de  e  s t  e  género
permite  se  emplee  en  las  experien
cias  para  la  determinación  de  estu
dIos  comparativos  de  cargas  e  pro.
yeceión  de  torpedos;  pero  siempre
dará-  resultados  aproximados  y  no
muy  exactos.

-      El sistema  mejor  y  que  parece  más
fácilmente  realizable  es  el  de  hacer
una  película  cinematográfica  a  reZan.
ti  a  250 fotografías  por  m./s.,  de  for
ma  que  una  señal  que  lleve  el  torpe
do  se  proyectase  sobre  una  estadia,

•   y  cinematografiar  al  mismo  tiempo
un  cronómetro  centesimal,  q  u e  se
ponga  en  marcha  eléctricamente  por

•   el  misno  sistema  que  se  dé  fuego  al
19461

estopín  eléctrico  de  la  carga  de  pro
yección.

Este  sistema,  que  parecía  el  ideal,
tuvo  que  abandónarse,  porque  el  hu
mo  producido  por  la  pólvora  tapa  al
t9rpedo,  estadia,  etc.,  ya  que  la  pre
sencia  del,  humo  es  advertida  antes
que  la  de  los  otros  objetos  en  la
película  y  no  los  impresiona.

Mejores  resultados  se  pueden  ob-
tenar  empleando  un  velocímetro  de
tipo  similar  al  de  la  artillería  pe
sada..

Como  resumen  de. todo  lo  expues.
toseve:

it)  Lo  ine’xactos  que  s o n  hasta
ahora  los  sistemas  empleados  para
medir  velocidades  de  salida  de  los
torpedos  de  ls  tubos  de  lanzar  y
que  por  ahora  solamente  sirven  pa
ra  hacer  unos  estudios  comparativos
y  para  tener  una  idea  de  ios  valo
res  con  los  que  se  puedan  efectuar
ciertos  cálculos.

b)  - Es  necesario  ci  modernizar  los
instrumentos  que  se  utilizan  p  a r  a
conocer  las  características  que  defi
nen   los  tubos  de  lanzar,  del  siste
ma  de  lanzamiento  y  lugares  en  que.
debe  colocarse  ci  anillo  obturador,
con  el  fin  de  conseguir  que  salga  el
torpedo  del  tubo  en  las  mejores  con
diciones  para  su  rápido  y  normal
movimiento  en  el  agua.

c)  La  necesidad  de  probar  e  o n
gran  frecuencia  el  estado  4e  la  pól
vra  de  los  cartuchos,  el  de  los  jue.
gos  de  válvulas  en  los  mecanismos
de  disparo  con  aire  y  las  tensiones
de  los  resortes  de  las  válvulas  y  me
canismos,  pues  pueden  llegar  í  pro-.
ducir  el  choque  del  torpedo  contra
la  cubierta  del  buque  que  lanza  o
averiar  la  coja  del  torpedo  si  no  re
únen  las  condiciones  precisas  - para
efectuar  bien  el  lanzamiento.
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ci)  La  conveniencia  de  que  en  ca
4a  taller  d  tqipedos  se  cuente  con
una  sección  que  se  opupe  de  la  re
paracián  y  puesta  a  punto  de  los
equipos  de  tubos  de  lanzar,  sóbre
to4o  cuando  después  de  reparado.
nes  .e  lós  buques  han  estado  los  tu.
bos  sin  efectuarse  Ja  conservación  pe
riódica  que  1e corresponde  y  han  su
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frid  a!1gñ  recridé  pe4ueñó  y  no
ha  sido  conveiiientem ente  inspeccio-.
nado  y  regulaifo  el  funcionamiento
de  las  divefsas’  partes  que  forman
los  tuboá  de  lanzar.

JOAQUIN  M.  PERY

tu
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Midwav,  la  batalla  de  los  portaaviones

ONCLUÍDA  ya  hace
algún  tiempo
la  segunda
guerra  mun

ial,Se  la  ve
más  en  con-

•   junto,  desta
cándose  cada  vez más que la batalla
naval  decisiya  de  la  guerra  tuyo
liÁgar  en  el  Pacífico,  en  junio  de
1942,  cerca  de  la  isla  de  Midway.
Ahora  la  batalla  se  ha  reconstruí
dó  para  un  documento  oficial  de
a  Marina  de  Jos  Estados  Ufliçls.
Se  han  hecho  fotografías  de  mu
chos  modelps  de  la  batalla,  cons
truIdos  a  scala;  alguhas  de  estás
fotos  se  acompañan  como  ilustra
ción,  otras  son  tomadas  del  natu
ral,  durante  la  batalla.,

La  Importancia  del  resultado  en

Midway  era  eflorne.  Desde  Pearl
Harbour  la  iniciativa  en  el  acifi
co  habla  estado  por  completo  çn
manos  de  los  japoneses.  En  mayo
de  1942, los  Estados  Unidos  habían
logrado  ganar  una  batalla  defen
siva  contra  una  ftierza  operante
(task  force»)  japonesa  en  el  mar
del  Coral.  Entonces,  dejando  sola
mente  una  fuerza  de  contención
en  el  Pacifico  Sur,  los  jaoies:s
se  concentraron  para  atacar  Mid
way.

Si  hubieran  podido  conquistar
este  «atolh,  de  28  millas  cúadra
das,  situadó  a  1.150, millas  al  nor-
oeste  de. Honolulú,  habrian  tenido
una  base  desde  la  cúal  podían  ha
br’er vuelto  a  atacar  Pearl  Harbout;
esta  vez  con  ánimo  de  ocupar  las
islas  Haway y  amenazar  así  la  éos
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ta  americana.  Aun  si  esto  hubiera
fallado,  el  Pacífióo  Central  habría
estado  completamente  en  manos
de  los  japoneses  y  la  sltuaci6n  se
hubiera  hecho  insostenible  en  él
pará  los  norteamericanos.

Los  nipones  fueron  a  Midway
con  una  tuerza  de  combate  de
cinco  portaaviones,  cuatro  acora
zados,  nueve  cruceros,  treinta  y
cuatro  destructores  y  una  grin
fuerza  de  ocupación  embarcada  en
transportes  de tropas,  acompañados
de  buques auxiliares  y de  escolta de
todas  clases.

sta  fuerza  de  ocupación  nve
gaba  al  ENE., confiando  en  el  mal
tiempo  para  sorprender  a  Midway;
pero  los  norteamericanós  sabían  lo
que  se  preparaba.  Poseían  la  cia-
ye  secrta  japonesa,  y  esto,  a  fin
de  cuentas,  fu  Jo  que  decidió  la
batalla.

Se  mandaron  a  Midway todos  los
aviones  disponibles.  Por  el  Ncrte,
desde  el  mar  del  Coital, se  envia
ron  apresuradamente  los  .porta
aviones  Yorktown,  Enterprise  y
Hornet,  que  constituían  e!  nérvio
de  la  f’ota. americana  del  Pacífico
en  esos  mornéfltos.
656

A  las  9,04 del  3 de “juIio,  el alfé
rez  de  ragata  Jewell  Reid,  en  un
avión  de  eícploración  PBY,  avisté
por  un  desgarrón  entre  las  nubes
a.  dos  transportes  japoneses,  que
navegaban  al  ENE., hacia  Midway,
y  que  formaban  parte  de  la  van
guardia  de  la  tuerza  de  ocupación
nipona,  qu  estaba  a  unas  470 mi
llas  de  la  isla.  lió’  la  alarma,  y  la
artillería  antiaérea,  japonesa  abrió
ruego  s9bre  él.  La  batalla  de  Mid
way  había  comenzado.

LOS  AVIONES JAPONESES BOM
BARDEAN LA ISLA

Durante  las  primeras  veinticua
tro  horas  de  la  lucha,  la  defensa

•d  Midway  quedó  confiada  a  sus’
propias  fuerzas.  Sc  disponía  en to
tal  d  89  aviones,  que  se  manda
ron  a  bombardear  a  los  buques  ja
poneses  que  en  esos  momentos
parecían  venir  hacia  la  Isla  desde
todas  las  direcciones
El  prie  ataque  contra  ‘Los bu-

Flg.  2.—Las  lortalezas  volantes  «B»  despegó
ron  de  Ml’dway  en  ja  .tarde  del  3  de  junio  para
atacar  a  lø  buques  japoneses.  Estos  aviófies
tienen  un  techo  superIor  a  1L000  m.,  sus  oua
tro  motores  de  1.200  HP.  le  imprimen  una  ve
locidad  de  más  de ‘480’KinYh.  El  rado  de  acción
ea  de  4.800  Km.  y  la  carga  de  bombas  de  unas
cuatro  toneladas.  El  peso  del  avión  s  de  22  to

neladas.

Fig.  1.La  batalla  empezó  al  ser  descubierto  el
convoy  en  que  Iba  la  fuerza  de  ocupación,  en
la  mañana  del  3  de  junio.  por  un  avión  de  ex

ploración.
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lentos  BY,  que  habían  sido  ha
bilitados  apresuradamente  como
aviones  torpederos.  Fué  torpedea
do  un  transporte.

A  las  5,45 del  4  de  junio,  elpi
loto  de  un  avión  de  exploración
PBY,  avisó  por  radio:  ‘Muchos
aviones  se  dirigen  hacia  Midway.
Eran  por  lo  menos  130 aviones  Ja
poneses,  que  habían  despegado  de
cuatro  portaaviones  que  estaban
a  noroeste  ‘de  la  isla.  En  Midway
se  preparó  rebrllmente  la  eTensa
antiaérea-,  lo  pilotos  de  caza  co
rrieron  hacia  SUS  aviones  y  despe
garon;  eran  27 en  total.  -

A  las  5,52, siete  minutos  después,
fueron  descubiertos  los  portaavio
1946]

Sin  embargo,  la  mayor  parte  de
lós  bombarderos  Jogró pasar,  y  en
ei  bombardeo  aéreo  que  siguió,
Midway  perdió  su  central  eléctrica,
hangares  y  algunos  tanques  de
combustible;  las pistas  de aterrizaje
fueron  respetadas,  ya  que  los  ja
poneses  pensaban  utilizarlas  en
eneficlo  propio.  La  artillería  an
tiaérea  de  la  Isla  derribó  por  lo
menos  diez  aviones  atacantes.

-  LOS  AVIONES NORTEAMERICA
NOS  ATACAN LA FLOTA

NIPONA

Doscientas  millas  al  noreste  de
Midway,  Ja  segunda  fase  de  la  b

MIDWAY,  LA  BATALLA.  DE  LOS  PORTAAVIONES

ques  lo  realizaron  nUeve  bombar-  nes  desde  los que  habían  desJega
deros  del  tipo  B-17  (fortalezas  yo-  do  los  avione  atacantes.  Los.--17,
lantes),  del  ejército..  En  las  últi-  que  hábían  sido  destacados  al  OSO
mas  hora$  del  3  de  junio  bombar-  para  bombardear  de  nue-yó  lós
dearon  una  agrupación  de  unos  30  transportes  viraron  -  al  I’INE para
buques  que  orpiaban  parte  del  atacar  a  los portaayiones.
convoy  de  Ja  fuerza  de  ocupación,  A  las  6,16, los  cazas  de  Midway
logrando  impactos  en  dos criceros  trabaron  -combate coñ  los  bombar-  -

y  un  transporte  de  tropas.  El  se-  deros  nipones,  unas- treinta-  millas
gundo  ataque  tuvo  lugar  hacia  la  al  oeste  de  la  isla;  de  los  27  que
medianoche  del 3 de  junio,  a  la  luz  salieron  sólo  12  regresaron,  pero
de  la  luna.  Lo llevaron  a  cabo  tres  derribaron  43  aviones  japoneses.

-    1
-

-  .

-

Fig.  3—Situación  de  las  fuerzas  a  las  0,600 ,el  4  de  junio:  1.  PortaavIones  eme
rlcanos.—2.  Portaaviones  japones.—3.  Convéy  japonés  con  la  fuerza  de  ocupa
ción.—4.  Cazas  de  Midway.—5.  Bombardeos  nipones.—6.  Fortalezas  volantes  «B-17»
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talIo.  e  estaba  desarrollando.  Sin
que  los  japoneses  1)  sospecharau
a0n,  los portaaviones  Yorktown,  En
terprise  y  Hornet,  cada  uno  coir
75  aviones  a  bordo,  llegaban  a  25
nudos..

Estos  portaaviones  se  hábí  sn
reunido,  el  día  2  de  junio,  a  350

•    millas  al  noreste  de  Midway. Eran
la  fuerza  Fox  (la  F  es  la  inicial

•    del  alnirante  Frank  J.  Fleteher,
que  mandaba  la  fuerza),  cDmpuesta.
por  el  porta»iones  Yorlctown,  dos
crucer.os  y  cinco  destructores,  y  Ja
fúerza  Sugár  (la  S  es  la  ihicial  del
almirante  Raymond  A. Spruanre),
formada  por  )s  portaaviones  En
terprise  y  Hornet,  con  s  corres
pondiente  escolto.  de  cruceros  y
destructores.

El  ataque  a  lDs portaaviones  ja
poneses  empezó a  ls  7,05 del día  4
de  junio,  aproximaamente,  hora  y
cuarto  •depués  de  sr  descubier
tos.  Lo realizaron  primero  los  avio-
nes  con  base  en  Midway,  que  lo.
graron  torpedear  una  vez  1  çor
taaviones  Ak :gi.  Ei  portaaviones
Soryo.   atacado  a  las  755  po1
ayioxiés  de  bomDadeo  •n  picado.
El  jefe  de  la—formación,  coman-  ‘

dante  Lofton  Henderon,  estrelló
su  vión  c’qntra  el  buque.  Después,
de  stb,  Io& B17  co1igaieron  trs
58

impactos  más  sobre  doe. portaavio
nes,  bombardeando  desde  una  al
lura  superior  a  6.000 metros.

Estos  ataques  no  contuyieron  a
 nipones,  y,  a  las  nueve  de  Ja

mañana  del  día  4,  unos  80 buques
japoneses  convergían  rápidamente
hacia  Midway  desde  dlverss  pun
tos.

E  las  nuev  horas  de  constan
tes  combates  que  siguieron,  de  9,20
a  18,30, se  rechazó  el  ataque.  Fué
una  batalla  de  portaaviones  con
tra  portaaviones.

A  las  siete  se  juzgó  qu:  los  tres
portaaviones  americanos  estaban
ya  bastante  cerca  de  la  fuerza  ni
pona  para  que  sus  aviones  despe
garan  para  el  ataque.  Lo hicieron
ios  ariones  del  Hornet  y  Ente.rpri
se,  quedándose  en. reserva  durante
-algmn  tiempo  los  del  Yorlctown.

Antes  de  que  estos  aviones  en
contraran  su  objetivo,  el  grueso
japoné  había  arruinbad  al  Ner
te,  alejándose  de  Midway.  La  oc
tavá  agrupación  de  aviones  torpe
deros  del  Hornet,  al  no  iallar  a  los
japoneses  en el sitio  previsto,  se. di
rigió  hacia  el  Norte,  encontrándo—
3  COn  ellos  a  las  9,20.

PEDRO PERNÁNDZ  PÁ1S

Fig.  4—Los  aviones  japoneses  bombardean  .Idway,  en  la •  amanecida  del  4  de  junio.

Fg.  5—La  fuerza  «Foxs  (zorro),  se  dirige  al
punto  de  reunión  con  la  fuerza  «Sugar,.
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El  ataque  de  los  aviofaes torpe
deros  a  la  agrupación  nipona  duró
dos  minutos  y  medi’o  de  las
dotaciones  de  los  quince  aviones
que  tornaron  parte  en  él  s5lo  so
brevivió  al  alférez  de fragata  Gor
ge  Gay,  sin  que,  al  parecer,  se. ob
tuvieran  resultados  positivos  del
ataque,  aunque  yarios  aviones  lo
graron  lanzar.

Hacia  las  1015  se  corrigó  el
error  que  había  sobre  la  verdadera
posició.n  de  la  flota  japonesa  y  se
lanzaron  contra  eJia,  oleada  tras
oleada  de  bombarderos  en picado  y
aviones,  torpederos  desde  los  pr
taaviones  alnejdcano

Los  ,portaáviones  ‘Akag,  Kaga  y
So?yu  fieron  incendiados  y  dos
acorazados  .  fueron  averiados.  El
resto  de  la  agrupació  continué  la
retirada.

EJ  ataque  aéreo  nortaamer:cano
sorprendió  a  los  pDrtaaVion5  ja-

Fig.  7.—Portaaviones  japoneses  ardiendo,  después
de  un  ataq’e  d  los  aviones  torpederos  norte
americanos.  Les  flechas  señalan  la  posición  de

dos  de  los  aviones  atacsntes.

pofleSes  con  sus  aviones  a  bordo,
pues  éstos  acababan  de  regresar
del  ataque  a  Midway. El  Ak1  in
tentó  hacerlos  despegar  después
de  haber  sido  alcanzado  e  in
cendiado  por  los  aviones  de  bom
bardeo  en  picado.

En’  Ja  tarde  de  ese  mismo día,  el
submarino  norearnericano  Naut
luz  logró  acertar  al  Soryu,  que  ha
bía  quedado  averiado  COn una  sail
ya  ‘de  yarios  torpedos,  hundin
‘1o1o.

LOS  JAPONESES C9NTRA-
ATACAN

Entre  tanto,’ los ayiones  del puar
lo  portaaviones  japonés  despega
an  para  atacar  al  Yorktovn.  Al’
rentarse  los  aviones  japoneses,
4  Yorktown  fué  defendido  por  sus
cazas  en  una  enconada  lucha.

Los  aviones  atacantes  provenían
del  Hiryu,  que  estaba  ileso y  nave
gaba  al  Norte.  El  ataque  empezó a-
las  12,06 del  día  4.  Los buques  que
escoltaban  al  portaaviones  empe
zaron  a  describir  círculos,  dispa
rando  con  sus  antiaéreos.  A  las
1,13,  el  Yorlctown  fué’ alcanzado
por  tres  bombas  lanzadas  por  avio

ne  en  viilo  rasante.  Dos  de  ellos
659’
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Fi.  6.—Los  b’,ques  de  g.erra  japoneses  zIgza
guean  al  ser  bombardeados  por  las  fuerzas  vo

lantes  de  Midway
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fueron  derribados  inmediatamente
después  de  lograr  los  impactos.  Las
explosiones  ocas!o,Rarofl  al  huque
averías  en  las  calderas,  peró  1 gró

partimientos  de  j.s.  cubiertas  mf e
riores  ialtaba  Ja  luz  eléctrica,  por
que  la  explosión  de  los  torpedos
había  averiado  la  instalaó.ón,  y  la

Fig.  8.—Un  acorazado.  Japonés  tipo  2asnc,to,  de  42.500  torieledas.  es  bombardeado  por  los  aviones  -
de  bombardeo  en  picado  norteamericanos.  Nótese  la  torre  triple  de  artillería  antitorpedera  que  bay

o  .‘npa  de  la  torre,  dos  de  406  mm.,  y  la  curiosa  dlsposieió  de.  la  artillería  antiaérea.

repararlas  y  poco  después  llegó  a
dar  20  nudos.

-  A  las  14,15, en  otro  ataque,  fué
alcanzado  por  dos torpedos,  lanza

 también  por  aviones  del  Hiryu.
en  el  costado  de  babor,  a  media
eslora.  Al recibirlos,  escoré  bastan
te  a  babor  y,  temiéndose  que  dira
-la  vuelta,  se  dió  .a  orden  de  aban
dono  de  buque.. E  ¡rnchos  com
660
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gente  . tuvo  que  abrirse  paso  en  la
oscuridad  a  través  de  los  restos  de
las  explosiones  para  subir  a  la  cu
bierta  de  yuelo.

L  o s  aviones  norternericanos
contiuaTon  atacando   lós.  ues
japoIses  averind)  rYentel
Hiryu,  a  la  aída  de  Ja  tarde  dél. 4
de  junio.

tNoviembre
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MIDWAY,  LA  BATALLA  DE  LOS  ‘ORTAAVIONES

LA  BATALLA, DURANTE
LA  NOCHE

Aunque  el  ataque  nipón  qnei
rechazado  ‘en  las  primeras  horas
de  ‘la  tarde  del  4  de  junio,  la  ba-,
calla  se  había,  desarrollado  sore
una  extensión  tan  enorme  y  las
fuqrzas  estaban  tan  dispersas  que
la  situación  no  estaba  nada  clara
para  los  americanos..  3r  consi
guiente,  siguieron  sin  darse  cuenta
de  que  ya  no  habla  ningún  peligro
serio  de  ataque  a  Midway, y la  no
che  del  4 ‘al 5 se  pasó  en  constan
tes  alarmas.

Al  principio  parecía.  que  queda
ba  ileso  un  quinto  portaaviones  ja
ponés,  aun  no  identificado,  luego
un  submarino  nipón  realiz  un
arriesgado  bombardeo  de  la’  isla
on  sus  cañones,  haciendo  creer  .

sus  defensores  que  se  preparaba
un  desembarco  y,  finalmente,  el
submarino  norteamericano  Tambor
comunicó   que  había  visto  buques
que  no  pudo  identificar  e’n las  pri
meras  horas  del día  5. Lanotieia  se
interpretó  como un  aylso de la, exis -

tencia  de  una  importánte  fuerza
de  desembarcó  a, sólo 90  millas  de
Midway.

En  realidad,  lo que  ocurrió  fué  lo
siguiente:  el  Tambor  se  encontró

‘con  buques  japoneses  en  retirada,
que  le  hicieron  por  «scott»  la  señal
de  reconocimiento  nocturno.  Al no
ontestar  el submarino,  los destruc
tores  japoneses  metierón  a  estri
bor,  lanzándose  al  ataque,  dos  cru
ceros,  el  Mogami  y el  Milcurna,  que
navegaban  en  línea  de fila, cayeron
a  babor  para  darle  la  popa..  El
Mogami,  ue  iba  delante,  metió  un
ángulo  de  caña  mayor  que  el  Mi
kuma,  con  el  resultado  de  ‘que fué
‘1946]

‘abodado  por  ste  ‘cuando’ ambos
iban  a  20 nudos.

En  medio  de  esta  confusión,  el
Tambor  lógró escapar  a  la  reacción
japonesa.

El  Mikuma  sufrió  poco  en  la  co
lisión,  pero  el  Mogami  quedó  con
una  gran  brecha  en  1a amura  de
‘babor,  de  la  que  salía  petróleo,  que
formaba  un  extenso  reguero  en  la
superficie  del  mar.

A  las  11  de  la  ‘hiafiana  de  e’te
mismo  día,  la  situación  se  aclaró
por  fin  pára  los  americanos.  La
fuerza  Sugar  emprendi5  con  sus
aviones  la  persecución  de  los  bu
ques  japoneses,  así  como los  avio
nes  que  ‘quedaban  en  MidWay, que
lograron  impactos  sobre  uno  o dos
‘cruceros.

A  las  7.57  del  6  de’  junio,  los
ayiones  de  la  fuerza  Sugar  alcan
zaron  a  los cruceros  MilC urna y Mo
gami.

El  Mikuma  fué  hundido  ‘a  las
16,45  por  bombarderos  en  picado,
que  proyenían  del portaaviones  En
terprise.  El  Mog’ami,  ya  ayeriado
por  la  colisión  de  la  noche  ante
rior,  qnedó  en  un  lastimoso  estado
después  de  repetidos  ataques  de los
aviones  de  bombardeo  en  picado
del  Hornet.

DOS  TORPEDEROS HUNDEN
AL  YORKTOWN

El  día  6  de  junio,  la  batalla  se
había  desplazado  muy  al  oeste  de

,Midway,  la  agrupación  de  combate
norteamericana  Sugar,  como  ya
hemos  dicho,  habla  ataçado  a  los
dos’  cruceros  japoneses,  pero  luego
tuvo  que  regresar  para  repostar:e

combustible.       -,

La  füerza  de  ocupación  japonesa
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Fig.  9—Un  avion  tipo  Doeglas  SBD-3  «Daun
tless»  (intrépido),  de  bombardeo  en  picado,  se
dispone  a  posarse  en  un  portaaviones,  mientras
el  personal  de  ce bies-ta  esta  atento  a  la  mani
obra.  Obsérvense  los  «Haps»  para  reducir  Ja  ve
locidad  de  aterrizaje.  Este  a,vión  tiene  una  ve
locidad  máxima  superior  a  400  Km/h.  Su  carga

da  bombas  pasa  de  media  tonelada.

embarcada  en  los - transportes  s’
había  retirado,  pero  mientras  tan
to,  150 millas  al  norie  de  Midway,
los  americanos  luchaban  tenaz
mente  por  salvar  al  Yortcwn.

Este  buque, que  fué  bombardead)
y  torpedeado  el  4  de  junio, .hbíi
sido  abandonado  por  su  dotación,
pero  €i  día  6 flotaba  todayía,  aun
que  estaba  muy  escorado  a  babor.

Se  . le  atracó  el  destructor  Ham
mann  por  estribor  y desde  este  bu
que  se  mandó  a  bordo  del  poi’t’
aviones  un  trozo  de  auxilio  para
intentar  el  salvamento.  La  genc
de  ese  trozo  encontró  en  el  porta
aviones  a  dos  heridos,  que  no  ha
bián  podido  abandonarlo  des  días
anté.

Cuando  se  habían  empezado  las 4-
operaciones  para  salvar  al  barco,
un  submarino  japonés  lanzó  dn
torpedos.  Uno  de  ellos  alcanzó  al
Ybrktown  por  estribor  y  el  otro  al
Hammann,  por  la  misma  banda.
La  explosión,  lanzó  al  aire  muchos
restos  de  este  último  barco,  que

1

empezó  a  huridirse  i-mediata
mente.

Un  minuto  después,  otro  tor
pedo  hirió  al-  Yorklown,  también
por  estiibor.  Las  cubierhs  se  de
formaron  por  la  fuerza  de  la  ex
plosión  y  mucha  gente  que  había
a  bordo  fué  arrojada  contra  los
mamparos  o cayó  por  la  borda..

El  Haminann,  que  estaba  en  ese
momento  medio  sumergido,  se
hundió  casi  inmediatamente,  ex
plotando  bajo  el  agua,  aproxima
damente,  un  minuto  ds:ués  de
desaparecer.  Esta  explosióñ  mata
a  mucha  gí nte  de  ambos  bar.o
que  estaba  en  el  agua  El  YOTICr
town  quedó  todavía  flotando  du
rante  quince  horas.  Luego,  ‘a  las
cinco  del  7  de  junio,  dió  la  vuelta
lentamente  y  se  hundió.

El  y  el  Hammann  fueron  los  úni
COS  buques  americanos  que  se  per—
dieron  en  la  batalla,  adetnás  de
150  aviones.

Las  pérdidas  japonesas  fueron:
los  portaaviones  Alcsgi,  K  ga  y
Soryu,  elcrucero  Milcuma,  trcs  des
tructores  y’  un  transporte,’  hun
didos.  Otros  barcos,  entre  ellos
dos  acorazados,.  el  portaaviones

Fig.  10.—SI  submarino  norteamericano  Nautilus
torpedea  al  portaaviones  Japonés  Soryze,  que  es

taba  averiado,  hundiéndolo.
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Hiryu,  el  crucero  Mog - mi  y  un
transporte  sufrieron  ayeri. s  más  o
menos  graves.  Las  pérdidas  de
aviones  se  elevaron  a  275 aparatos.

Además,  Ja  amenaza  japonesa  a
las  Haway  fué  cnjurada.  La  ba
talla  de Midway marca  el fin  de  la
expansión  y la  iniciativa  japonesas
en  el  Pacífico.  Con  este  frente  es
tabilizado,  los  Estados  Unidos  pu
dieron  continuar  enviando  los  su

flistros  de  material  que  tan  ur
geSemente  necesitaban  sus  ala
dos  en  Europa  y  Africa,  donde  es
taban  inminentes  las grandes  bata
llas  de  El  Alamein  y  Stalingrado.
Midway  filé  además  la  base  pare.
que  en  1943 los  EE. UU., cuya ‘Ma
rina  se  hacía  más  fuerte  4e.- día
en  día  por  las  nuevas  construccio
nes,  pudieran  emprender  su  victo
riosa  campaña  a  través  del Pacífi
co.  Esta  batalla  fué  la  última  ope
Yación  ofensiva  montada  por  la
Marina  japonesa,  que  en  ella  per
dió  definitivamente  su  suprema
cía.

COMEÑT.RIOS  A !-  ÁTALLA

La  batalla  tiene  cuatro  ‘fases,
que  están  perfectamente  mareaL
das.  La  primera  es  la  del  atqup
japonés  y  la  defensa  hecha  por  la
aviación  dé  la  isla,  atacando  a  los
buques  y  aviones.

Los  americanos  tienen  razón  al
confesar  que lo que  verdaderamen
te  decidió  la  batalla  a  su tavor  fué

e-!  c6*ciiiento  que  tenían  de  la
clave  secreta  japonesa,  y.q-ue  estó
les  permitió  escalonar  sus  fuerzas
a  lo  largo  de  la  ruta  que  lógica
mente  habrían  e  seguir  los  nipo
nes  y  lanzar  ataque  tras  ataque,
Con  los  poderosos  medios  acumu
lados,  una  vez  que  las  patrullas
¿éreas  de  exploración,  que,  como
es  lógico; habrían  sido  enormemen
te  incrementadas,  señalaron  la

.preseñcia  de  los  buques  ja’oneses.
.La  defensas  de  la  Isla  se.mos

traron  insuficientes,  a  pesar  de
haber  sido  aúmentadas  en  espera
del  proyectado  ataque  japoiés.  Los
aviones  de  bombar4eo  Jograron  al-

•                                   663.
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Fig.  11.—El  encuentro  noctupo.  cjbezs  dLe la  foi’xnación  Japonesa  -
y  movimientos  que  produjetbn  el  ¡bordaje  entre  los  dós  jruceros.

1,  Mogamt—2.  Milcuma.—3.  Dest±uctores  Japoneses.—4.  Tambor.
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Los  cazas  tawpoco  lograron  evi
tar  el  bombardeo.  Era  Imnosible
contener  a  los  japoneses  .dsp3-
niendo  sólo  de  27  cazas.  Los  avio
nes  atacantes  bombardearon  a pla

Flg.  12.—Estado  en  que quedÓ  el  Mopami  después  de  sar  atacado  repetidas  veces  por  los  aviones  de
bombardeo  en  picado  del  Hornct.

tuvieron  que  transformar  en  aylo
nes  torpederos  a  lentos  ávones
PBY  de  patrulIa.  Este  es  un  síntÓ

-      ma de  la  poca  importancia  que  la
mayoría  de  las  naciones  habían
dado  a  este  tipo  de  aylón,  de anes
de  Pearl  Harbour  y  Malaca.  Lbs
américanos  eñtonces  echaron  ma
rv  de  lo  que  tenían,  mientras  es
peraban  a  que  sus  gigantescos  pro
gramas  de  construcción  dieran
frito.

cer  y  destruyeron  todo  lo  que  les
interesaba  destruir.

La  segunda  fase,  que  es  la  deci
siva,  es  el  ataque  a  los buques  ja
poneses  por  los  aparatos  despega
dos  de  los  portaaviones  norteame
ricanos.  or  parte  de  éstos  no  in
teryinieron  acorazados  en  la  bata
lla.  ¿Por  qué- se  decidieron  a  man
dar  a  los  portaa1ones  solos?  jo
que  parece  más  probable  es  que  no
quisieran  jugarse  a  una  carta  los

•  gúnos.  impactos  sobre  lo  buques
de  guerra  y  transportes,  que  no
bastaron  én  modo -  alguna  para
contener  el  ataque.

Es  de  notar  que  los  anericanos
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•  Fig.  13.—El  ilitimo  torpedo  de  los  lanzados  por
el  submarino  Japonós  hirió  al  Yorktown.  un  mi
nuto  despuós  del  primero.  A  estribor  del  porta
aviones  se  ve  al  destructor  Hammann  medio  su

mergido.

pocos  acorazados  que  les  quedaban
en  este  momento,  o  que  no  pudie
ran  alejarse  de  lo  sitios  donçle los
tenían,  y  que  mandaran  a  los  por
taaviones,  un  poco  a  la -  ventura,
con  orden  de  evitar  a  ser  posible
todo  contacto  balístico  COn  la  £10-
ta  japonesa.

Desde  luego,  al  final  de  jague
rra,  cuando  pasó la  penuria  de bu
ques  de  línea  en  ja  flota  america
na,  las  task  Zorces» dé  portaavio
nes  nunca  iban  sin  la.  correspon
diente  eco1ta  Ue  acorazados.

Es  muy  de  notar  el  que  los  avio
nes  anericanos  no  encontraran  al
grueso  nipón  en  el  lugar  previsto,
porque  éste  había  arrumbad  ya
al  Norte,  retirándose.  ¿Qué  fué  lo
que  determinó  esta  decisión del  al
nirante  japonés?  No parece  nue  1
tornase  porque  tiuyiese  noticia  de
la  presencia  en  aquellas  aguas  de
los  portaaviones  norteamericanos,
pues  en  ese  caso  lo  Indicado  era
atacarlos  en  seguida  con  los  avio
nes  propios,  como hicieron  después
los  aviones  del  Hiryu.

Puede  ser  que, por  ja  intensidad
de  la  reacción  americana  y  por  la
distancia  a  que  habían  sido descu-.
biertos,  comprendieran  que  la  sor
presa  les  había  fallado  y  que  los
americanos  los  esperaban,  pero  lo
que  parece  más  probable  es  que  los
japoneses  no  . quisierón  arriesgar
por  mucho  tiempo  sus  grandes
unidades  tap  lejos  de  SUS bases,  y
que  la  isión  de  esta  agrupación
fuese  sólo bombardear  los  aeródro
iflOS  e  instalaciones  de  la  islacon
sus  aviones . para  debilitar  la  de
fensa,  dejando  a  ja  artillería  de
los  cruceros  y  destructores  que  es
coltabañ  a  los transportes  ej  ápoyo

Fig.  14—El  destructor  Hanirnann  explota  bajo
el  agua  un  minuto  después  de  hündlrse,  matan
do  a  muchos  náufragos  de  su  dotación  y  de  la

del  Yorktowa.
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FIg.  15.—Avión  torpedero  Grumijian  TllF-1  «Aven
ger»  (Vengador)  lanzando  un  torpedo  de  533 mi
Ilmetros.  Este  tipo  de  avión,  que  se  empezó  a
producir  en  serie  poco  después  de  Pearl  Har
bour,  hizo  sus  primeras  armas  en  Midway.  Su
caracteristicas  prlncipale5  son:  velocidad  máxi.
ma,  superior  a  430  Km/ls.;  radio  de  acción,
2.240  Km.;  techo,  6.000  jo.  Es  muy  maniobrero
y  lleva  cinco  ametralladoras.  Obsérvese  ¿iue  lleva
el  torpedo  dentro  del  tuselaje,  para  disminuir

la  resistencia  a  la  marcha.

directo  a  la  infantería  -e  el  mo
mento  del  desembarco.

El  primer  ataque  de  la  aviación
naval  norteame.ritana  al  grueso  ja
p’onés  fracasó,  pero- los  sucesivos
decidiéron  la  batalla  al  incendiar  o
hundir  a  tres  portaaviones,  ave
riando  también  a  dos  acorazados.
‘Aunque  las  perdidas  del  convoy

en  qu  iban  las  fuerzas  de  ocupa
ción  habían  sido escasas  (un  trans-  
porte  -hundido  y  otro  más  y,  do-a
cruceros  averiad-os) no  pudo  conti
nuar  después  de  la  derFta  sufrida
por  el  grueso  para  no  atraer  sobre

--     sí a  toda  la  ayación  de  -los portaa
aViones  americanos.

Los  japoneses,  al  montar  Ja -ope
ración,  no -haj,ían contado  Jn.s  que
con  la  aviación  de  la  isla,  a  ja  que
contaban  con  neutralizar,  por  - lo
menos  en  gran  parte,  con  su  bcrn
666  -  -

bardeo  aéreo,  así  co-m.o a  los  res-
tantes  medios  de  defensa.

Al  fallar  la  sorpresa,  todo  se  yi-
no  abajo.  La  aviación  americana
estab.a  en  el  aire  aj  prducirse  el
bombardeo  y  no  fué  destruida  y,
por  si  esto  fuera  poco,  tuvieron  en
contra  además  a  los  275  avones
embarcados  -en  los  portaaviones
americanos.

Continuar  e  estas  condiciones,.
después  de derrotado  el  grueso, ha
bría  sido  una  locura,  y así  lo com
prendió  ej  almirante  que  mandaba.
la  agrupación  de  transportes.  Su
decisión  de  etirarse  le  valió  no
perder  ninguna  unidad  más.

La  tercera  taSe  de  la  bataflá
tiene  lugar  al  darse  cuenta  los  ja
poneses  de  la  presencia  de  los  p’r
taáviones  norteamericanos,  cuan—
do  sufren  el  ata-que de  los  ayiones
que  de  ellos  habían  despegado.

La  reacción,  que  no  se  hace  es
perar,  corre  a. cargo  de  los  aviones
del  Hiryi,  único  portaaviones  quç
les  quedó  intacto  de  momento.  -

Fig.  16.—Avión  de  casa  grumman  F4F-3  «Wild
cate  (Gato  salvaje),  que  constituía  el  núcleo
de  la  caza  embarcada  americana  en  Midway.
Tiene  un  motor  de  1.200  HP.,  que  le  imprime-
una  velocidad-  máxima  de  560  Km/li.,  su  radio
de  acción  es  de  1.760  Km.,  está  armado  con
cuatro  ametralladoras  de  12,7  mm.  y  puede  Ile—

var  algunas  bombas  pequeñas  bajo  las  ajas.
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El  Akagi,  a  pesar  de  estar  ave
riado  por  los impactos  de  las  bou’
bas  lanzadas  por  los  aviones  de
bou’bardeo  en  picado  y  con  incen
dios  a  bordo,  también  intentó  ha
cer  despegar  sus  aviones.  Dado  lo
complejo  de  esta  maniobra,  el  que
todavía  se  intentase  en  estas’ Con
diciones,  diçe  mucho  en  favor  del
espíritu  y  grado  de  adiestrau’ie1to
del  personal  de  portaayiones.

Se  desprende  de  esta  batalla  la
gran  vulnerabilidad  del  portaavio
nes  a  la  aviación,  si no  va  debida
mente  protegido.

Los  portaaviones  norteamerica
nos,  a  igualdad  de  tonelaje,  ve.locl
‘dad  y  armamento  con  los  de  los
otros  paises,  tienen  una  capacidad
de  transporté  mucho  mayor  logra
da  evidentemente  a  expensas  de la
protección  pasiva,  que  en  estos  bu
ques  ,debe  ser  casi  nula

En  todos  los  portaaviones  exis
tentes,  menos  en  los  norteamerica
nos  de  la  clase  Midway,  de  45.000

•  toneladas,  la  artillería  antiaérea  es
ffisuficiente,  por  razones  de  tone
laje.  Esta  falta  de  protección  pro
pia  obliga  a  la  creación  del  crucero
antiaéreo,  concebido  especialnen
te  para  dar  escolta  a  los portaavio
nes.  Como  la  artillería  que  pueden
llevar  estos  buques  es  forzosamen
te  limitada,  se  ha  propuesto  por
algún  partidario  de  la  Jeune  Scole
de  la  aviación  Ja  transformación
de  los  acorazados  en  buques  anti
aéreos,  desmontándoles  Ja  artille
ría  gruesa  y  popiéhdoles  en  su  lu
gar  más  cañones  antiaéreos,  solu
ción  que,  desde  ‘uego,  no  ha  sido
aceptada.

La  protección  a  los  portaaviones
es  muy  necesaria  porque  estos cons
tituyen  el  primer  objetiyo  del  ene-
19461

migo.  Ya  vemos  como los  B-17 que
iban  a  bombardear  el  convoy  de
las  fuerzas  de  ocupación,  recibie
ron  orden  de  dirigirse  a  atacar  a
los  portaaviones  en  cuantos  éstos
fueron  avistados.

No  deben  sacarse  conclusiones
demasiado  categóricas  del  hech
de  que  la  agrupación  americana,
sin  contar  con  acorazados,  derro
tase  a  la  japonésa,  que  los  tenía,
piles  hay  que  tener  en  cuenta  la
enorme  desventaja  con  que  com
batían  los  nipones,  que  no  sospe
chaban  la  presencia  de  os  porta
aviones  enemigos,  en  tanto  que és
tos  conocían  en  todo  momento  la
situación,  rumbo  y velocidad  de los
japoneses,  datos  que  les  daban  sus-
aviones  de  exploración  con  base
en  Midway.

La  presencia  del  acorazado  en
las  escuadras  sigue  siendo  necesa
ria.  E  los  combates  a  larga  dis
tancia,  como  el  de  Midway,  que
son  los  que  normalmente  tendrán
lugar  en  el  futuró,  interviene  con
s:  enorme  masa  de  artillería  aflti—
aérea,  muy  superior  a  .a  de  ótro
tipo  eualquiera  de  buque  y  en  los
combates  a  corta  distancia  (me
nor  de  30.000 metros),  que  puedan
producirse  por  cualqüier  circuns
tancia  (mal  tieno,  que  no  permi
ta  despegar   los  aviones,  cornba—
tes  nocturnos  en  los  que  por  la
configraclón-  de  la  costa  el  radar
no  adyierta  la  presencia  del  ene
migo  hasta  últiiio  u’omento,  etcj,
los  efectos  de  su  artillería  pesada
serán  tan  decisivos  como  siempre.

Del  episodio nocturno  pocas  con
secuencias  pueden  sacarse,  aparte
de  la  necesidad  de  tener  previsto
cómo  se  ha  de  reaccionar  en  los
casos  que  exijan  rapidez  de  ma
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niobra,  para  evitar  que  puedan
producirse  accidentes  tan  Jaménta
bies  corno  la  colisión  entre  los  dos
cruceros  japoneses.

El  Tambor  debió  dar,  si  ello  le
fué  posible,  además  de  la  situación
del  enemigo,  su  rumbo.  De  haberlo
hecho  así  no  se  hubiera  producido
la  falsa  alarma  en  Midway.

La  fase  final  es  la  persecución  y
ataque  por  los  aviones  de  la  fuer
za  Sugar  a  los  dos  cruceros  japo
kieses,  que,  por  lo visto,  estaban  se
parados  del  grueso  desde  la  ‘noche
anterior.  El  Mogami,  que  al  prin
cipio  creyeron  haber  hundido  tam
bién  los  americanos,  resultó  con
averías  muy  graves,  pero  pudo
repararlas  provisionalmente  y  lle
gar  a  puerto,,  volviendo  Juego
a  prestar  servicio  hasta  que  fué

-.  hundido  en  el  estrecho  de  Su
rigao  por  buques  de  superficie  el
25  de  octubre  de  1944.

Es  notable  que  dós  ortaaviones,
uno  de  cada.ando,  averiados  más
o  menos  gravemente  por  la  avia
clón  fueran  rematados  por  sub
marinos,  que  en  ambos casos  logra-

ron  escapar  ‘de  la  reacción  que  se
p”odujo  contra  ellos,  al  hacer  ex
plosión  los  torpedos,  descubriendo
i  presencia.  Desde  luego  se  com
prendo  que  los buques  que  ‘quedan
por  la  popa  del grueso  están  en  óp
timas  condiciones  para  ser  ataca
dos  por  submarinos,  por  Jo que  de
deberá  reforzarse  todo  lo  que  sea
posible  la  vigilancia  y escolta  anti
submarina  a  su  alrededor.

Como  enseñanzas  de  carácter
general  se  deducen  de  esta  bata
lla,  ra enorme  lmortancia  que  si
gue  teniendo  el  factor  sorpresa  e
las  operaciones  navales,  la  nece1-
dad  de  cambiar  los  códigos  y  cla
ves  con  gran  frecuencia  en  t1en-
po  de  guerra,  y  que  ahora,  como
siempre  el  rimer  objetivo  de  toda
flota  es  destruir  a  la  flota  eneini
ga.  Una  vez conseguido esto,  lo  de
más  se  logra  fáciJnente,  y  en  mu
chos  casos  no  son  sino  consecuen
cias  más  o  menos  Inmediatas  del
primero.

PEDRO  FPEZ-PALACIOS
Y  FDEZ DE  BOBADrLLA
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COMUNICACIONES  AL DIRECTOR

Sobre  predicción  del  tiempo
por  observación del  rayo  verde
Ar1kuio  de  Don Froncisco Serra oporesdo en el
num  de  obrit ultimo  Tema  130  pág  513 de ectoRevto  General);0]

s

Muchas  veces,  querido  y  respe
tado  Director,  hejnos  comentado
juntos  nuestra  común  afición al  co
leccioniSiflO que  en  usted  se  mate
rializa  en  los  raros  ejemplares  y
bellas  encuadernapiOfleS  de  su  ya
inportante  billioteCa,  en  un  cu
rioso  archivo  de  lo  que  ha  dado  en
llamarse  «Pequeña  Historia»  y,  so
bre  todo,  en  esos  cartones  que  el
genial  pincel  de. su  padre  se  coin
plació  lenando  de  luz  alicantina  a
las  barcas  pescadoras,  perezosas  y
dormidas  unas  en  ej  oro  de  una
playa  y  coquetas  las  otras,  acica

landose  ‘en el  tocador  de  un  vara
dero  para  asistir  al  baile  eterno  y
azul  de  las  espumOsas  olas  hómé
riças.

Mis  colecciones  en  au’bio,  los
pueriles  «Diez  mil  sellos  dieren
tes»,  los  modelitóS que  la  profesión
más  que  el  deleite  me  obliga  a  po
seer,  tal  cual  porcelana  conseguida
con  sacrificio  desproporcionado  a
su  interés,  no  merecen  el  nombre
de  tal,  pues  nada  enseñan;  mas  s
puedo  asignárselo  honradamente  a
la  de  refranes  neteorológieOS  que
coseçho  espigando  aqul  y  allá,  es
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pecialmente  en  odríguez  Marín,
Saraleguj  y  Gella  Iturriaga,  porque
demuestra  prácticamente  que  la
antigua  observación,  único  ele
Inento  de  la  empírica  ciencia,  ve
rifica  las  nuevas  teorías,  que  vie
ne  a  cOflfirlnar.

Figúrese  mi  gozo  al  recibir  el
originaifsjnio.

El  rayo  verde  al  ocaso solar
indica  siempre  buen  tiempó  en  la

[mar

graciosa  aportación  de  don  Fran
cisco  Serra,  a  que  a  falta  de -la tra
dición  llega  garantizado  por  la  pa
ciente,  constante,  escrupulosa,  me
tódica  y  concienzuda  labor  de  su
culto  autor.

El  refrán  del  capitán  Serra  per
tenece  ai  grupo  de  los  basados  en
‘un  fenómeno  óptico,  característi
cos  de  ciertas  siVuaciones meteoro
lógicas  que  suelen  evolucionar  en
un  sentido  y  que,  por  tanto,  sue
len  ser  también  anuncio  de  la  si
guiente,  por  donde  el  fenóméno
5ptieo  viene  a  convertirse  en  «sig
no  precursor»  de  esa  siguien
te  situación.  pero,  entiéndase
bien,  e  fenómeno  óptico  es  efec
to—la  situación  meteorológica  lo

produce  o  permite  verlor—jamás
causa  de ella.  En  nuestto  caso con
creto,  podríamos  afirmar:  El
tiempo  que antecede  al  buen  tiem
po,  y  el  buen  tiempo  permiten  ob
servar  l  rayo  verde,  pero  el  rayo
verde  no  prodilce  el  bien  tiempo.
Por  eso el  ilustrado  proponente  del
refrán  ha  empleado  la  palabra  in
dica  intencionadamente,  la  misma
palabra  que  sé  utiliza  para  caUfi
ar  a  las  lecturas  de  los  aparatos
de  medida.

El  rayo  yerde  no  es,  en  efecto,
más  que’ ei  cuarto  de  los  siete  con
que  el  sol  pronuncia  su  cortés:
«  ¡Hasta  mañana!»,  no  sólo  en  el
ocaso  aparente----1o alara  el  autor
ilustrándolo  con  sugestivas  figu
ras—,  sino  cuando  se  oculta  tras,
la  montañ  o  la  espesa  nube  de
bordes  precisos.  E  el  último  mo—
mento  del  ocaso,  cuando  el  disco
solar  se  convierte  en  U  punto  que
tangentea  el  borde  de  ia  pantalla
que  lo  va  ocultando,  se  produce  en
su  emisión,  como  en  todas  las  vi
braciones  del  éter,  ei  fenómeno  de
la  difracción.  Si,  como  Josué,  pu
diésemos  detener  el  curso  del  so)
en  este  momento  y  si  su  luz  fuese
monocromática_una  sola  longitud
de  onda—,  veríamos  alrededor  de
la  fuente  puntiforme  de  vibracio
nes,  una  serie  de  anillos  luminD
sos  de  intensidad  rápidanente  de
creciente’,  separados  por  otros  tan-
tos  anillos  oscuros,  debido  a  la  in
tererencia  de  ondas  en  fase  y  en
oposición  de  fase  de  la  parte  no
tapada  por  la  pantalla.

Mas  la  luz  del  sol  no  es  mono
cromática,  sino  compuesta  por  sie-’

te  colores  y,  como  las  zonas  de  di
fracción,  dependen  de  las  distintas
longitudes  de  onda  de  los  dichós
colores,  observaremos  por  superpo
sición,  una  serie  de  anillos  irisa
dos  con  el  rojo,  al  centro,  y  el
violeta,  en  la  periferia.  En  nuestro
caso,  además,  se  complica  el  fenó
meno  por  no  poseer  la  facuftad  de
Josué;  tenemos  que  permitir  que
el  astro  rey  siga  moviéndose_.per
dónenos  Galileo—por  lo  que  sóló
yeremos  al  ir  ocultándose  én  el’
horizonte,  fugaz  y  sucesivamente,
cada  uno  de  los  colores  del  primér
anillo.
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Primero,  el  rojo,  seguido  del  na
ranja  y  del  amarillo,  que  no  lla
man  la  atención  debido  a  ser  lo
colores  que  toma  el  astro  en  las
proximidades  del  ocaso, a causa  del
mayor  espesor  de  atmósfera  atra
vesado  y  a  las  gruesas  moléculas
de  que  está  constituida  en  sus  ca
pas  inferiores;  despu4s  parece  el
intenso  y sorprende  rayo  verde,  se
guido  del  azul,  índigo  y  el  viole
ta,  que  también  on  distins,  Es
pecialmente  con  prismáticos,  como
lo  ertifica  este  molestø  navegan
te,  que  los  ha  observalo  en  mú!ti
pIes  ocasiones.

Luego,  el crepúsculo,  la  noche,  el
crepúsculo  otra  vez  y,  por  último,
el  orto,  que  tanbién  se  inicia  con
los  siete  rayos,  aflora  inyisibles
porque  el  propio  sol  es  cega5lor.

El  rayo  verde  existe  siempre,
pues  responde  a  las  leyes  físicas  y
no  meteorológicaS;  puede  produ
cirlo  un  faro  u  otra  luz  cualquiera
—en  cuyo  caso,  naturalmente,’  va
riará  su  tonalidad,  y  con  la  con
dición  que  el  verde  figure  en  su
emisión—y  puede  verse,  en  unión
de  los  seis  restantes,  miran’do  a
través  de  un  tejido  ni  muy  espeso
ni  muy  claro.  ¿Por  qué,  rtonces.
no  se  ve  en  todas  ocasiones?  He
aquí  la  segunda  parte  del  refrán:
Sólo  el  tiempo  que  precede  al Puen
tiempo  o el  buen  tiempo  mismo,  lo
enseña;  sólo  estas  circunstancias

• meteorológicas  proporcionan  at
mósfera  apta  para  su  obervación.

Esta  atmósfera  propicia  es  a
homogeneidad  del  aire  interpueto
entre  la  fuente  luminosa  y  el  ob
servador  para  que  no  oponga  nin
gún  obstáculo,  difusión  y  refrac
‘ción  en  ei  camino  del  rayo,  y  tal
aitósfera  corresponde-  especial-
.1946)

mente,  al  aire  seco,  frío  y  puro,
cual  el  simpático  Noroeste,  fin  de
borrasca  y  principio  de  dorsal  afl
ticiclónia,  situación  descrita  en
varios  refranes  como:

«Barómetro  que  lenta1nenta  se
eleva,  el  viento  se  ,leva.»

«Barre  el  cielo  el  Noroeste,  des—
pliés  del  arco  celeste.»

«Tras  la  tempestad,  viene  la  cal
ma.»

Y  también:
«El  rayo  verde  al  ocaso  solar,  in

dica  siempre  buen tiempo  en la mor,
todo  porque  loS chubascos  con  que
empieza  él  Noroeste  y,  a  veces  el
Oeste,  limpian  la  ‘atmósfera.»

También  serán  propicias  al  rayo
verde,  las  atmósferas  tropicales  Y
veraniegas  de  aires  hú1edos  y  ca
lientes,  pero  homogéneos  y  otras
similares  a  estos  tipos,  que  sería
ocioso  catalogar.

Recuerdo,  admirado  director,  es
ta  sencilla  anécdota:  El  capitán  de
un  gran  velero  suplicaba  a  su  ar
mador  dotase  de  pararrayos  a  las
perillas  de  SUS  palos.

—Pero,  hombre!  —  respondióle
enfático—.  ¿No le  basta  la  antena
de  la  radio?

—Bastarme,  ya  me  bata;  si  us
ted  me  garantiza  que  el  iento  no
se  ia  llevará.

Igual  podríamos  decir  de  los  re
franes  meteorológicos.  ¿Para  qué
saberlos,  si gracias  a  la  antena  nOS
podemos  enterar  del  tiempo  que
hace,  y  aun  del  que  va  a  hacer?
pero  en  esto  llega  el  anunciado
viento  y  se  la  lleva,  y  el  capitán
del  cargueró,  con  un  barómetro  no
de  fiar,  continúa  su  aventura  de
mar,  aun  sabiendo  que  .Qu1ec  el671
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tiempo  se  pone  a  predecir—a  oas
de  carice&—se expone  a  mentir»,
pero,  ‘sabiendo  ambién  que  la  co
rrecta  elección  de  refranes,  tiene
muchas  probabilidades  de  acierto.
Ve  primer0  Una  «puesta  de  sol  o
lorada.  . .  ,  y  después  «a estribor  ve

•    colorado...»,  y  así  sucesiyamente
hasta  que  en  un  tranquilo  atarde
cer  ve  un’ rayo  verd9  rutilante,  co
lor  de esperanza,  y entonces  Je  dice
a  su  segundo  oficial:  «Esta  noche

-   si  que  la  duermo  de Un tirón.»
*  **

Copio  no  tengo  el  honor  de  co
nocer  persona1nnte  al  autor  del
nuevo  refrán,  aunque  sí, y de  anti
guo,  su  firma  en  las  reyistas  pro
fesionales,  le  ruego  haga  llegarle
mi  sincero  y  eptusiasta  aplauso,
aunque  la  falta  de  autoridad  des
valorice  la  fellcltaclón.

PEDRO  HRO
Capitán  de  la  Marina  Mercante;1]

Pérdidas  de  la  Marina  de  Guerra Jaonesa

Segun datos oficiales norteamericanos;0]

7-Xfl-41.----Ataque  a  Pearl  Har
bour.

8-XII-41.-—Ataque  a  Filipinas.
lO-Xfl-41.-—-Submarjno  1-170.
Por  aviación  naval  americana  en  Pearl  -Ear

bour.
NOTA.—Llamamos  aviación  naval  a  la  enibar

cada  en  portaaviones  u  otroS  buques  de  superfi
de;  aviación  marítima,  a  la  de  Marina  basada
en  tierra.

l1-XII-41.—Destructor  Kisaragi.
Destructor  Hapate.
Por  iai  baterías  de  costa  de  Isla  Wake.
l’l-XIIl.—-$ubmarjno  RO-66.

Por  colisión  al  W,  de  Isla  Wslce.
l8Xfl-41.—Destructor  Sliinon orne.
Por  mina  en  Miri,  Borneo.
24—XrI-41.-—Destructor  Sagiri.
Por  submarino  holandés  en  Kuching,  Borneo.
29-XII-41,---Submarino  RO-60.
Varado  en  Kwajalein.
17-1-42.—Submarino  1-160.
Por  destructores  británicos  en  el  estrecho  de

S.nda.
20-1-42,—Submarino  ¡-124.
Por  patrufleros  aliados  en  Port  Darwin.

24-1-42. —  BATALLA  DEL  ES
TRECHO  DE  MAKASSAR.

27-1-42.—SubmarIno  1-173.
Por  submarino  americano  en  Midway.

1-11-42.—Raid  americano  a  las
Marshall  y  Gilbert  con  portaaviones
y  cruceros.

8-11-42.—Destructor  Natsushio.

Por  submarino  americano  en  Makassar,  Céle
bes.

19,  20-II-42.-----Combate ‘del  estre
cho  de  Bandoeng.

20-II-42.-—-Acción  de  Rabaul.

4-fl-42.—Raid  americano  a  isId
Wake.

26-11-42-—Submarino  1-23.
Por  submarino  americano  en  Islas  .Johnzton.
III-42.-—Subrnsrino  RO-lO.

Submarino  RO-32.
Desaparecidos  en  el  Paolfiro  Oeste.
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4-V-42.-—-Raid americano  a  Tulagi.
Destructor  Kilcutsuki.

Por  aviación  naval  americana  en  la  acción.

7,  8.V42.—BATALLA DEL MAR
DE  CORAL.

1_V_42.—PortaaviOflea  Shoro.
Por  aviación  naval  americana  en  la  acción.
lv42.—8ubmarino  ¡-28.
por  submarino  americano  al  fi.  de  Truk.  -
Submarino  1-164.
Por  submarino  americano  al  fi.  de  Zyushu.
v-42.—--Submarino  1-30.
Desaparecido  en  el  Pac1co  Oeite.
Submarino  ¡-33.
Por  accidente  en  el  Pacifico  Oeste.

3,  6.VI.42.—BATALLA -DE M1D-
WAY.

4_VI_42.__portaaviOneS  AIea gi
Portaaviones  Ka go.
por  aviación  naval  americana  en  la  acción.

Portaaviones  Serpa.
Por  aviación  naval  y  submarinos  americanos

en  la  acción.

5_vI_42._Portsaviones  Hiri,u.
Por  aviación  naval  americana  en  la  acción.

6_1.7I42._Crucero  pesado  Mikuma.
Por  aviación  naval  americana  en  la  acción.

—      l5vI.42.—lDestructor  YamakaZe.
Por  submarino  americano  en  Yokobama.
4vu42.—DestruCtor  Nono7d.
Por  submarino  americano  en  Agattu,  Aleutia

nas.
5_VU42.._.DestrUCt0r  Arare.  -
Por  submarino  americano  en  Kika  Aleutia

nas.

•       7VIII.42.—DeSembarC0  ainerica

-     no  en  Guadalcanal.

9.VIfl.42.—BATALLA  DE  ISLA
SAVO.

lOVTlId2._Crucero  pesado  Kako.
Por  ubmariflO  americano  en  Nueva  Irlanda.
12_vrn42._Destructor  OborO.
Por  submarino  americano  en  HonShU.

por  aviación  naval  americana  en  Malalta.  Sa
lomón.

25vuI42._Destructor  Mutsukl.
Por  aviación  mari.tlma  B-17  e-u  Santa  Isabel.

Salomón.
28vuI_42._Destructor  Asagiri.
Por  aviación  marítima  americana  en  Santa

aabel,  Salomón.
29vnI42.__Submarino  RO-33.
por  destructor  australiano  l  SE.  de  Nueva  Gui

nea.
SubmarinO  1-123.

Por  destructores  americanos  en  Guadalcanal.
3lvm_42._submarino  RO-61.
Por  aviación  marítima  y  destructores  america

nos  en  Aleutianas.
l1-IX-42  ._Destructor  Yayof.
Por  aviación  marítima  B-17  americana  en  isis

Normanby.
28IX42._Submarin0  RO-65.
por  aviación  psarltima  B-24  americana  en  Kis

ka,  Aleutianas.

11,  l2.X42.BATALLA.  DE  CA
BO  ESPERANZA.

11x.42.—Crucero  pesado  Kuruiaka.
Destructor  FubUk.i.

Destructor  NattsU ganso.
Por  buques  de  superficie  americanos  en  la  ac

ción.
l2_x42._Destructor  Murakurlso.

Por  aviación  naval  americana  en  Nueva  acm.
ala.

25_x.42.__Crucero  ligero  YuTa.
Por  aviación  maritima  americana  en  Santa  185-

bel,  Salomón.

26.X-42. —  BATALLA  DE  TSLA
SANTA  CRUZ.

X42.__SubmariuO  1-25.
Submarino  ¡-172.
Desaparecidos  en  el  Pacffióo  Sur.
l3XI42._AcoraZadO  Ulpet.
Por  buques  de  superficie  y  aviación  naval  ame

ricanos  en  isla  flavo.
Destructor  Dudachi
Por  buques  de  superficie  americanos  en  Isla

Sayo.
Destructor  Akatstlki.
pdr  un  crucero  americano  en  isla  flavo.

23,  25.Vffl.42._BATALLA  DEL  13,  15.X142.  —  BATALLA  DE
ESTE  DE  LAS  SALOMON.          GUADALCANAL. -  .  -.     .  -

24VnI42._porte.aviOnes  RyiiO.                4XI42.—CrUOerO pesado  Ema gasa.
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Por  aviación  naval  americana  en  isla  Sayo.

l5-XI-42.—Acorazado  Kirishjeiec.
Destructor  Apostemé.
Por  buques  de  superficie  americanos  en  isla

Sayo.
19-Xt-42.-—.Submarino  1-22,
Por  destructor  americano  en  San  Cristóbal.
l4-XX-42.—Deatructor  Hayas/tío.
Por  aviación  marítima  s-zz  americana  en  el

golfo  de  Hunn.  Nueva  Guinea.

30-XI-42.-—BATALLA DE  TAS.
SAFARANGA.

Destructor  l’akanamj.

Por  buques  de  superficie  americanóa  en  Isla
Sayo.

O-XIt-42.--Subnsarlno  1-3.
Por  lancha  torpeciera  americana  en  Nueva

Gecrvia.

ls:-42.—Crucero  ligero  Tenryu.
Por  submarino  americano  en  el  mar  de  Bis

marck.
21-Xfl-42.—Submarino  1-4.

Por  submarino  americano  al  5.  de  Rabaul.
25-]cIX-42 —Submarino  1-15.
Por  lanchas  torpederae  americana0  en  Rumu

si,  Nueva  Guinea.
lO-I-43.—--Deatructor  Oklkaze.
Por  submarino  american0  en  Honshu.
23-I-43.—Deatructor  Ha/tase.
Por  submarino  americano  en  el  estrecho  de

fitefien,  Bismarck.
29-I.43.-—Submarino  1-1.
Por  corbetas  neozelandesas  en  Guadalcanal.
l-II-43.-—Destructor  Makigusno.
Por  mina.  lancha  torpeciera  o  aviones  amen-

canoa  en  Guadalcanal.
20-fl-43._Destrnctor  Os/tío.

Por  submarino  americano  al  N.  de  las  islas  del
Almirantazgo.

l-IU.-43.——Dpetructoi- Aras/tío.
Destructor  Asas/tío
Destructor  Sleirayaftf.
Destructor  7okitsuftaz
Pdn  aviación  del  Ejército  amenicano  en  el  gol

fo  de  Ruon,  Nueva  Guinea.
6-flT-43.—Destri:  rtor  Miazegumo.
Destructor  Marascase
Por  buques  de  superficie  smricanos  en  Nula,

Nueva  Georgia.
29-flI-43.--Bubmas-ino  R 0-3 03.
Por  patrulleros  americanos  en  Nuevas  Hébni

dü.
m-43.—..Submarino  RO-lo?.
Desaparecido  en  el  Pacifico  Sur.
4-IV-43._Submsrlno  RO-lOZ.
4

Por  destructor  americano  en  Santa  Iaabej,  Sa
lomón.

?-IV-43,—-Submanino  ROl4.
Por  destructor  americano  al  15W.  de  isla  San

Cristóbal,
S-IV-4l..—.Deatructor  Isonami.
Pon  submarino  en  el  paso  de  Buton,  Célebes.
O-V-.43.—Destructor  Rayero.
Destructor  Raros/sio.
Destructor  Oyashio.
Por  minas  y  aviación  marítima  americana  er

el  estrecho  de  Blackett.
8-VI-4l.-—Acorazado  Mateas.
Por  explosión  interna  en  Hiroshima.
lO-V1-4l.-—Submarino  I9.
Por  patrulleros  americanos  al  NF.  de  Attu,

Aleutianas.
l3-VI-43.——Submarino  1-31.
Por  déatructor  americano  el  Kiska,  Aleutianae
22-VI-43.—-.Submanino  1-7.

Por  destructor  americano  en  Kiska,  Aleutianas.

SO-VJ-43—Desembareos  america.

nos  en  Nueva  Georgia  e  isla  Wood
lark.

VX-4l.—-Submarino  1-175.
Desaparecido  en  el  Pacífico  Central.
l-VII-43.—Submar1jo  RO-lo!.
Por  destructor  americano  al  E.  de  isla  Rendo-

va,  Salomón.

6.Vll.4.—pRIMERA  BATALL &
DEL  GOLFO DE  KULA.

Destructor  Nagatsufl.
Destructor  HIjeas/ti.’
Por  buques  de  superficie  americanos,  en  la  ac

ción.

13.1711-43. —  SEGUNDA  BATA
LLA  DEL  GOLFO  DE  KtIIiA.

Crucero  ligero  Jlastsa.
Por  buques  de  superficie  americanos  al  N.  de

IColombangara,  en  la  acción.
ll_ttII-43.__Destructor  lfatsapuki.
Por  aviación  marítima  y  buques  americanos  en

icabili,  Bongainville.
‘l9-Vfl-43._,Submarino  1-17.
Por  aviación  y  patrulleros  aliados  en  Nueva.

Caledonia.
so-vn-4s._Destruator  Kiyouami.
Destructor  Yapare.
Por  aviaciones  maritima  y  del  Ejército  ame

ricanas  en  el  golfo  de  Vefla,  Nueva  Georgia.
Pi-Vfl-4l.—Submanlno  1-24.
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Por  submarino  americano  al  5W.  de  Nueva
Hannnover.

2S_vII-41.—Destructor  Ariake
Destructor  Mlratsukl.
Por  aviación  maritima  5-25  americana  en  Cabo.

Oloucester,  Nueva  Bretaña.

6.VIll.43.—BATALLA  DEL GOL
FO  DE  VELLA.

Destructor  Ares/si.
Destructor  Hcgikase.
Destructor  ICawokosc.
Por  destructores  americanos,  en  la  acción.
3-IX-43.-—Submarino  1-168.
Por  destructores  americanos  en  Nuevas  Hébri

das.
9IX43.—Submarino  1-182.      /
Por  submarino  aniericsno  en  el  estrecho  de

Surigao.
1_X_4l.—Submarino  ¡-20.
Por  destructor  americano  al  N.  de  isla  Kolom

bangara.
6X43.—Destructor  Yuguflio.
Por  destructores  americanos  al  18W.  de  Valls

Lavella.
24_X43.—Destructor  Moc/eizu/ci.
Por  aviación  maritima  de  patruila  americana

al  E.  de  Nueva  Bretaña.
X-43.-.-Submarino  1-25.
Desaparecido  en  Pacifico  Central.
Submarino  50-35.        -
Desaparecido  en  las  Salomón.

1-XI.43.----DcséinharCo  ameriCanO

en  Bougainville.
2-XI-43.--.Crucero  ligero  Sessdoi.
Destrcutor  Hotsukere.
Por  buques  de  superficie  americanos  al  W.  de

Bougalnvllle.
11-X1-43.—DestructOr  Ssssuaesssi.
Por  aviación  naval  americana  en  Rabaul.
13-281-43.—SubmarinO  1-34.
Por  submarino  inglés  en  el  estrecho  de  Ma

lasa.
16-281-43.—Destructor  Scaee.

Por  submarino  americano  en  el  mar  de  Cé
lebes.

23-281-43.—Submarino  1-35.
Por  destructores  americanos  sn  Tarawa.
25XI-41.—Destzuctor  Mc/Saerni.
Destructor  Caemi.
Destruetpr  Yssgiri.
Por  destructores  americanos  al  18W.  de  Bu/ca,

Salomón.
Submarino  50-100.
Por  buques  de  superficie  americanos  es  Ben

invllle.

19461

2628143._submarino  1-19.
Por  destructores  americanos  al  W.  de  isla  Ma

km.
4_xxr_4l.—portaavlones  de  escolta  Chayo.
Por  submarino  ameriano  al  5W.  de  lionahu.
18XII_43.—DeatructOr  Numakose.
Por  submarino  americano  al  E.  del  mar  de

China.
20-XII_43.—-DeatructOr  Fuyo.
Por  submarino  americano  en  Manila.
24.2811-41.—SubmarinO  2-39.
Por  destructor  americano  en  Guadalcanal.
11-2-44.—Crucero  ligero  Kuma.
Por  submarino  inglós  en  Penang.
l4_I.44._DeatructOr  ,Soscacsnl.
Por  submarino  americano  al  SE.  de  Isla  Yap.
l5I44.—Submarino  1-181.
Por  a+iaclón  maritlma  en  el  canal  de  Sen  Jor

ge.  Bismarck.
22-1-44--Submarino  50-37.
Por  destructor  americano  al  E.  de  las  Salo

món.
26I44.—.DestructOr  Susu/cazc.
Por  submarino  americano  al  18W.  de  Ponapé.
1Ir-44.—-nestructor  Umiküze.

Por  submarino  americano  al  SE.  de  Truk.
Submarino  1-171.
Por  destructor  americano  al  W.  de  Buka.
3II.44.—Submarino  50-39.
Por  destructor  americano  en  Woije,  Msrshalla.
le_II_44.—Destructor  Miackezc.
Por  submarino  al  E.  de  Formosa.  1
11-11-44——Submarino 50-119.
Pdr  cañoneros  aliados  en  Visagapatam,  India.
12II-44.——Submarino  1-27.
Por  destructores  Ingleses.  al  SW.  de  las  Maldi

vas.  -
15-11-44.—Submarino  143

Por  submarinos  americanos  al  18W.  de  Truic.
16-11-44.—Crucero  ligero  Agcao.
Por  submarinos  americanos  al  18. de  Truk.
11-11-44.—Crucero  ligero  No/ce.
Destructor  Fsimiisu/ci.
Destructor  2’echlkose.
Por  aviación  naval  americana  al  SW.  de  Trisk.
Crucero  escuela  Kctori.
Destructor  Mo! za/ce.
Por  avlacin  Naval  y  buques  de  superficie  ame

ricanos  al  18W.  de  Truk.
Submarino  1-11.
Por  destructor-  americano  al  E.  de  las  Mare-

Italia.
18-11-44.—Destructor  Cite.
Por  aviación  naval  americana  en  Truk.

tI-44.--Subsisarino  1-179.
Desaparecido  en  el  Pacifico  Sur.
Submarino  5048.
Submarino  5040.
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Desaparecidos  en  el  Pacifico  Central.
ld-Ifl-44,——Crucero  ligero  Tatsuta.
Por  submarino  americano  en  Yokohama.
16-111-44.—Destructor  Shiralcumo.
Por  submarino  americano  a!  SE.  de  Hokkaido.

20-Ill-44.--—Desembarco  americano
en  Emirau,  grupo  de  San  Matías,
NE.  de  Nueva  Guinea.

23-III-44.-—Subinarjno  1-42.
Por  submarinó  americano  al  SW.  de  las  Palau.
24-111-44.—Submarino  1-32.           -
Por  buques  de  Superficie  americanas  en  as

Marshall.

30-III-44.—Ataque  de  la  aviación
naval  americana  a  Carolinas  Occi
dentales.

Destructor  Wakatake.
Por  aviación  naval,  en  la  acción.
m-44.—Submarino  1-40.
Desaparecido  ‘en  el  Pacifico  Central.
4-IV-44.---Submarino  1-169.
Desaparecido  en  Truk.
7-IV-44.—-Sisbmarino  1-2.
Por  destructor  americano  en  las  Islas  del  Al

mirantazgo.
11-TV-44.—Destructor  Akigunlo.
Por  submarino  americano  en  Zamboanga,  Mlrs

danao.

12-IV-44.—Submarino  1-171.
Por  aviación  maritima  en  Truk.
13-IV-44.—Destucto  Ikazuchj.
Por  submarino  americano  al  SW.  de  Guam.
20-IV-44.—Submarino  110-45.
por  submarino  americano  al  W.  de  Saipan.

22-IV-44.—Desembarco  americano
en  Hollandia,  Nueva  Guinea.

23-IV-44.—Destructor  Ama pl rl.
Por  mil-ja  en  el  estrecho  de  Makasaar.
26-IV.44.---Submarfno  1-180.
Por  destructor  americano  en  Kodiak,  Alaska.
2’7-IV-44.—Crucero  ligero  Yubari.
Por  submarino  americano  n  las  Palau.
29-IV-44.—Submasjño  1-175.
Por  destructore5  americanos  al  8.  de  Truk.
lO-V-44.—Destructor  Karukaya.
Por  submarino  americano  en  Ja  babia  de  Ma

nila.        -

13-V-44.--Submarino  ÁO-101.
Por  destructor  americano  en  el  Atlántico.
14-V-44.—Destructor  Inazuma.
Por  submarino  americano  en  TawI  Tawi,  FiS

pinas.

17-V-44.—Desembarco  americano
en  isla  Warde,  Nueva  Guinea.

Submarino  1-176.
Por  destructores  umericanos  al  NE.  de  BUkL
19-V-44.---Submarino  1-le.
Por  destructor  de  escolta  americano  al  NP.  de

las  Salomón.
22-V-44.—Destructor  Anasagl.          -
Por  submarino  americano  al  NW.  de  las  Bonin
Submarino  RO-lOS.
Por  -detructor  de  escolta  americano  al  28. de

las  Bismarcks.
23-V-44;—Submarino  110-104.
Por  destructor  de  escolta  americano  al  Si.  de

las  Bismsrcks.
24-V-44.—Submarino  110-126.
Por  destructor  de  eacolta  americano  al  N.  de

las  Biamarcks.
26--44.—8ubinarjno  110.108.  -
Por  destructor  de  escolta  americano  al  N.  de

las  Bismarck.

27-V-44.—Desembarco  americano
en  Biak,  Nueva  Guinea  holandesa.

8l-V-44.—-Submarino  110-105.
Por  buques  de  superficie  americano.  al  Si.  de

las  Bismarcks.
6-VI-44.—Destrutor  MinazuM.
Por  submarino  americano  al  S.  del  paso  de  Si

butu,  Filiçioa.
7-VI-44.—Destructor  Hayanaml,
Por  submarino  americano  al  S.  de!  paso  de  SS

butu,  Filipinas.
8-11-44.—Deatructor  Haruame.
Por  aviación  marítima  11-25 americana  al  NW

de  Manokwart,  Nueva  Guinea.
8-VI-44.—Destructor  Kazegumo.
Por  submarino  americano  en  Davao,  Mindanao.
9-VI-44.—Destructor  Mczisu1czø.
Por  submarin(  americano  al  E.  de  las  Bonbs.

Destructor  Tanikaze.
Destructor  Urakaze.
Por  submarinos  americano.  en  el  paso  de  Si

butu.  Filipinas.
lO-VI-44.—-Submarisso  1-5.

Por  destrictor  americano  al  28W.  de  las  BIs
marcks.

Submarino  110-42.
Por  destructor  de  escolta  americano  al  ME.  de

Kwajalein.

11.VI.44.—Empieza  el  bombardeo
americano  preparatorio  de  Maria
nas.       -

16-VI-44.—Submarino  110-44.
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Por  destructor  de  escolta  americano  al  E.  de
EnlwetolC.

Submarino  RO-II!.
Por  patrullero  americano  en  Trulr.

Submarino  110-114.
Por  destructores  americanos  al  W.  de  Guam.

I7_VL44.—SubmarlnO  1-185.
Por  destructores  americanos  al  14W,  de  O4sam.
Submarino  110-117.
Por  patrulleros  americanos  al  14W. de  TruJe.

19,  20-VI-44.  --  BATALLA  DEL
MAR  DE  FILIPINAS.

,9_vI.44.—Poriasvlones  TaUco.
Portaaviones  .Shokakst.

Por  submarinos  americanos  en  Yap.
2o.Vt44.—Portaaviones  Hltayct  (o  Hijeo).
Destructor  Shiratsa  pse.
Por  la  aviación  naval  americana  en  la  acción.

21-VI-44.—-Submarino  7-184.
Por  buques  de  superficie  americanos  al  este

Se  Ssipan.
24-VT-44.-—SubmarinO  1-52.
Por  aviación  naval  americana  en  el  &tlántico.

2-VIT.44 .—Desembarco  americano
en  Noenfoor,  Nueva  Guinea  holan
ilesa.

4-VIt-44.—Submarino  1-6.
Por  buques  de  superficie  americanos  al  este

de  Salpan.
6-VII-14.-—Destructor  Ho/case.
Por  submarino  americano  en  el  mar  Célebes

Sur.
.     ‘5-Vn-u—Destructor  Tecsaaalsmi.

Por  submarino  al  8W.  de  Manila.
Destructor  Usu gamo.
Por  submarino  americano  en  el  m a  r  de

Oklsotsk.
14_VIt44.—Submarino  110-48.
Por  buques  de  superficie  americanos  al  W.  de

Saip.rn.
I7_VtI_44.—Submarino  1-166.
Por  submarino  británico  en  Penang.
1sVI1-44.-—Submarino  JZl}
Por  destructor  de  escolta  americano  al  norte

de  TruJe.
19VII-44.——Crucero  ligero  QL
Por  submsrino  americano  en  el  mar  de  Chi

na  sur.

21II44.—Desembarco  én  Guam,
Marianas.

24.VII-44.—Desembarco  en  Ti
nian,  Marianas.

26-VII-44.— Submarino  1-29.
Por  submarino  americano  en  el  Estrecho  de

Luzón.
27-VII-44.-—Submarino  1-55.
Por  destructor  de  escolta  americano  al  este

de  Saipan.
30-VIX.44.—Desembarco  americano  en  cabo  San

sapor  (Nueva  Guinea  Holandesa).

4-vm-44.--Destructor  Matase.

Por  buques  du  superficie  americanos  al  nor
oeste  de  las  Bonin.

6-VIII-44.—-Empieza  el  boinhar?
deo  americano  preparatorio  ¿le  las
Palau.

1-Vm-44.—Crucero  ligero  Nc poro.
Por  submarino  americano  al  W.  de  Kyushu.
15-VUI-44.—Portaavionee  de  escolta  Otoke.
Por  submarino  americano  al  W.  de  Luzón.
Crucero  ligero  Natori.
Por  submarino  americano  al  E.  de  Samar  (Fi

lipinas).
2a-vIrr-44.-—-Destructor  Aso/caze.
Por  submarino  americano  en  cabo  Bolinao

(Luzón).
25-VIII-44.---Destructor  Tuno  pi.
Por  submarino  americano  al  14W.  de  Luzón.
26-VIIt-44.—-Destructor  Scnsldare.
Por  aviación  naval  y  submarinos  americanos

en  Palau.
5’-JX-44.—Destructor  Ncmikase.
Averiado  gravemente  en  las  Icurilee.  Se  en

contró  a  flote  en  Japón.
l2-IX-44.—Destructor  S?clklnomi.
Por  submarino  en  el  mar  de  China  sur.

15-IX-44.—Desembarco  en  Pele
liu,  Palau  y  en  Morotai.

l6-IX-44.—Portaavlone5  da  escolta  Ungu.
Por  submarino  americano  en  el  mar  de  Chi

na  sur.
Submarino  1-41.
Por  submarino  americano  al  E.  de  Ronehu.

17-IX-44  .—Desembarco  americano
en  Angaur,  Palau.

2l-tX-44.—Deatrucior  Soteuki.
Por  aviación  naval  americana  en  la  bahia  de

Manila.

23-IX-44.——Desembarco  americano
en  Ulithi.
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28-IX-44.—Desembarco  americano
en  Ngesebus,  Palau.

15-X-44.—Acorazado  7am ashiro.
Por  buques  de  superficie  americanos  en  el

Estrecho  de  Surigao  (Filipinas).

20-X-44.-—Desemharco  americano
en  Leyte,  Filipinas.

23,  26-X-44.  —  BATALLA  DEL
GOLFO  DE  LEYTE..

23-X-44.—Crucero  pesado  Ata go.
Crucero  pesado  Mapa.
Por  sübmarinos  americanos  en  Palawan  (Fi

lipinas).
Crucero  pesado  Takao.
Averiado  gravemente  por  submarino  america

no  en  Palawan.  Se  encontró  a  flote  en  Singapur,
inutilizado.

24-X-44.—Destruetor  Wakaba.
Por  aviación  naval  en  Mindoro.  -

25-X-44.  —  BATALLA  DEL  ES-
TRECHO  DE’ SURIGAO.

Acorazado  Fuso.
Destructor  Michishjo.
Destructor  Yama  puma.
Por  destructores  americanos  en  la  ección.
Destructor  Asa gamo.
Destructor  Nowake.
Por  buques  de  superficie  americanos  en  la

acción.
Acoracado  Musahl.
Crucero  pesado  Cholcai.
Por  aviación  nava)  americana  en  la  acción

mar  de  Sibuyan.
Portaaviones  Chitose.
Portaaviones  Chi yoda.
Portaaviones  Zuiho.
Portaaviones  Zuikaku.
Por  aviación  naval  y  buques  americanos  al

noroeste  de  Luzón.
Crucero  pesado  Chilcuma.
Crucero  pesado  Suzuya.
Por  aviación,  naval  y  buques  americanos  a)

este  de  Samar.
Crucero  pesado  Mogami.
Por  aviación  naval  y  buques  americanos  en

el  mar  de  Mindanao.
Crucero  ligero  Tema.
Por  submarinos  americanos  al  NS.  de  Luzón.
Submarino  1-26.
Por  destructor  de  escolta  americano  en  e

golfo  de  Leyte.

26-X-44.--- Crucero  ligero  Abukumf2.
Por  aviación  marítima  D-24  americana  en  Ne

gros  (Filipinas).
Crucero  ligero  Kins.
Destructor  Urananji.
Por  avisión  naval  americana  al  SW.  de  Mas-

bate  (Filipinas).
Cruceró  ltgero  Noslsíro.

Por  aviación  naval  americana  al  NW.  de  Panay.
Destructor  Ilayashímo.
Por  aviación  naval  americana  al  SE.  de  Min

doro.
21-X-44.—Destructor  Fuginami.
Por  aviación  navwl  americana  al  sur  de  Min-

doro.
Destructor  Mapa.
Averiado  gravemente  en  Mindoro.  Se  encontri

a  flote  en  Japón.
Destructor  .Shiranuh(.
Por  aviación  naval  en  Filipinas,  sin  precisar

lugar.
28-X-44.—Submarino  1.54.
Por  destructor  americano  al  E.  del  golfo  de

Leyte.
29-X-44.—Submarino  1-45.
Por  destructor  de  escolta  americano  en  isla

Dinegat.
X-44.---Submarino  1-364.
Desaparecido  en  el  Pacifico  sur.
3-XX-44.—Destructor  Akikaze.
Por  submarino  americano  en  el  mar  de  Chi..

na  sur.
5-XI-44.—Crucero  pesado  Nachi.
Por  aviación  nava)  americana  en  la  bahía  de

Manila.
1l-XI-44.—-Destructor  Ha.manami.
Destructor  Naganami.

Destructor  Shimakaze.
Destructor  Waratsuki.
Por  aviación  naval  americana  en  la  bahia  ‘de

Ormoc.
13-XI-44.-—Crucero  ligero  Miso.
Destructor  Akebono.
Destructor  Akishimo.
Destructor  Hatsuharu.
Destructor  Okinaml.
Por  aviación  naval  americana  en  la  bahía  de

Manila.
Submarino  1-38.
Por  buques  de  superficie  americanos  al  nos’

oeste  de  Oa.hu.
l4—XI-44.—Destructor  Ushio.
Averiado  gravemente  en  Manila.  Se  encontr6

a  flote  en  Japón.
17-XT-44.—Portaaviones  de  escrita  Jinpo.
Por  subinarinp  americano  en  el  mar  Amarilis

sur.
l8-XI-44.—Ssibmarlno  1-37.
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Por  aviación  naval  y  destructores  americanos
al  E.  de  Samar.

20_XI_44.—DestrUctOr  Kisisnafltf.
Por  submarino  (7)  en  el  Estrecho  de  Luzón.
21-XI-44.—Acorazadø  Koago.
Por  submarino  americano  en  Poochow  (China).
25XI.44.—Crucero  pesado  Kumano.
Por  aviación  naval  americana  al  W.  de  Luzón.
Destructor  HatstlZuki.
Por  submarino  americano  al  SW.  de  Manila.
Destructor  Sleimotsuki.
Por  submarino  dmericaflo  al  W.  de  Borneo..
21_XI44.__SubmarinO  ¡-362.

Por  destructores  americanOs  en  el  mar  de  Ca
motós.

2gxI_44._portaa1ones  ShtnanO.
Por  submarino  americano  al  5.  de  Bonshu.

Submarino  1465.
Por  submarino  americano  al  SE.  de  la  bahía  de

Tokio.
XI44.—Submariflo  1-177.
Desaparecido  en  el  Pacióce  sur.
3_XII_44.—DestrUctOr  Kuwa.
Por  destructores  americanos  en  la  babia  de

Ormoc.
4_XII_44.—Destructor  Iwantzmi.
Por  submarino  americano  en  el  mar  de  Chi

na  sur.

7.XII.44.—DesembarCO  americano

en  la  bahía  de  Ormoc,  Felipinas.
9XIX44.—Destructor  Ma/ej.
Averiado  gravemente  en  isla  Mejima.  Se  en

ontr6  a  flote  en  Japón.

Portaaviones  Hayata/Ca  (o  Junjo).
Averiado  gravemente  en  Nagasaki.  Se  encon

tró  inútil  en  SaJebO.
1lXU_44.—Destructor  Usa/e?.
Por  lancha  torpedera  americana  en  Leyte.
l2_X11_44._DestruCtOr  Kir?.
Gravemente  averiado  en  Leyte.  Se  encontró

a  flote  en  Japón.
13XII44.-—Crucero  pesado  MyokO.
Averiado  gravéinente  por  submarinó  al  5W.  de

Saigón.  Se  encontró  a  flote  en  Singapur  nuti
Uzádo.

Destructor  Yuste/e?.
Por  aviación  naval  americana  en  Leyte.

15.XII.44.—Desembarco  arnerica
no  en  Mindoro,  Filipinas.

19_ffl-44.—PbétaaviOnea  tfnryO.
Por  submarino  americano  en  el  mar  de  Chi

na  este.
22_xIr44.—Destructor  Ale itsuki.
Por  submarino  ameriganO  en  Omai  Saki,

25-3111-44.—Destructor  KeyosltimO.
Por  lanchas  torpederas  y  aviación  del  Ejórci

to  americano  en  Mindoro.
3G.y.44..Destruotor  Kuretalce.
Por  submarino  americano  en  el  Estrecho  du

Luzón.
3111-44 .5ubmariflo  1-46.
DesaperecidO  en  el  Pacifico  oeste.
5-2-41. —Destructor  MomS.
por  aviación  naval  americana  en  la  bahia  dn

Manila.
Destructor  1linok?.
Averl5do  gravemente  en  Manila.  Se  encontr

a  flote  en  Japón.

9-1-45.  —  Desembarco  americano
en  el  golfo  de  Lingayen,  Luzón.

l2_I45._CruCero-esCula  Kas/id.
por  aviación  naval  americana  en  el  mar  de

China  sur.
15-1-45.—Destructor  Hatakase.

Por  causa  desconocida  en  el  puerto  de  Takfto.
Destructor  Thuga.
Por  aviación  naval  americana  en  islas  Pes

cadores.
l6I45.—Destructor  ¡IaSu.
Averiado  gravemente  en  Rong-Kong.  Se  en

contró  a  flote  en  TsingtaO.
2l_I_45.—Destructor  Karukase.       -
Averiado  gravemente  en  Sako.  Se  encontr5

a  flote  en  Japón.

Destructor  Kas/ii.
Destructor  Sugf.
Averiados,  gravemente  en  el  puerto  de  Takao

Be  encontraron  a  flote  en  Japón.
23_I-4i5.-—Submariflo  1-48.
Por  destru6tor  de  escolta  americano  en  Ullthl.
24_r45.—Destructor  Shigure.
Por  submarino  americano  al  SW.  de  Borneo.

24-1-45.  —  Desembarco  americano
en  la  bahía  de  Subic,  Luzón.

31-1-45.  —  Desembarco  americano
en  Nasqgbu,  Luzón.

Destructor  Cese.
por  aviación  maritiena  -25  americana  a  sur

oeste  de  Takao.
Destructor  Kaede.
Destructor  Siclo/case.
Averiados  gravemente  al  5.  de  Formosa.  Se

encontraron  a  flote  en  Japón.
1-45.—Submarino  1-371.
Desaparecido  en  Truk.
1041-45.—Submarino  110-115.
Por  subniarino  americapo  al  14.  de  Luzón.
11.11-45-—Submarino  110-112.Honshu.
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Por  submarino  americano  al  N.  de  Luzón.
l3-II-45.-.Submasjno  20-133.
Por  submarino  americano  al  ti.  do  Luzón.

14-II-45.—Dcsembarco  en  Marive
les,  Luzón,

Submarino  RO-43.
Submarino  20-55.
Por  submarinos  americanos  al  ME.  de  Luzón.

ló-II-45.—Desembarco  americano
en  isla  Corregidor.

l9-ll-45.—-Desembarcg  americano
en  Jwojima,  Volcano.

20-1145.---Deatru  ctor  Nokase,
Por  submarino  americano  al  NF,  de  Saigón.
24-It-45.—-Subnarino  2649.
Por  submarino  americano  en  el  canal  de  Sun-

go  (Japón).
26-I-45-—Submarjno  1-368.
Por  destructor  de  sseolta  americanq  al  sur  de

iwojima.
SubmarIno  1-370.
Por  atiaeitn  eaavai  americana  al  MW.  de

Iwojima.

28-H-45.——Desembarco’ americano
en  Palawan,  Filipinas.

lO-Ill-45.—Desembarco  americano
en  Zamboanga,  Mindanao.

18-IJI-45.-—Desembarco  americano
en  Ib  Ib,  Panay.

191m-45.—portsavioues  Rus/so.

Ayeriado  gravemente  por  aviación  naval  ame
ricana  en  Kure.

23-flI-45.——Submarino  20-47.
Por  destructor  americano  en  el  mar  de  P111-

pinas.

26-111-45.—Desembarco  americano
en  Cebú.

29-111-45.—Destructor  Hiblkl.
Averiado  gravemente  en  Himejima.  Se  encon

.tró  a  flote  en  Japón.
30411-45-—Submarino  1-53.
Averiados  gravemente  en  lugar  deaconocido.

«e  encontró  a  flote  en  Japón.

31-111-45 .—Desemb arco  americano
en  Keisesiína,  Okinawa.

Submarino  ¡-8.     -
Por  destructores  americanos  al  8W.  de  OId

nsw’a.

Submarino  20-43.
Por  destructores  americanos  al  E.  de  Okinawa.

1-117-45. —  Desmbarcos  amerIca
nos  en  Okinawa  y  Legazpi,  Linón.

2-IV-45.-—Desembarco  americano
en  Tawi  Tawi.

S-IV-45.—Desembarco  americano
en  Masbate.

4-IV.45.—Submarino  RO67,
Por  snlna.  en  el  mar  de  Inlaud.
5-IV-45.—Submarino  ¡-56.
Por  deatructores  americanos  al  W.  de  Okinawa.
G-IV-45.—Destructor  .4motsukcse.
Por  aviaión  marítima  2-25  americana  en

Amoy.  4
7-IV-45.—--Acorazado  Yemcto,
crucero  ligero  Yaaagi.
Destructor  Asask  (neo.
Destructor  Itcmazcke.
Destructor  ¡coCeas.
Destructor  Kcsumj.
Por  aviación  naval  americana  en  Kyuelsu.
Crucero  ligero  ¡auca.
Por  submarino  americano  en  Soembawa,  (Nue

va  Inglaterra).
Destructor  Suzutsufl.
Averiado  gravemente  por  aviación  naval  ame

ricana  en  ICyushu.  Se  encontró  desarmado  cc.
Japón.

8-117-45.. —Desembarco  americano
en  Jobó.

9-IY-45.—Desembarco  americano
en  las  islas  Busuanga..

Submarino  20-4.9.
Por  destructores  americanos  al  SE.  de  OtI

,nawa.

1 l-IV-4S.—Desembarco  americano
csf  islas  Bohol,

17-IV-45.—Desembarco  americano
en  Malabang,  Mindanao,

l5-IV-45.—Submarlxso  ¡-44.
Por  destructores  americanos  al  E.  de  Okl

nawa.
29-IV-45.-.-Submarino  20409.
Por  buques  de  superficie  americanos  al  SE..ds

Oklnawa.

9-V-45. —  Desembarco  americano
en  Tarakan,  Borneo.

lS-V-45.--.Submarlno  1461.
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DeaparecidO  en  aguas  Japonesas.

v.45._Submarifl0  1-12.
Desaparecido  en  el  Pacífico  sur.
Submarino  110-56.
Desaparecido  en  las  lCurlles.  -
Submarino  11044.

Desaparecido  en  Hiroshima.
2  .vI_45._Destructor  Yol tsuki.

Averiado  gravemente  al  N.  de  Himejinsa.  Se
encontró  a  flote  en  Japón.

svx4s.—crucero  pesado  Ash.lgata.
Por  submarino  brltdnico  en  Slngspur.

1O.VI45.__DesembaC0  americano
en  la  bahía  de  Brnnei,  Borneo.

Submarino  1-122.
Por  submaílflO  americano  en  el  mar  Jel

Japón.
l6_VI_45._Destructor  Natsusulci.
Averiado  gravemente  cerca  de  Matsnre.  Se

encontró  a  note’  en  Japón.
22_vI_45.__Destructor  Nire.
Averiado  gravemente  en  Icure.  Se  encontró  a

flote  en  Japón.
3o_vI45._Destructor  Nora.

-  Averiado  gravemente  en  el  Esttecho  de  Simo
noseki.  Se  encontró  a  flote  en  Japón.

l1_VU_45.__Destructor  Sokure.
Por  causa  desconocida  cerca  de  Osaka.
15_vfl.45._Oestructor  Tachi  bono.

Por  buques  de  superficie  americanos  en  Omi
nato.

Destructor  Ysnagi.
Averiado  gravemente  por  bpques  de  superfi

cie  en  Ominato.  Se  endontró  a  flote  en  Japón.
Submarino  7-351.
Por  submarino  americano  al  -KW;  de  Borneo.

16_VI±-45._—SubmarinO ¡-13.Por  aviación  naval  amerldana  en  Honsbfl

1o_vIt4s._AcorazadO  Negato.

Averiado  gravemente  por  aviación  naval  ame
ricana  en  Yokoauka,  donde  se  encontró  a  flote.

Destructor  ,Slt4gesalcure.

submarino  1-372.
Por  avtaclón  naval  americana  en  Yokosuka
24_vfl-45.—Portaavlones  Ama pi.
Portaaviones  Katsuragf.
Crucero  ligero  Hita  gansi.

Averiados  gravemente  por  a’iación  navl  ame
ricana  en  Iqire,  donde  se  encontraron  a  flote.

Portaaviones  de  escolta  ¡Caigo.
Por  la  avisción  naval  americana  en  la  na

lila  de  Beppu.
Dsstructo:  Enokt.
Averiado  gravçmente  çercs  de  Maizuru.  Se

encontró  a  flote  en  Japón.
Destructor  Haba.
Averiado  gravemente  en  st  mar  de  Inland.  Se

ncontró  a  flote  en  Japón.
Destructor  Tsubagf.
Averiado  gravemente  cerca  de  Okayama.  Se

encontró  a  note  en  Japón.
is_Vn_45.—AcOrasado  ¿Jarana.
Acorando  Hyuga.
Acorasado  ¡se.

-  Crucero  pesado  Aoba.
Crucero  pesado  Tone.
Crucero  ligero  Oyodo.

Destructor  Nashi.
Por  la  aviación  naval  americana  en  sCure.
iOVU-45.—DeatructOr  NafsushimO.
Por  causa  desconocida  en  la  bahia  de  Mlyasu
Destructor.  Yulcikase.
Averiado  gravemente  en  la  babia  de  Migazu.

Se  encontró  a  flote  en  Japón.  -

14.VIll.45.—JaPón  acepta  los  tér
minos  de  la ‘declaración  de  Potsdam.

Submarino  ¡473.
Por  submáricio  americano  en  el-  mar  de  chi

na,  este.
22_VITI_45.__DestructOr  Asagoo.
Averiado  gravemente  cerca  de  Moji.  Se  en

contró  a  flote  en  Japón.
21V1I1-45.—-SUbmirano  1-14.
Capturado  en  la  mar  por  los  americano.  Se

desarmó  en  Japón.
Submarino  ¡-400.
Capturado  en  la  mar  por  los  americano!.  Se

desarmó  en  Japón.
2svnI-45.—Súbmarino  ¡-401.

Capturado  en  la  mar  por  los  americanos.  Se
desarmó  en  Japdn.

2-TX-45.—---Japón firma  la  rendición
incondicional  en  el  acorazado  Mis.
.souri.
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Múltiples  y variadas  han  s4o  las
versiones  que  hasta  nosotros  han
llegado  después  del  ataque  aeron’a
val  inglés  a  la  base  naval  italiatia
de  Tarento,  pero  ninguna  ha  sido
tan  bienjnforinada  como la expues
ta  por  el  coniandante  G.  Still,  del
Estado  Mayor  del  almirante  Cun
nihghain.

El  relato  del  comandante  G. Still
dice  así:

«El  principal  objetivo  del  Ser
vicio  Navaj  Aéreo  Inglés  iiié  siem
pre  el  aiqui1aIniento  de  la  Ilota
de  batalla  italiana.  Pero  ello  era
difícil  de  lógrar  cofi  !a táctica  eva
siva  que  dicha  nota  habla  adopta
do.  Después  de  varios  meses  de
guerra,  parecía  completanente  se
guro  que  el  encuentro  esperaøo
por  todo  el  mundo  no  tendría  lu
gar,  pero,  por  otra.  parte,  la  mera
presencia  de  las  poderosas  fuerzas
de  superficie  italianas—no  obstan
te  su  terca  inactividad—-detetija  en
el  Mediterráneo  a  muchos  de  nues
tros  acorazados,  cuya  presencia  era
indispensable,  en  otros  teatros  de
guerra.  ¿Sería  capaz  al  arma  ae
ronaval  de  asestar  por  si  misma
un  golpe  declsiyo  a Ja  superior’ldad
numérica  Itaflana,  haciendo  las  ye-
ces  del  anhelado  conbate  naval?
Muchos  estaban  convencidos  de ‘que
ello  era  posible, por  Jo  qüe . la  idea
se  estudió  Con gran  detenimiento.

Antes  •e  qtie  el  buque  de  ‘S’ti’
Majestad  Iflustrious  (capitán  de
navío  D.  W. Boyd),  el nuevo  porta
68

aviones  destinado  al  Mediterránro,
dejara  su  base  en  el  Norte,  eJ  22
de  agosto  de  1940, ondeando  el pa
bellón  del  contraalmirante,  A.  L.
St.  G.  Lyster  como  Jefe  de  por
taaviones,  ya.  se  había  formula
do  un  plan  de  ataque  a  la  flota
italiana  en  el  puerto  de  Tarento,
mediante  aviones  torpederos,  plan

•  que  se  perfeccionaba  con  el  mayor
éntuslasgio.  Las  experiencias  saca
das  de  los  victoriosos  ataques  a
Bengasi  y  Leros  habían  descubier
to  los  puntos  vulnerables  de  la  de
fensa  antiaérea  italiana,  y  las  fo
tografías  obtenidas’ por  los  avlones
de  reconocimiento  del’  puerto  de
Tarento,  habían  revelado  los  sitios’
que  oéupaban,  habitualmenta  los
ecorazados  italianos.  Pero  aun
quedaban  por  estudiar  un  cúmulo
de  detalles:  Ja  pO5iCiÓ  exacta  de
los  buques  ‘que habían  de. atacarse,
y  la  dirección  en  que  estaban  fon
deados  debían  ser  conocidas.  exac
tamente  ‘por cada  piloto  y  obser
vador  que  tomase  parte  en  .a  ope
ración,  así  como  la  localización  de
‘los  globos de  barrera,  reflectores  y
baterías  antiaéreas.  Las  más  re
cientes  fotografías  tomadas  desde
el  aire  eran  Indispensables.

Varias  diversiones’  del  obj etiyo
primordial—torpedeo  de  los  acora
zados  en  el  puerto  exterior  (Mar
Grande)—h.abjan  sido  ‘considera
da  y  se  habían  estudiado  proyec
tos  para  el  bombardeo  de  los  bu
ques  y  otros  obJetivos  del  puerto
interior  (Mar  Pequeño),  antes  el
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ataque  principal.  Luego.  se  deci
dió  la  táctica  de  aproximación  de
los  ayiories. Era  indisiensable  con
tar  çon ja  luz  de  la  luna,  pero  los
aviones  la  tendrían  a  SUS  espaldas
1  llegar’  desde  el  Suroeste,  antes
de  atacar  en  oleadas  sucesivas.  La
sorpresa  era  condición  esenciallsi
sima,  .y la  escúadra  debería  abste
nerse  de  todo  movimiento  que
orientase  al  enemigo  respecto  a  lo
que  se  intentaba..

-  Para  garantizar  todos  estos  yac
tores  era  muy  importante  la  co
operación  de  la  R;  A. F.,  de  Malta.
Sólo  ella  podía  obtener  las  foto
grafías  necesarias,  realizár  reco
nocimientos  y  quizá  actuar  con
una  diversión.  Finalmente,  era
menester  contar  Con ej  tIempo.  .1
habla  niebla,  nubes  densas  o  llu
via., la  operación,  por  pellectainen
te  concebida  que  estuviese,  no  po
dría  tener  óxito.

Distintas  misiones  de  la  flota,  y,
sobre  todo,  la  necesidad  de  sübor
dinar  la  acción  ofenslya  a  la- pr!
mera  y  urgente  necesidad  de  ase
gurar  e  libre  paso  de  los  convo
yes  hasta  la  llegada  de  los  réfuer
zos,  aplazaron  por  unas  semanas
la.  oportunidad  del  ataque  a  Ta
rento.  ‘Como no  hay  ma1  que  por
bien  no  venga,  ello  dió  tiempo  a
los  pilotos  para  intnsif!car  su  en
trenamiento  en  vuelos  nocturnos  y
a  la  R.  A. F.  para  perfecc1onar  sus
eonoclm1ento  de  la  base  enemi

ga:  sus  últimas  fotografias  revela
ron  la  existencia  de  globos 3? redes
antitorpederas.

La  esperada  ocasión  llegó a  prin
cipios  de  noviembre.  Los  refuerzos
ñavales  habían  atravesado  el  Me
ditera  áneo,  desde  Gibraltar,  y  la
19461  -

c-cuadra  pudo  dejar  Alejandría  el
6  de noviembre,  para  proteger,  a la
vez  que  la  llegada  de  a4uéllos,  el
mo-imiento  de  convoyes  entre
Malta,  El  Pireo.  y  Suda.  Una  de
aquellas  noches,  aj  regreso,  podría
ser  lá  escogida  para  el  ataque  a
Tarento.

La  Primera  intención  había  sido
que  .  los  dos  portaavtones—Illus
trious  y  Eag2e—tomaran  parte  en
la  acción.,  pero  el  Eaglé  sufrió  iii
tiuaamente  muchas  averías  por  los
bombardeos,  que  averiaron  sus tan
ques  de  petróleo,  por  lo  que  tuvo
que  Prescindirse  de  su  inte.ryen
.ción.  No  obstante  se  qniso  que  es
tuviera  representado,  y  cinco  de
sus  Sword/ish,  con  -ocho tripulan
tes,  fueron  embarcados  len el IUus—
trious,  on  los  que  se  aumentó  a  25
el  nÚmero  de  aaratos  utilizables
en  el  raid.

Al  volver  h a e 1 a  Occidente  se
aventuraron  en  reconocimiento  al
gunos  aviones  sóbre  el  mnar Jóxi
co,  que  pronto  volvieron  al  IUü’s
tñous,  para  comunicar  que  en  29
millas  a  la  rendonda  no  labía  nin
gún  aparato  enemigo.  Ej  8  de  no
viembre,  tres  aviones  nemigos
fueron  derribados  por  las  patru
llas  aéreas,  . y  otros  nueve,  obliga
dos  a  arrojar  sus  bombas  al  mar,
mucho  antes  de  llegar  a  ver  los
barcos.  Durante  los  dos  días  si
guientes  se  obtuvieron  éxitos, pare
cidos,  aun  cuando  dos  Swardfish
tuvieron  a  desgracia  de  amarar
por  necesidad,  no  derribados  ore1
enemigo,  sino  a  Causa  dé  defectos
de  la  gasolina.  Sus  tripulantes  fué
ron  recogidos  y  lleyados’ á Maita
por  un  destructor,  y  de  allí  tgre
saron  por  el  aire  al  IUuStríóus,

Los  refuerzos  de  Gibraltár  se
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unieron  a  laflota  el  dja1O,  al  sur
de  Malta.

Entonces  se  puso  runbo  al  E’ste
y  se  decidió  el  ataque  a  Tarento•
para  la  noche  siguiente.

Las  ‘patrullas  habituales  realiza
ron  sus  vuelos  durante  todo  el  día
1l,  pero  hubo  contratiempo;  otro
avión  tuvo  que  amarar,  con  lo  qie
la  fuerza  de ataque  utilizable  quedó
réducida  a  22  aparatos.  Los  tripu
lantes  de este  ayión fueron’ salvados
por  el  crUcero Gloucester.  Tanto  el
piloto  como  el  observador  estaban
designados  para  tomar  parte  en  el
ataqué  a  Tarento  y deseaban  yiva

mentevolver  al  Illustriou&  Con sus
súpllçs,  lograron  ersuadlr  al  co-••
mandante  del  Gloucester  para  qUe.
los  dejase  :ro1yer  hasta  el  porta
avioñes  en  el  alón  anfibio  Wal
rus,  que  lleyaba  el  crucero.
cuando  habían’  resuItadq  heridos
en  el  accidente  y  el  piioto  lleyaba
toda  la  cara  cubierta  de  espara
drapo,  su  entUsiasmo  por  parvici
par  en. el  combate  hizo  que, el  ca
pitán  del  Iflustrious   autoriza
ra  a  hacerlo.

En  los  últimos  dlas  a.  R.  A.  F.
habla  obtenido  a’gunas  jotograrfa’
de  Trehto;  que  era  indispensable
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estudiar  preyiamente.  Un  avión
dei  IUustrious se  desplazó  a  Malta
y  regresó  en  el  mismo  día  con  las
coplas  de  aquellos  preciosos  docu
mentos  gráficos,  que  fijaban  la  po
sición  de- los  acorazados  y dejensas,
con  los  que  la  preparación  del ata
que  pudo  ser  completa.  Sólo  que
daba  ya  una  duda:  si  el  tiempo
seria  propicio.  Mientras  la  tarde
transcurría  ‘entamente,  las  dudas
parecieron  diiparse  y  a  las  18 ho
ras,  el  Iflustrious,  escoltado  por
cuatro  cruceros  y  cuatro  destruc
tores,  se. destacó  de  la  ilota.

Dos  horas,  después,  los  aviones,
que  llenaban  el  buque,  iniciaron- su
actividad  y,  uno  tras  otro,  jueron
subidos  a  cubierta  y  colocados  en
posición  de  lanzamiento.  Los  apa
rátos  utilizables  hablan  de  despe
gar  en  dos  grupos  separados.  A

-    las  20,35 horas,  los  11 primeros  es
taban  alineados  y  dispuestos  al
vuelo.  Bl  Iflustrious  viró  p a ra
aprovechar  bien  el  viento,  se  dió
la  señal  de partida  y  el  trepidante

•  motor  del  aparato  del  jéie  de
escuadrilla  (capitán  de  corbeta
Williamson)  aumentó  sus  gruM

-dos  nerviosos  y,  despegando  de  .5
cubierta,  se  lanzó  al  espacio.  Rá
pl4amente  le siguieron  los otros.  En
el  breve  espacio  de  un  minuto  to
dos  estabati  ‘en  el  aire.  El  Illus
trious  viró  hacia  el  Este  y  empezó
a  preparar  la  salida  de  la  segun
da  escuadrilla.

Bastaron  unos  minutos  para  es—
tablecer  la  jormación  de  ataque  y,
poco  antes  de las 21 horas,  los avio
nes  emprendieron  el  vue1o  rumbo
a  Tarento,  distante  170 millas.  M

•   . cuarto  de  hora  encontraron  
densa  masa  de nubés,  entre  la  cual
cuatro  aparatos  tui,ieron  ‘la  des-
1946]

grecia  de  separárse  de  los  demás,
lo  que  les  Impidió  llegar  al  mismo
tiempo  que  aquéllos  sobreel  obje
tivo.  Continuando  con  ocho  apara
‘tos.  (cinco  ayiones  tórpederos,  dos
de  caza  y un  bombardero  para  dis-:
•traer  la  atención  hacia  el  puerto
interior),  el  ide  •e  escuadrilla  se
acercaba  a  Tarento.

Poco  a  poco,  la  lineé,  costera  de
Italia  meridional  apareció  ante  sus
ojos;  los  objetivos  se  identificaron
y  cada  observador  estableció  su  po
sición.  Había.  llegado  el  momento
de  que  los  eñcargados  de éllo  lan
zaran  sus  bengales,  y,  en  ejecto,
pocos  minutos  antes  de  las  23 ho
ras  dió  la  primera  indicación  de
ataQue  por  medio  de  una  serie  de
luces  lanzadas,  con  media  milla  de
intervalo,  a  - lo  largo  de  la  orilla
este  del  puerto.  Al  mismo  tiempo,
los  pinco aviones  torpederos  se  di
vidieron  en  dos  grupos.  El  aparato
del  jefe’ de  la  escuadrilla  llegó  a
una  altura  de  4.000 pies  sobre  la
isla  de  San  Pedro—en  el centro  del
Mar  Grande-—, a  la  vez  que  otros
dos  se lanzaban  sobre  sus  objetivos,
mientras  el  intenso  juego  de  las
defensas  ,nntiaéreas  le  s  cercaba.
Esto  fué  lo último  que  ambos avio
nes  supieron  de  su  jeie,  que  no  de
bía  regresar  al  Illustrious.

Siguiendo  cada  uno  su  te7nera-
rio  descenso,  entre  el  reventar  de
las  granadas  y  el  ragór  del  con
tinuo  juego  de  las  ametralladoras,
los  dos  ariones—pilotados  por  los
alféreces  de  navío Sparke  y Maau
ley—planearon  hasta  llegar  a  sólo
unos  30 pies  sobre  el  agua.  Pasan
do  valientemente  sobre  la  escolle
ra,  divisaron  el  dique  flotaflte  a  és
tribor  ‘y trataron  de  identijicar  su
objetivo,  que  era  uno  de  los  aco
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razados  de  la  clase  Littorio,  situa
do  en  el  extremo   Con la  exci
tación  déj  momén’to,  no  lograron
distinguir  aquel  buque  en  medio  de
as  sohibras  que  entonces  le  ródea

an.  En  carnbio,  e  encontraron
erite  a  n  acorazado  del  tipo  Ca.
vour,  Sin  dudar  un  instante,  Spar-
1e  lanzó  un  torpedo  a  700 yardas,
imitándole.  Macauley,  desde  100
yardas  más  erca.  Luego  viraron
rápidos  haéia  el’. puerto,  serpen
tearon  eñtre  la  barrera  de  gobo.s,
y  ganaron  altura  para  escapar  del
erribie  fuego  que  Je  batía  desde
todas  partes.  Era  imposibie,  por
tanto,  observar  los  resultados  del
ataque,  pero,  no  obstante,  U  mi
n  ‘u t  o  después,  el  observador  de
Sparke  vió  una  gran  explosión, en
la  dirección  dej  Cavour  que  habían
atacado.

Entre  tanto,  los  dos aparatos  del
otro  subgrupo  se, habían  separado
ligerapente.  El  tenente  de  navío
Kemp,  que  pilotaba’  unp  de  ellos.,
pasó  sobre  la  escollera  Oeste,  a
4.000  pies  de—altura,  y  comenzó  a
bajar  hacia  el  centro  d.e 1  Mar
Grande.  Las  baterías  de  Jas .play,
los  cruceros  y  los  pequeños  bar
cos  abrieron  un  fuego  infernal  y,
según  parece,  varios.  mércantes
fueron  alcanzados  por  los  proyec
tiles  ae  iog cruceros.  Cuando  Kemp
picó  para  volar  sólo a  unos  pies so
bre  el  agua,  el  fuego  artillero,  pa
sando  sobre  él, le  permitió  dirigir-
se  hacia  uno  ,de  los  acorazados  de
Ja  clase  Litor-lo, el  situado  más  al
Norte,  contra  ei  cual  lanzó  un  tor
pedo  a,  1.000  yardas,  después  de
precisar  bien  la  puntería.  y  asegu
rar  la dirección.  Tras  de  lo cual gi
ró  rápido  a» estribor  y pudo  e:capar
686

»  ileso del terrib’e  Zuégo dirigido  con
tra  éL  ‘  »  ‘.  ‘.‘  »

El  tenienté  » de  navia  Maund,  en
el  otro  avión  deJ  siib grupo,  pasó  a]
norte  de  Punta  BondineIla  y  pió,
esquivando  los  fuegós  feroces  de
la  bateriás  playeras  y  de’ los  cru
ceros,  que  se  cr’uaban  sobre  él.
Lanzándose  ‘en  picado  hacia  el  Li
tono,»  fondeado  iá»s  al  Sur,  des
cargó  con  gran  precisión,.  girando
luego  a  -estribor  para  pasar  entre
los  barcos  mercantes  y  el» puerto
comercial,  y  escapar  indemne.

El  sexto  avión  Wrpedero,  pilota
do  por  el  teniente  Swayne,  era  uno
d  los  que  se  habían  separado  de
la  esçuadrilla  a  pocó  e»  dejar  el
Illustrious,  Había  llegado  a  Ja  ej
trada  del  puerto  un  cuarto  de  ho-,.  -

ra  antes  que  los  otros, y »esperó, co
iio  éstaba  éonye’nido, hasta  yer  la

-  primera  señal  luminosa,  volando  a
Uflo  mil piés. AJ verla,  planeó  l’ias- 
ta  encontrar  una  posición  favora
ble  para  acercarse  al  acorazado  ti
po  Littorio  fondeado  más  al  Norte.
Llegado» a  poco  más»’ de  400  yar
das,  e ‘lanzó  el  torpedo.  Al  virar
pasó  sobre  ei  buqpe,  del» qué se  ele
vó  Una  columija’  de  humo’  det’rs
de  la  chimenea.  EJ  aylón  ganó  aJ
tura,  pasó  sobre  los  cruceros  y,  a
través  de  la  intensa  barrera  de
‘fuego  sobre  la  iSlia de  San  Ped ro, ‘»

salió  a  alta  mar.
Los  dps  aparatos  encargados  de

•  iluminar  el  escenario  de  la  acción
iban  pilotados  por» los  tenientes  de.
navió  Kiggell’  y  Lamb,  pero  sólo
reaJlzó  su  misión  el  primero,  pues
el  otro  no  lanzó  stts  cohetes,  ya
que  con  los  de  Kl’ggell se  consiguió
esclarecer  suficient»epiente  el  e$pa-.»
cío.  Ambos  pilotos  buscaron  y  1°-’
calizaro»  el  objetivo  de  sus »bm

/  [Noviembre



NOTAS  PROFESIONALES

bas,  que  era  un  depósito  de  ga..o
lina.

A  Ja  luz  de  las  bengalas,  Kiggell
lo  descubrió  y,  seguido  de Larnb,  se
precipitó  sobre  él.  Arrojaron  sus
bonas  desde  una  aJtura  de  un
centenar  de  pies y  giraron  rápidos,
cruzando  la  costa,  sin  poder  ol,
servar  si el  ataque  había  sido fruc
tuoso.

Los  otros  cuatro  aviones  que
componían  la  primera  oleada  te
nían  como  objetivo  ej  bombardeo
de  los  buques  del  Mar  Pequeño,  en
el  puerto  interiór.  Cada  piloto  te
flta  previamente  señalado  su  obje
tivo.  Desde  una  altura  de  8.500
pies,  el  capitán  Patch,  de  la  Mari
na  Real,  pasó  sobre  la  isla  de  San
Pietro,  con  fuego  Intenso,  cruzó  el
Mar  Grande  y  picó  hasta  1.500
pies  para  dejar  caer  sus  explsivos
sobre  los  dos  cruceros,  y  logró  es-

/      capar  indemne,  planeando  má.s
allá.  de  las  próximas  lomas,  antes
de  cruzar  la  costa.

El  al!ére  de  navío  Sarra.,  si
guiendo  un  rumbo  muy parecido  al
anterior,  encontró  grandes  dificul
tades  para  identificar  el  objetivo.
Cruzó  a  lo  largo  de  las  playas  del
sur  del  Mar  Péqueño  y,  haciendo
caso  omiso  del  fuego  que  le  rodei
ba,  descubrió  Ja base  de  hidros.  En
seguida  picó  casi  ertipalment.e,  y.
descertdiendo  ‘hasta  500 pies, acer
tó  Con SUS  bombas  sobre  los  vara
deros  y  un  hangar,  en  el  qu  ob
servó  una  gran  explosión. Ej  fuego
de  las  piezas  antiaéreas  era  ahora
más  intenso  que  nunca;  sin  em
bargo,  Sarra  logró  salir  sin  sufrir
daños.

l  alférez  de  navío  Forde  y  el
tenieflte  de  navíd  Murray,  que
también  se  habían  separado  de  Ja
194]

escuadrilla,  llegaron  Independien
•temente  al  puerto  a  los  poccs  mi
nutos  de  encenderse  las  prmeras
bengalas.  Una  vez sobre  el  Már Pe
queño,  Forde  vió dos  cruceros,  que.
eligió  inmediatamente  para  sus
bombas.  La  primera  cayó.muy  cer
ca,  pero  no  pudo  apreciar  ningún
resultado  inmediato  de  las  otras.
Posiblemente,  el  barco  había  sido
tocado,  pero  como  Forde  no  tenía
seguridad  de  haber  escargao  to
das  las  bombas,  despreciando  el
fuego  que -granizaba  sobre  su  apa
rato,  ganó  altura  para  picar  de
nueyo  y  r.epetir  valerosamente  su
ataque;  pero  pudo  comprobar  que
había  descargado  antes,  por  lo  que
puso  rumbo  al  Noroeste,  para  vol
ver  mr  adentro.

El  teniente  de  navío  Murray  lle
gó  cuando  el  ataque  progresaba  y,
volançb  sobre  las  playas  eI  stir
del  Mar ?equeño,  soltó sus  boinb°s,
a  3.000  pies,  sobre  una  hilera  de
cruceros  y  destructores,  absurda
mente  situados  Unos junto  a  otros.
Después  de  dar  una  vuelta  audaz
sobre  eJ  puerto,  se  retiró  por  don
de  había  venido.

Tres  cuartos  de hora  despiés  de
la  partida  de  la  primera  escuadri
lla  de  ataque,  otros  ocho  aviones
se  alineaban  de nuevo  én  la  cubier
ta  del  Illustrious.  El  noeno  tuvo
la  de’sgrecia de  sufrir  un  accden
té  que  le. causó  averías  en  las  alas.
Su  piloto, eJ teniente  de navío  Clif
ford,  era  uno  de  los  que había  caí
do  a  Ja  mar  por  la  mañana  y  re
gresado  al  portaaviones  en  ej  Wal
rus  del  Gloucester..  Después  de su
erar  aquella  dificultad  estaba  de
cidido  a  no  conseguir  que  le  ocu
rrieran  nuevas, desgracias.  Así se  le
comunicó  al  óonandante  por  me-
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dio  del  teniente  Going,  quien’  in
sistió  en  que  el  aparato  podía  que -

dar  reparado  en  diez minutos,  con
fiando  én  que  podría  alcanzar  a
los  demás  y  llegar  a  Tarento  al
mismo  tiempo  que  ellos. El  capitán
de  naylo  Boyo  lo  dudaba,  pero  ini-
presionado-  por  el  entusiasmo  que
mostraban  el  joven  piloto  y  su  ob
servador  les  dió  permiso  para.  in
tentarlo,  Trabajando  como  jamás
lo  habían  hecho  en  su  vida,  los
tripulantes  dei  avión  repararon  la
ayerla,  pero  empleando  algo  más
de  los  diez  minntos  apetecidos.  En
efecto,  hablan  transcurrido  más  de
yeinte  minutos  desde  la  partida  de
los  otros  cuando  Clifford  pudo  ele-’
varse...

Apenas  hablan  - partido  cuLando
bruscamente  apareció  obre  el  cie
lo,  a  corta  distancia  por  el  Norte,
una  lucecita  roja.  Aunque  sa  era
la  señal  :utilizada  por  Jos  aviones
averiados,  corno  no  se  esperaba  a
ninguno  de  los  nuestros,  e  pens.ó
que  se  trataba  de. alguna  aiagaza
de  los  aviones  enemigos  para  ata
car  al  Iflustrious.  Sus  piezas  anti
•aérea  y  las  de  los, buques  de  es
colta  abrieron  fuego,  que  suspen
dieron  unos minutos  después,  cuan
do  en  el  cielo  se  hizo  una  señal
secreta  de  nuestros  aviones.  Se
trataba  de  uno  de  lós  aparatos  de
la  segunda  escuadrilla,  que  se  en
contraba  con  algunas  dificultades
a  causa  de  haberse  desprendido  el
depósito  exterior.  Como le  era  bu-
posible  continuar,  el  piloto—bien  a
pesar  suyo—se vid  obligado a  la  re
tirada.  ?ara  demostrar  su  disglls su  valor  estuvo  volando  fuera

.e  alcance  casi  cerca  de  quince
minutos  antes  de  descender.

La  descripción  del  segundo  ata-

que  a  Tareuto  siguió  pronto  a  la
del  primero.

El  ap}tán  de  corbeta  Hale,  jeí
de  la  éscuadrllla,  llevó  sus  cinco
aviones  torpederos  s o b r e  Punta
Rondinella  tan  pronto  como  las
bengalas  iluminaron  el  puerto.
Personalmente,  él  mismo.  planeó
desde  5.000 pies  de  altura,  encon
trando  un  gran  fuego  enemigo,
principalmente  en  las  baterías
costeras,  y  picó  sobre  el  acorazado
tipo  Littorio. situado  al  Norte,  lan
zándole  un  torpedo  desde  700 yar
das,  girando  ‘a estribor  y  escapan
do  felizmente.

Siguiendo  a Hale  sobre  Rondine
ha,  el  teniente  de  navío  Bayly  ini
ció  una  mniolra  idéntica.  Pero

-  no  se  sabe  si  logró  picar  y  Janzar
su  torpedo,  pues  el bravo  oficial  no
regresó  a  su  base  y  nadie  volyió  a
ver  su  aparato  desde  aquei  mo
mento.

El  teniente’  de  navío  Lee,  por  la
otra  banda  del  jefe  de  escuadrilla
de.  rn’añdo, se  metió  impasible  por
entre  la  cortina  Ie  proyectiles  ha
cia  el  aóra’zado  tipo  Cavour  situa
do  ‘ni Norte,  y  desde  800 yardas  le
enyió  su  torpero,  virando  rápido  a
estribor  y  saliendo  a  alta  mar,  des
pués  de  cruzar  entre  dos  cruceros.

El  teniente  de  navío  Torrens
Spence  era  el  siguiente.  Al planear.
la  siluetá  de  su  avión  apareció  cia
ramente  dibujada  e  iluminada  por
la  luz  de  las  bengaías  a  las  bate
rías  de  los  cruceros,  por  lo  que  le
puntería  se’ afinó  contra  i  extra
ordinariamente.  A pesar  de  ello, si
guió  adelante  hacia  su  objetivo,
que.  era  el  Littortq  del  Norte.  Des
pués  de  torpedearlo,  virÓ a  estribor
también  para  ‘emprender  la  fuga,
encontrándose  en  medio  de  un
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círculo  de  juego,  del  que  también
logró  salir  indemne.

El  último  avión  torpedero,  pilo
tdo  por  el teniente  Wajharn,  ‘iyió
un  episodio  más  dramático.  Ape
nas  empezó  su  picado  estuvo  a
punto  de  tropezar  con  uno  de  los
globos  de  barrera,  logrando  eludir
lo  a  muy  pocas  yardas,  pero  el
aparato  jué  alcanzado  por  varios
proyectiles,  que  causaron  daños  en
la  yarilla  de  la  aléta  exterior,  de
jándole  por  unos  instantes  sin  con
trol.  Con  gran  seienidad,  Waihain
consiguió  hacerse  con  los  mandos
y  avanzar  hasta  500 yardas  de  uno
.e  los  Littorios,  desde  cuya  distan
cia  le  lanzó  su  torpero.  Durante  su
retirada  jué  alcanzado  de nuevo  en
el  plano  izquierdo,  io  obstante  lo
cual  pudo  llegar  a  Salvo  hasta  el
Illustrious.

Los  teiiientes  de  navío  Hanilton
y  Skelton,  que  triptilaban  los  avio
nes  encargados  de  iluminar  la  ba
hía,  lo  consiguieron  plenamente,
lanzando  una  línea  de  bengalas
que  permitieron  ver  perfectamen
te  toda  la  zona  este  del  puerto,
después  de  lo  cual  se  lanzaron  in
petllosamente  para  bombardear
los  depósitos  de  conbustible  y  em
prender  la  retirada,  luego  de
arrojar  toda  su  carga  de  explo
sivos.

En  este  momento  llegó el  tenien
te  de  navío  Glijford.  Aunque  ha
bía  salido  veinte  minutos  después
que  sus  compañeros;  había  volado
tan  aprisa  que  alcanzó  Tarento  en
pleno  ataque.  Desde  algunas  millas
mar  adentro  había  yisto  lasben
galas  y  el  fuego,  lo  que  le  facilitó
la  orientación.  Pasando  sobre  la
costa  este  de  la  bahía  se  lanzó  di
recto  sobre  los  objetivos  del  Mar
1946]

Pequeño,  y,  pícando  mUcho,  paso
por  debajo  de  la  barrera  antlaéea
y  dejó  caer  sus  bombas  sobre  los
cruceros  q u e  había  identificado,
tras  de  lo  cual  ganó  altura,  yió
rápidamente  hacia  estribor  y  des-.
apareció  por  el  mismo  sitio  or
donde  tan  bruscamente  habla  lle
gado.  •

A  la  una  de  la  madrugada,  e
Illustrious  esperaba  con  Impacien
cia  el  regreso  de  os  exp.ediclona
ríos.  Los  av1ones  debían  llegar  de
un  momento  a  otro,  y  el  buque  se
aproximaba  aj  lugar  convenl4o  pa
ra  recogerlos.  Ninguna  seita1 habla.

¡  estremecido  el  éter  para  indicar  si
habían  tenido  éxito,  pites  el  silen
cio  de  la  radio  era  obligado  y  los
aviones  debían  volver  por  sus  so
los  medios  basta.  el  Illustrious.
¿Cuántos  regresarían?  Esta  era  la
pregunta  ‘angustiada  que  todos  se
formulaban  a  bordo,  por  saber  los
riesgos  gravísimos  de  la  empresa.
Aunque  compartían  ‘el  entusiasmo
de  aquellos  que  tan  valerosamente
hablan  salido  a  la  tremenda  aven
tura,  y  cada  uno  en  su  esfera—in
cluso  en  las más  humildes—se  sen
tía,  partícipe  de  su  gloria.

Pocos  minutos  después  de  la  tina
comenzó  a  oírse el  ruido  de los mo
tores  de  los aviones  que  se  acerca
ban.  Poderosos  gemelos  exploraban
la  noche  para  descubrir  las  lllce
cillas  de  navegación,  verdes «y ro
ja,  de los  aviones de  retorno.  Des
de  el  cielo  brillaban  las  sefiales  de
reconocimiento.  El  portaaviones
viró  a  sotávento  conmutando  las
luces  que iluminaban  la  cubierta  de
aterrizaje,  n1entras  la  mar  e  os
curecía.  Sobre  la  pop  descendió  la
gran  sombra  del  primer  avión  que
planeando  suavemente,  tocó, la  cu
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•     bierta  y,  finalnient’e,  se ‘Uetuyso sa
•    no  y  siyo:

•         Con iñtervalos  Ñcuentes  fueron
l1egno  ‘jós demás.  Conorme  iban
‘todando’  sobré  la  cubierta  parecía
cio’  si  a  cada  uno  de  a  bordo  €é
Ie”.quitara  mi  peso de  encima.  ¡Can
qué  afán  se  contaban  los• aparatos!
¿Volveran  todos?...  Durante  gis
de  una  hora  fueron’  llegando  de
Uno  a ‘:UflO  o  de  dos ‘en  dos.  A  las
2,30  ho  sé  teñía  la  seguridad  de
que’  nÓ llegarían  más.  Habían  em
prendido  el  vuelo  20;  faltaban  dos
El  Iflustrious,  con  su  escolta,  eTi
prendió  el  regreso  al  lugar  indica
do  por  el  éomandante  en  jefe1 a  la
m:adrugad.a.

Para  cúantos  habían  tornado
parte  en  la  acción  resultaba  im
posible  decir  en  qué  medida  ha
bían  logrado  el  éxito.  Sólo una  co
sa  era  eyidente:  que  cada  mio, de
lps  ataques  había  sido  realizdo
con  el  máxima  ‘valor  y  Ja  mayor
reouión,  lo” ue  era  bastante  pa
ra  ‘ha,eer razónable  cualqtiier  opti
•mfsmo  Pero  hasta’  que  la  R.  A. F.

•  no  ob’tuvlera otogréías  no se  po
día  aSeu’rar  la  importancia  de  los
daf’os  infligidos  al  enemigo..

E’stas  otograif fas  no  tardaron
en  llegar,  ‘pues’ la  R.  A.  F.  realizó
un  vuelo  de  reconocimiento  en  las

•  primeras  horas  deJ  día.  Pocas  ho
ras  ms  tarde  fueron  recibidas  no
tlcias’gratas.  Das  acorazados  de  la
clase  Cavour  estaban  varados  enla
playa  y  gravemente  averiados

—‘mio de  eliosde  tanta  iPiporta’n
cia,  que,  al  parecer,  ‘había  ;.‘Sido
abandon’adO— y  uno  de, los de  tipo’
LUtorio  éstaba  hundido  de  pro,
escorado  a  estribor  y  rodeado  de
pequeios  buques  auliares.  En  el
puerto  interior  era  más  difícil  pre
cisar  lo  ocurrido,  pero  dos criceros
aparentaban  estár  seriame “te  ave
riados  también  y  los circundaba  un
manchón  de  petróleo.

Aquella  noche’  estaban  todos
dispuestos  para  repatir  el  ataque,
pero  aquellos  a  4uienes  correspon
día  realizarlo  tuyieron  el  disgusto
de  que  ‘un canbio  brusco del  tiem
po  hiciera  imposible’ la  nueva  proe
za.  Pero  con  el  magnífico  éxi
to  alcanzado,  la  flota  aeronaval
había  archijustificado  su  razón  de
existir  y  coniindido  a  sus  críticos.
El  dejar  fuera  de  combate  ‘a la  mi
tad’de  los acorazados  italianos  con
e]  número  de  pérdidas  propias  fué
un  singular  acontecimiento,  cuyo
resultado  inmediato  fué  la  retira
da  de  dos  de  nuestros  acorazados,
que  pasaron  a  prestar  servicios  ur
gentes  en  otros  sitios.

El  mejor  homeflaj  oara’ los  ati
tores  de  la  victoriosa  acción  fué
este  lacónico  mensaje  del  aliniran
te  en  jefe:

«Maniobra  IUustrious,  bien  eje.
cutada.»

L.M.R.

/
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Cómo te  desarrolla jna  guardia
de  QfcIat en un destructor;0]

La  guardia,  especialmente  en  los
pequeños  buques “conibatientes  de
la  clasé  de  destructores  y  destruc
tores—de escolta  ha  cambiado  mu
cho  respecto  a  ex4gencias desde  los
primeros  tiempos  de  1940. Antes  de
éstos,  los oficiales modernos  no  ha
cían  guardias  en  dichos  buques
hasta  que  no  hubieran  terminado
su  período  de  aprendizaje  de  tres
arios,  realizado  generalmente  a bor
do  de  un  buque  grande.  Durante
este  período  de  «desasnado»  ibafi
ellos  pasando  por  los  diversos  des
tinos  del  acorazado  o  crucero  en
que  estaban  embarcados,  hacién
dose  oficiales de  guardia  de  cubier
ta  o  áquiflaS,  y,  en  general,  ab
sorbiendo  los  principios  de  la  vida
reglamentada  de  a  bordo.

Todo  esto,  en  unión  del  apren
dizaje  de  la  «manera  de  hacer  las
cosas  en  los  buques  grandes»,  era
considerado  preludio  necesario  pa
ra  un  destiné  a  bordo  de  un  des
tructor,  en  el que  casi  todos  los  ofi
ciales  són  jef-es de  una  sección  o
destino  y  han  de  montar,  además,
su  guardia  diaria.  La  dotación  de
oficiales  corriente  de  u  destruc
tor  era  de  cinco  a  seis,  los  buques
y  las  dotaciones  pequeñas,  y  cada
miembro  de  ellas  tenía  que  ser  de
«buena  ‘ca1idad».  Con  el  sistema
lndica4o,  que  hacía  que  Jos  oficia
les  modernos  se  acostumbraran  a
sentir  el  peso  de  la  responsabili
dad,  se  formaroi  nuestros  coman
dantes  d  tiempos  de  guerra  de
nuestros  destructores.
19461

Con  la  rápida  expansión  de  a
Marina,  que  se  prodújo  en  os  años
siguieIteS,  especialmente  con  la
adición  de  centenares  de  buques
de  patruUa  ,y escolta  y  el  aumento
en  número  y tonelaje  de los propios
destructores,  no  podía  seguirse  por
más  tiempo  este  sistema.

Los  oficiales  recién  salidos  eran
enviados  desde  la  Academia  Naval
y  diyersas  escuelas  de  guardiama
rinas  directamente  a  los  destruc
tores.  La  edad  media  de los comiaii
dantes  disminuyó  considerable
mente,  y antes  de  terminar  la  gue
rra,  mandaban  buques  de  2.000 ‘co-
rieladas  oficiales  que  no  llevaban
seis  años  iuera  de  las  academias  y
escuelas.  El  número  total  de  ofi
ciales  se  elevó  a  cerca  de  22, cen
una  dotación  de  300 hombres,  y  el
armamento  y  direcciones  de  tiro
alcanzaron  una  complejidad  que  no
era  igualada  por  la  de los  cruceros
de  la  preguerra.  Durante  este  pe
ríodo  de desarrollo  se  retuiierón  ‘a
bordo  de  los pques  tantos  ofipiales
experimentados  como se pudo,  pero
las  exigencias  de  las  nuevas  cons
trucciones  obligaron ineludiblemen
te  a  repartirlos  por  toda  la  Flota.

Al  estallar  la  guerra  habían  re
cibido  adiestramiento  en  los  des
tructores  numerosos  oficiales de  la
Reserva,  iormando  rn  núcleo  para
la  ayajancha  de  oficiales  que  ha
brlat  de  necesitarse  en  los  años
siguientes.  Los  nueos  buques  que
se  Incorporaron  a  la  Flota  después
de  1940 digerían  de  sus  predeceso
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res  en  muchos  aspectos  importan
tes.  Eran,  mayores,  mejor  , arnados
y  equipados  con  los  Últimos  ade
lantos  de  ja  ciencia.  Nosotros  ha
bíanios  observado  y  absorbido  mu
cho  de  nüestros  amigos  los  ingle
ses,  que  estaban  ya  en  la  guerra
hacia  un  año  y  ibían  mejorado
con  las  lecciones  recibidas.  Estos
adelantos  y  su  aplicación  al  cam
biante  patrón  de  la  guerra  naval
fueron  los que  modificaron  en  gran
medida  las  obligaciones  que  re
calan  sobre  un  oficial  de  guardia
de  un  destructor.

Las  coinuñicaclones  entre  los bu
ques—desde  el  amanecer  del  poder
naval  uno  de los  más  difíciles. pro -

blemas—colocaban  al  oficial  de
guardia  de  un  destructor  de  pre-.
guerra  en una  Situación  particuler
mente  diflcil•  Porque  él  no  tenía
ninguno  de los valiosos recursos  del
buque  de  línea,  y  ni  tan  siquIera
un  oficial  segundo  de  guar4ia  que
.e  ayudara  a  Interpretar  correcta
mente  las  ‘señales  tácticas  que  se
hacían  y  ejecutaban  por  medio
de  banderas  o proyector.  Por  la  no
che,  óon  el  buque  apagado,  las  se
ñales  se  pasaban  de  buque  a  bu
que  con  «Scott»  dirigido,  jo  que
producía  un  retraso  considerabLe
en  la. ejecución  de  la  orden  dada
con  la  señal.  En  caso de  duda  o de
no  podér  interpretarla,  el  único
recurso  era  Izar  otra  señal,  lo  que,
naturalmente,  -producía  un  tiueyo
retraso.  El  oficial de  guardia  de  un
destructor,  en  estas  circunstancias,
no  podía  ser  un  «afilonado»’.  Sin
embargo,  en  los  primeros  tiempos
de!  1940 cambió  esta  situación,  al
ser  instalado  ‘a bordo  de  los  des
ructores  ej  T. B.  C.  (Taik  between
Ships.  habla  entre  buques). C “n esta
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Innovación,  el  comandante  de  ‘una
unidad  podía  hacer  su  señaj  táctI
ca,,  de  día  o de  noche,  sIlTiUltnea
mente  a  todos  sus  buques,, recibfr -

la  inteligencia.  instantáneament  
ampliar  o  modificar  jo  que  quisie
ra  sin  pérdida  de, tiempo  Esto  des
cargó  inmediatamente  un  gran  peso
del  oficial  de  guardia.  Aunque  en
circunstancias  normales  siguen  em
pleándose  sistemas  de  señales  de
luces  y, banderas,  cuando  las  cosas
se  ponen  «al rojo»,  queda  simplffi
cada  la  maniobra  en  gran  medida
y  desaparecido  aquel  m’aremágnu
de  señales  izadas  en  todas  las  dri
zas,  que  tanto  retardo  producía  en
la  ejecución  de  las  órdenes.’ Esto
no  quiere  decir  que  haya  disminui
do  la  importancia  de  las  otras  for
mas  de  señales,  sino que  la  -fien
bilidad  adicional  dada  al  oficiaj e ri
cargado  de  las  señales  ha  facili
tado  éstas  y  su  interpretación  y
ejecución.  La  voluntad  dej  coman
dante  puede  expresarse  claramente.
y  no  hay  que ajustarsé  a  las  frases
estereotipadas  del  Código  de  se
flajes.      ‘  .      .  -

El  rápido  desarrollo  del  «Radar,
es  Ja  segunda  fase  de  la  ayuda  ma
terial  dada  a  los  oficiales de  guar
dia.  La  adopión  de  jas  formacio
nes  circulares  de  crucero,  emplea-
das  tan  ampliamente  por  nuestras
fuerzas  de  portaaviones,  con  giros
sumultáneos  obli?ados  de  todos ,los
buques  durante  las  maniobras  de’
lanzar  y ,recoger  sus  aylones,  hu
biera  sido  imposibles  particular
mente  durante  la  noche  o  en  cir
cunstancias  de  mala  visibilidad,  st
los  oficiales  de’ guardia  de  ptiente
no  hubieran  tenidp  a  su disposición
los  P.P.I.

Hasta  las  formaciones  má  ‘com
(Noviembre
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plejas,  que. incluso  los  oficiales  an
tiguos  tenlan  dificultad  en  asimi
lar  bien,  han  quedado  ahora  per
fectarnente  cjaras  y  el problema  de
cónservar  el  puesto  en  la  forma
ción  o  cambiarlo,  especialmente  de
noche  con  mala  visibilidad  ha  per
did  toda  su  complicación.  No  es
una  exageración  decir,  que  muchas
de  las  operaciones  en  las que ha  to
mado  parte  nuestra  flota  hubie
ran  résultado  imposibles  de  ejecu
ción  sin  el  yiyido  cuadro  que  pre
sentaba  ej radar  al  of1ial  de guar
dia.  in  preocuparse’  del  rumbo,
velocidad  o  cambios  de  formación,
aun  el  oficial  más  «verde»  estuvo
en  condiciones  de  determinar  In
mediataznente  si estaba  o no  el  bu
que  en  su  puesto  de  formación.  Y,
aparte  del  roblana  de  conservar
éste,  ej  cuadro  que  da.el  radarha
permitido  al  nuevo  oficial  de  guar
dia  el  darse  cuenta  de  la  situa
ción  de  «colisión»  ‘en  navegación
ordinaria  antes  de  que  llegue  a  la
fase  en  que  ambas  partes  han  de
tomar  medidas  de  urgetcia.  Con el
radar  puede  ver  la  totalidad  del
cuadro  y  la  forma  en  que  se  des
arrojian  lbs  acontecimientos,  y  el
viejo  temor  de  ¿qué  estará  hacien
do  el  otro?  carece  ya  de  funda
mento,  puesto  que  en  ja  pantalla
aparecen  la  situación  del  otro  bu
que  y  sus  movimientos.  Obvio  es
decir  que  todo  ello  ha  quitado  un
gran  peso  de  enplma  a  los  coTian
dantes  y  que por  primera vez en  la
historia  pueden  éstos  dormir  una
«noche  de  un  ,  ainque  su
buque  nayegue  a  altas  velocidades
y  en  formaciones  cerradas  con
otros.

La  terera  Innoyación  que  jia
eqntrlbufdo   la  rápida  y  eficiente
1946]

formación  de  los  oficlales  de guar
dia  es  el  Centro  de  Información  de
Combate,  el  C.  1. C., en  su  aplica
ción  a  la  guardia.  En  él  tenemos,
por  fin,  un  organismo  bien  equipa
do,  encargado  exlusivanente  de
coleccionar,  evaluar  y distribuir  rá
pidamente,  ja  información  vital.
Çonsiderándolo  simplemente  en  su
papel  de  auxiliar  del  oficial  de
guardia  en  crucero  normal  y  sin
tener  en  cuenta  sus  funcionas  de
guerra,  puede  decire’.  q u e  este
centro  ha  demostrado  ser  de  ines
timable  valor,  y,  desde, luego,  mu
eho  oficiales  de  destructores  de
la  preguerra  se  preguntan  admi
rados  cómo  hemos  podido  funcio
nar  antes  sin  él.  Aunque  las  si
guientes  afirmaciones  quizá  no
puedan  aplicarse  ‘a  os  C.  1.  C  de
los  buques  grandes  son,  desde  Jue
go,  exactas  en  lo  que  se  refiere  a
los  de  los  destructores  y déstructo
rés  de  escolta.  Además  del  oficial
de  guardia  del  puente  hay  otro,
oficial  que  no  ha  de  preocuparse
de  no  deslutnbrarse  y que  ayuda  .l
primero  en  la  rábida  solución  de
los  problemas  de rosa de maniobras,
en  la  interpretación  de  las  seña
les  tácticas  y  en  la  determina1ón
de  la  situación  del  buque,  en  cual
quier  momento—día  o  noche—por
medio  del  radar  u otros  medios  que
están  a  su  disposición.  Las  situa
ciones  peligrosas  quedan  traz9as
en  el  tablero  antes  de  que  se  con
viertan  en otras  que’ exijan  la  adop
ción  de  ned1das  de  urgencia,  y  el
oficial  de  guardia  sabe  inmediata
mente  qué tiene  que hacer  para  sa
lir  de  dicha  situación.  El C. 1. C. no
le  descarga  de  la  responsabIlidad
de  tomar  la  medida  pertinente,
pero  le  da  una  verificación  del  jul
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cioq  se  ha  hecho de  1é situación.
El  te  éra5SjVuacjones   todos  los
buque’  que  se  encüexitren  dentro
del  aicauce’dej  radai  es  además  un

-  auxilio  precioso  para  la  conserva
ción  del  puesto  en  formación,  per
mitiendo  al  oficlaj  de  guardia  de
dicar  su  atención  a  sus  otras  obfl
gaciones  complejas.

Desde  luego no  debe  pasarse  por
alto  la  función.  del  0.  1.  0.  como
centro  aúxfllar  de  comunicaciones
destinado  en  primer  lugar  a  ase
gurar  muchos  circuitos  de  comuni
caciones  y  equipado  para  registrar
los  mensajes  recibidos  y  transmiti

•   dos  por  los  valios  circuitos  «tácti
dos»  y  «administrativos»  (taduc-.
ción  literal).  No  es  muy  extraño
que  se  excuentren  en  el  Sire  si-

•    multáneapiente  ‘varias  Órdenes  de
comandantes  y  segundos,  y  sin  la
ayuda  del  0.  1.  C.,  que  registra  y
entrega  los  mensajes,  las  repeticio
nes  y  peticiones  de  aclaración  se-’
rían  mucho  más  jrecuentes-  que  lo
que  lb son ‘Ven la  actualidad.  La  re
laiÓn  del  oficial  de  guardia  del
C. ‘1. C. con ‘el de guardia.  del pueli
te  es  tan  estrecha,  en  los  iuques
pequeños,  cine en  la  ‘mayor  parte
de  lO  destrúctores  es  considerado.
aquéj  corno  su  auxiliar  directo  y
tiene  que  ser  un  oficial  cjásificado
como  apto  para  guardia  de puente
para  prestar  servicios  de  esta  ín
dole.  En  muchos  buques- ha  llega
do  a  ser  práctica  común  que  la
guardia  de  combate  se  releve  dos
horas  déspués  que  la  çte  puecte
para  asegurar  que,  pOr  lo  menos,
haya  un  oficial  que  tenga  conoci
miento  exactb  dé  Jo  que  ha  ocu
rrido  antes.

Estas  Son  pues  las  tres  innova
ciones  prindipales  que  han  h’cho
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posible  •ei rápidó  y  eficiente’ adies
tramiento  dé los oficialé  réeíéií sa
lidos,  en  forma  tal  que  éstos  pue
den  conyerirse  rápidamente  en
oficiales  de  guardia  capacitados.
Sin  embargo,  las  tres  -innovaciones
—cómunicación  radiotelefónica,,  el
radar  y  el  c. 1. 0.—dependen  del
funcionamiento  de  los  aparatos  y
circuitás  eléctricos  correspondien
tes,  y,  n  caso  de  fallo  de  estos,  e1
oiclal  debe  poseer  el  factor  bási-’’
co  de capacidad  de enjuiciamiento,
ue  se  adquiere  y  desarrolla  sole
mente  Con Ja ‘experiencia.

El  período  de  s.i  adiestramiento
náutico  no  cabrá  reducirlo,  porque,
y  a  menos  que  los  comanda’tes  lo
eviten,  mediante  el  constante.
adiestramiento  de’  esta  clase,  los:
oficiajes  se  ‘acostumbrarían  a  de
pender  tanto  de  1 os  «recursos»
electrónicos,  que  cualquier  fallo  en
ellos  tendería  a  considerarlo  como
algo  grave.  Aunque  no  hay  sustitu
to  para  la experiencia,  puede decir
se  que,  aun  en  lo  que  a  Ja  guardia
de  destructores  se  refiére,  ‘el  ofi
cial  de  hoy  se  h  ehcoitradoen
mejores  condiciones  que  su  prede
cesor  de  la  preguérra.’  Xas  impo
nentes  escuadras  de  esta  guerra
han  permanecido  en  la  mar  por
períodos  de tiempo  mucho  más  lar
gos  ‘que  los  ‘que se  hablan  creído
poslbjes  antes.  Esta  capacidad  de
permanencia  se  basó  e  la  cren
cia—que  resultó  s  e r  totalmente
‘corr.ecta.—de que  los  buques  pue
den  rellenar  de  com-bftstible, vive-
res,  municiones  e  incluso  reparar’
en  plena  navegación.  Todas  estas
operaciones  fueron  llevadas  a  cabo
Con  los  buques  en  formación,  fre
éuentemente  en  iiuy  hial  tiepo  ‘y
a  velocidades  que  oscilaban  entré
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NOTAS  PROESION4LE3



NOTAS  PROFESION4LJS.’

10’ y 20 nudos.  En esta  clase  de kae
nas  se  aqu1%ió. la  exerieflCia  t
pidamente  y  casi  todos  los  oicia
les  tuvieron  la  oportunidad  de
atraCar  st. buque  a  otro  y manejar’
lo  en  todá  clase  de circunstancias.
No  pasó  Un  solo  día  sin  que  los
destrUCtores  rellenaran  de combus
tible,  y  casi  constantemente  uno  o
das  buques  hacían  riajes  entre  los
buques  grande,  entregando  corres
pondencia  O  trasladando  personal
por  los  andarivel’eS».  El  ojo  mari
nero  se  çlesarrolló  rápidamente  y,
muy  a  menudo,  el  oficial  de  guar
dia  realizaba  la  eyoluciófl complet’a
su1  recibir  siquiera  un  consejo  del
comandante.  Esta  óportunidad  de
manejar  los  biques  no  se  le  había
nunca  ofrecido  a  los oficiales  jóve
nes,  y en  los días antiguos  era  rara
casualidad  el que  el comandante  no
tomara  la  voz en las  maniobras  con
distancias  cerradas.

En  çondiciOfl’eS de  cruceros  de
guerra,  el  oficial  de  guardia  tiene
un  guardia  de  cubierta  lo  sufi
cientemente  nutrida  para  desear-
garle  de  parte  del  peso  que  reposa
sobre  sus  espaldas.  -

Los  serviolas  cantan  hast  i  la  más
pequeña  caja  o  madera  que  avis
tan.  Los  ojos  invisibles  de  los  ra
dar  exploradores  del  aire  y  la  piar
están  continuamente  dando  inor

mación  a4  pesonaL  espcci4tzu.,
ué  la  evalúa  y pasa  los  S’cs’
al  puente.  Uxa  guardia  dé’,ÓalS
de  por  lo  menos  dos hombreun:
contramaestre,  está’  a  mano’  a.rí
ayudar  en  las  cosas  eorre•nte’  el
puente.  Ja  guardia  de  cubierta”es
tá  en  condiciones  de  hacer  frente
a  cualquier  contingencia,  qtie pue
cta  producirs,  y,  en  las  maquinaS,
el  material  de respeto  está  siempre
dispuesto  para  reparar  rápdamea—
te  cualquier  avería  que  se  produz
ca.

No  es  la  ida  del  escritor  hacer
nótar  que  el  sistema  desarroUadO
para  la  guardia  de  guerra  d’  los
oiciales  ha  producido, meiors  ojl
dales  que  los  que  produjo  el  siste
ma  anterior,  sino  únlca’rfteflte  ie
mostrar  cómo  fué  posible.  (en  kn
período  de  tiempo  extrePlrdameflte
corto)  adiestrar  casi  totalmente  a
graduados,  sin  experiencia,  salidos
de  la  Academia  Naval  y  dé.io’s Es-
cuelas  de  Guardiarnar1fl  de  re
serva,  .convirtiéndOlos  en  oficiales
de  guardia  eficienteS.  Estos  oicia
les  eran  jóyenes  y estaban  deeosos’
de  aprender.  Y  ‘además, orgull3sOs
de  sus  misiones  y  de la  responsabi
lidad  que  recaía  sobre  ellos  y  an

•  siosos  de  actuar;  de  ahí  que ueran
la  mayor  contribución  al  rápido
desaro1lO  de  buenos  oicia1es  de
uardia.

(Por  el  Capitán  de  Fragata  de  la  Marina  de  los
Estados  ‘Unidos, W.  B.  PORTER;  traducido  por
el  Capitán  de  Corbeta  MARTEJ  VINIEGR.A.)
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Los  bflcia1•es de  la. Yeserva  y pro
yisionales  de  la  Armada  y  del  Ma
rine  Cap$.qu  pasen  ‘.  la  Armada
reguiary  afMar1ne  Corps  en  ca
tegoria  z’eommissioned»  y
rrant,  sérán  eligibles Como mieni

-  bros  de  Ja  «1avy  Mut.ual  A! 1 Asso
ciatin»,  según  anunció  hoy  el  Al-

•  miraite  de  la Flota  Ernest,  3. King,
U.  S.  N.,  presidente  de  la  Asocla
Ción.

Una  reciente  ley  aprobada  por
el  Presidente  Truman  autoriza  adj-
clones  de  próxImamente  27.000 ofi
.ciales  comisionados  a  la  Armada
Regular,  y  de  más  de  4.000 al  Ma
rin  Corp. La  mayor  parte  de  astas
adipionesjas.  cQnstituirán  oficiales
dóa’esv,y  proVisionales.

La.. Navy Mutual  Ai4  Assoc-iation,
que  otarga  seguros  y  otros  sérvi

cio  ‘a más  de  8.000 oficIales de  la
Afinada,.  del  Marine  Corps  y  del
Serylcio  de  Guardacostas,  cerró  el
ingreso  de  SOCIOS durante  la  guerra,
a  fin  de  evitar  aSumir  más  riesgos
bélicos.

«Como  resultado  Ue esta  acción
y  de la  buena  amlnistración,,.  dijo
ej  A.lipirante  King,  «la  Asociación
pudo,  durante  el  conflicto,  aumen
tar  sq  activo  desde  siete  hasta  ca
torce  millones  d,e dólares,  y hoy  día
Se  halla  en  excelentes  condiciones
financieras  La  Asociación, instala
da  en  el  Ministerio  de  Marina,
Wáshington,  D.  C.,  se  siente  teliz
al  ofrecer  la  calidad  de  socios  a
aquellos  oficiales  que  ahora  Van a
convertuirse  en  oficiales  •reguIares
dea  Armada  y  del Marine  Corps.

/

z’i.cn’s  P1OFESIONALES;1]

•  ___

Los  ofkales  que  pse   k  Marmo  ‘egular  y  al
Maire  Carps  (tfo’uter  de  Marina)  oueden  rngresar
mo  Soctos  en  a  ‘Navy  MtuaJ  Ad  Assocaton”

t”Soaedad  de Aux;hos Mutuos de  la  Armada”);0]
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de  la  história
del  Mediterráneo

ICEN  viejas  historias  que  hacia  el  año  343.5 de  la
Creación,  según  la  cronología  pagana,  Nabucodo
nosor,  el  Calçleo, tuvo  uñ  sueño  extraño:  Creyó
ver  un’ coloso que  tenía  la  cabeza  de  oro, el  prcho
y  los  brazos  de  plata,  el vientre  y los  muslos  de co
bre,  las  piernas  de  hierro  y  los  pies  paree  de  este
mismo  metal  y  el  resto  de  barro;  que  sólo un  mo

mento  pudo  c3ntempiark  porque,  habiéndose  desprendido  del  monte
una  piedrecilla  y  dado  en  los pies  del  gigante,  se  quebró  éste  y  redujo  a
pedazós,  mientras  lá  pequeña  piedra  se  convirtió  en  una  gran  montaña
que  fijé  extendiéndose  hasta  abarcar  toda  la  superficie  de  la  tierra.

Intrigado,  Nabucodonosor  llamó  a  sus  adivinos,  mas  ninguno  pudo
dar  satisfactoria  explicación  al  significado  del  sueño;  hasta  que  un
joven  llamado  Baltasar,  en  Caldea,  pero  cuyo  yerdadero  nombre,  el
dc  Daniel,  se  ofréció  a  descifrarlo,  no  por  complacer  al  rey,  sino  por
salvar  la  vida  de  los  magos  y  nigromantes  que  iban  a  ser  sacrificados
por  haberlo  dispuesto  .asl  el  monarca.

Pr1ncipe—dijo  Daniel  ¡Cuando  compareció  ante  Nabucodonosor—:
Las  cuatro  partes  de  la  estatua  figuran  cuatró  grandes  monarquías.  La
cabeza  de, oro  representa  la. viestra,  a  Ja  cual  Dios destina  1mnensaex-
tensión,  a  ella  seguirán,  sucesivamente,  otras  tres,  significadas,  la  una
19461                                                            697
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por  el  pecho  y  brazos;  la  otra,  por  -el vientre  y -muslos, -y la  cuarta,  por
las  piernas  y’ pies.  Ninguna  de  estas  tres  últimas  llegara  -a Ja  elicidad

 la  vuestra,  y,  además,  iran  degenerando  según  la  degradación  de  lds
metales.  El  tiernpo  de  la  cuarta,  el  Dios  del  Cielo  Jeyantará  otra,  que
jamás  será  detruída  ni  pasará  a  depender  de. otras  naciones,  antes,  al
contrario,  verá  arruinadas  a  todas  las  demás  y  subsistirá  eternamente...

Poco  más  o menos,  esto  fué  lo que  el  joven  Daniel—príncipe  de  san
gre  real,  a  la  sazón  en  rehenes  en  Babilonia—explicó  al  grande  Nabu
codmosor.

E1  IMPERIO  DE  TOS  CALDEOS—L4 CABEZA DE  ÓRO DE  LA ESTA

TUA—,  PRIMERO  DE  LA  PROFECIA DE  DANIEL

Nabucodonosor,  el  Caldeo,  después  apellidado  el  Grande,.  había.  sido
ei  más  ilustre  de  los  generales  del  rey  asirio  Nabopolasar,  a  cilya  obe
diencia  sometiera  los  territorios  de  Siria,  Fenicia,  y  parte  de Palestina..
Acaimba  de  terminar  esta  campaña  cuando  oçurr’ió que  Necao,  rey  de
Egipto,  irrumpió  en  Judea,  y  después  de  derrotar  al  de  esta  nación,  Jo
sías,  que  pereció  en- la  lucha,  siguió  hacia  el  Eufrates,  a  orillas  del  cual,.
en  Carcamnis, desbarató  las  huestes  de  Nabopolasar,  hallando  éste  la

-  muerte  en  el  combate.  Nabucodonosor  había  acudido  en  socorro  de  su
rey,  pero  como  llegara  después  que  todo  terminara  y  Nabopolasar  no
dejó  sucesión  ni  existía  en  Babilonia  príncipe  alguno  de  estirpe  real,
se  proclamó  monarca  de  la  nación  caldea.  Esto  acaeció  al  contarse  los

-  tres  mil  cuatrocientos  treinta  y  tres  años, del  Mundo.
Apenas  era  Nabucodonosor  dueño  de  la  Caldea  al  cmeuzar  sil . rel—

nado,-  pues  que  Necao  se  anexionara  la  Siria  y  la  P-aes,a,.  y  egipcios
y  medos  se  habían  enriquecido  a  costa  de  los  estados’ d.abopoi$ar;
pero  el  infortunio  no  arredró  al  nuevo  rey  Bien  pronto  leató  atndo

-     ejército,  con. el  que,  en.  sucesivos  y  victoriosos  ombates,  c’bhsguió ‘de
tener  -al  egipcio,  primero-,  y  perseguirle  hasta  Sus  mismas  fronteras,

•    después.  E  seguida  conminó  a  Joaquín,  rey  de  Jerusalén,  - a  que  lá
rindiera  u  corona,  lo  que  tuvo  lugar  tras  corto  asedio  a  la  apital.  Dos
veces  intentó  Jerusalén  rebelarse  contra  ‘el yugo  de  Nabucodonosor,

•     pero  como  estaba  escrito  que  el  reino  de  Judá  sufriría  espantosa  de
vastación  y  que  la  capital  sería  destruida,  sucedió  así..

Siguieron  a  Judea  en  cautiverio  Siria,  Palestina,  Arabia  y,  en  fin
cuantás  nacioneá  estaban  situadas  entre  -el Tigris  y  el  mar  Rojo,  y
entre  el  Mediterráneo  y  el  guito  Pérsico.  No- obstante  Ja  gran  resisten
cia  que  ousie-ron,  fueron  rápidamente  conquistadas  las  ciuda4es  de
‘Gaza,  Ascalón,  Sidón  y’ Damasco.  Tiro  fué  la  que  con  más  ten-,cidad
se  defendió,  pero  esto  merece  párrafo  aparte.
-‘  Tiro—la.  Roça—, a  la  sazón’ eL único  ptierto  fe!aicio de  iniportançja,
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ya  que  Gebal—la  Montaña—y  Sidon—la  Pesquer•ía—estaan  en  deca
dencia,  era  Ja  ciudad  más  opulenta  del  Mediterráneo,  merced  a  su  pri
vilegiada  situación  geográfica  en  los  aledaños  del  foco inicial  de  la  civi-,
lización.  Cabe  SUS  murallas  se  desarrollaba  el  más  -activo  comerció  que
fuera  conocido  en  la  antigüedad.  Asentada  sobre  un  acantilado  islote.,
casi  promontorio  de  la  costa  fenicia,  se  hallaba  la  ciudad,  nueva  con
sus  dos  arnplia-s dársenas,  una  al  Norte  y  otra  al  Sur  de  la  pbblación,
bien  resguardadas  de  los  vientos,  y  en  las  que  la  mar  no  podía  recalar
a  través  de  las  angostas  bocanas  que  iormaban  una  bien  estudiada
orientción  de  sus  soberbios  malecones.  Puerto  sidonio  se  llamaba  el
del  Norte,  por  mirar  a  Sidón,  a  quien  arrebatara  su  comercio,  y  puerto
egipcio  el  sittiado  al  Sur,  por  ser  el  más  cercano  a  esta  nación.  Anbos
registraban  Un tráfico  tan  intenso,  que  ningún  otro  de  la  tierra  llegó

a  igualar  a  este  de Tiro  en aquéllas  ni  en  algunas  posteriçres  centurias.
El  Profeta  Ezequiel  lo  describió  así:  Lbs  de  Tharsis—España__traen
la  plata,  el  hierro,  el estaño  y  el plomo;  loS de .Javan—,de las  islas  jóni
cas—vienen.  a  cambiar  esclavos   utensilio,  de  bronce  y  deTiierro  sor
jado;  los  Sirios  suministran  lino,  prpura,  coral,  granates  y  otras  pie
dras  preciosas;  Judá  e  Israel  comercian  con  trigo,  miel,  aceite  y bá1sa-
mos;  Damasco  vende  vinos  y  lana  blanca;  los Ineaderes  árabes  abas
tecen  de  oro,  piedras  preciosas  y. exquisitçs  perfumes.

Cuando  a  Tiro  1learon  las  huestes  de  Nabucodonosor,  aun  era
más  floreciente  su  comercio  de  como  lo  describiera  Ezequi’el. Entonces,
en  sus  mercados,  se  hallaba  de  todo  cuanto  se  jiabía  menester  y  exis
tía  en  los  más  lejanos  pa1se  del  nundo  conocido:  el  estaño  de  la  Islas
Británicas,  el  ámbar  del  Bálti.eo., las  especias,  él  marfil  y  el  ébano  de
la  India;  el. nármo1  de  Qrecia,  e1  algo!ón  y  la  seda  del  Turquestán,
los  . caballos  del  Cáucaso  y  hasta  los  esclavos  blancos  y.  negros  de  la
urroa  y  el  Africa.  ..  -  .
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Con  la  lsm  rapidez  de  que  eran  ejemplo  sus  anteriores  can  -

ñ,  laciudad’V1ia  de  Tiro  cayó  en  pder  del  rey  .e  Babilonia,  pero
no  así  lo  que  constituía  el  núcleo  principal,  los barrios  nuevos,  en  cuyo
asalto  perdió  Nabucodonosor  sus’ mejores  guerreros,  en  tanto  que  los
yalerosos  fenicios  apenas  sufrían  bajas,  bien  resguardados,  tras  las  al
menas  de  ia  altas  murallas,  de las  saetas  lanzadas  por  los caldeos  desde
el  estrechísimO  istmo  por  el  qué  la  cIudad  nueva  estaba  unida  al  con
tinente.

Mas  de  un  año  duraba  esta  situCión,  que  parecía  iba  a  prolongarse
indefinidamente,  cuando  comprendiendo  el  Caudillo  e  los  caldeos  que
Jamás  -alcanzaría  la  victoria  sobre  los  ciudadanos  de  Tiro,  ya  que  no
podía  irnpedir  el  abastecimiento  normal  de  la  plaza,  poseedora  de  im
portante  flota  y  con  numerosas  embarcaciones  a  su  serviéio,  mientras

que  él  no  disponía  de  una  sola  nave,  ideó  ensanchar  el istmo  relienañdo
lar  ñiarina  entr&la  cíndad  nupva  y  Ja. yieja;  o  -que demuestra  a  cuántó
obliga  el  podéríó  marítimd’de  un  nenlgo  al  que  se  tiene  pretensiónde
vencer,  y’; en  otras.  palabras,  1a  total  subordínación  de  ‘una  campaña
militar  rara  alcanzar,  tan  sólo,  mínimo’ triunfo  sobre  minúsculo  obje
tivo  de una  costa,  cial  este  de  la  óiudadela  de Tiro.  ‘  -

Muchas  son  las  enseñanzas  a  sacar-  de  esta  acción,  primera  que
tiene  lugar  en,  ese  mar—un  charco»,  ségún  escribió  ,Platón—,  donde
tuyo  su  origen  la  civilización  y  en  el  que  se’ dirimirú,  creernos,  ej  ser
o  no  ‘ser de  los  pueblos;  en  lugar  que  slt.iaO  hacia  Oriente,’ casi  en
los  confines de  Sidón  y  Tiro.  Pero  no  me  juzgo  el  más  autorizado  para
ello,  que  a  plumas  ‘idóneas  corresponderfa  señalar  Jas  consecuéncias
de  índole  éstratégiCOtáCti5S  que  se  desprenden  .e  esa  operación..  Sólo
diré’  que  de  haber  existido  en  aquel  tiempo  un  e-j-é’rcU fenicio- y  armas
coercitivas  análogas  a  los  cañones  de  los  -buques  de  combate  de’- las

[Nv1embTe
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modernas  escuadras,  lo  que  hubiera  permitido  a  la  Flota  de  Tiro  im
pedir  el  relleno  de  la  Marina,  primero,  y  ofender  después,  a  las  pesadas
máquinas  empleadas  por  Nabucodonosor  contra  los  muros  de  la  ciudad
nueya,  a  buen  seguro  que  la  «figura  Tobruc»—al  decir  del  Capitán  de
Navío  C.  Hard—se  hubiera  anticipado  en  varios  siglos.  Pero  entonces
las  llaves  no  contaban  con  otras  armas  arrojadizas  que  la  saeta,  y  Tiro
hubo  •e  sucumbir  duando  irrumpió,  por  las  brechas  abiertas  en  sus
murallas,  el  numeroso  y  aguerrido  ejército  caldeo,  al  cabo  dé  los  varios
meses  que  tardó  en  ejecutarse  la  idea  del  rey  de  Babilonia.

Y.  añaden  las  viejas  historias  y  los  cronicones  de  la  Tierra  Santa
que  hasta  el  último  de  los  soldados  de  Nabucodonosor  salió  enriquecido
del  saqueo  de  i.a opulenta  ciudad  que  llegara,  merced  al  már,  a  poseer
inmensas  riquezas  y  tener  reyes  tan  poderosos  como  aquel  Hiram,  coe
táneo  de  David  y  su  más  fiel  aliado.

Gran  núnero  de  los  habitantes  de  Tiro,  marinos  y  oinerciantes,
pudo  salvarse  a  bordo  de  las  naves,  y  quizá  por  seguir  las  aguas  de
aquel  Mlkart,  el  Hércules  tirio  de  que  nos  habla  la  Mitología,  que  par

‘tiera  para  Occidente- a  la  conquista  de  los  estados  de  Crisaor—Ja  Pen
ínsula  Ibérica—,  alejáronse  de  Fenicia.  Siglos  después,  encontramos  a
sus  sucesores  extendidos  por  la  casi  totalidad  de  las  riberas  medite
rráneas.

Tras  la  conquista  de  Tiro,  siguió  un  corto  descanso,  que  aprovechó
Nabucodonosor  para  el  adiestramiento  de  las  nuevas  Jeyas  hechas  en
sus  dominios,  y  en  seguida  se  dirigió  contra  el  faraón  .Necao, cuyos  es
tados  conquisté  rápidamente,  extendiendo  después  su  Imperio  a  la. Abi
sinia  y  Libiá,  en  tanto  que  al  oriente  de  la  Caldea  sus  generales  se  apo
deraban  - de  Persia,  llegando  hasta  el  río  Gaies.

Que  en  castigo  de  la  soberbia  que  se  aperó  del  Grande  Nabuco
donosor,  cuando  formó  tan  dilatado  Imperio,  Dios  le  conenase  a  estar
proscripto  de  la  sociedad  humana  durante  los  siete  ¡ños  que  anduvo
errante  por  el  desierto  creyéndose  una  bestia,  es  pasaje  de  grandes
enseñanzas  para  muchos,  qUe el  curiosó  puede  1•eer en  los  libros  de  Je
remías,  pero  que  nada  importa  a  nuestró  propósíto,  que  no  es  otro  sino
el  de  recordar  algunos  1mpirtantes  capítulos  çle la  historia•  del  Medi
terráneo,  donde  estuvo, está  yestará,  por  los  siglos de  los  siglos,  el  por
venir  de  la  humanidad.  ‘

MANUEL VALDEMORO

.i1IJ
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M  LS  CE  L  A N  E  A
«Curiosidades  que  dan  las  escrittuas

antigpas.  quando  hay  paciencia  paia
leerlas,  que  es  menester  no  poca.’

ORTIz  DE  ZÚÑIGA,  Anales  de  Sed
-                               ha, lib.  2,  pág.  90.

«Pues  con  esvelado  estudio  acatad
las  cosas  pasadas  por  ordenanza  de

-          tas presentes  e  provideniaçia  de  las  e
nideras,  que  quien  las  cosas  patadas
no  mira  la  vida  pierde  y  el  que  c.n
laR  venideras  no  provee  entra  en  to
das  como  no  sabio.e

DIEGO  os  VALERA, Tratado  de  P,o
“zdencfa  eodtra  FOrtuna,  1462.

s  levanta  rrueral11ente el  grito  de
La  aviación  echó  a  pique  muchos  que las  floteá  anticuadas.  Ld

buques  de  linea  desde  el  comienzo  expertos  navales—una  vez más  en
de  la  guerra  mundial  ultirna,  y  se  desacuerdo  con  tal  oprnlón—diceti
a&mo  qu  las marinas  eran  ya aig)  qtie  la  respuesta  es  una  ilota  ato-
anticuado,  sin  embargo,  se  halla-  inua  Aquí  el  artista  Lou s  il-er
ri  armas  con  4ue  combatir  a  los  íliann  nciSj  e4ion  de tares
a*lies  1Jxy dia,  cd!  rGsult9dá de  ba4e  et  9de  rsbu  natios
iueba’cón  la  b mb&  at6rnica,:  áii
1946]                                                         703
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energía  atómica  y dispararán  pr6-
yectiles  también  atómicas.  Cañones
pereccionaIos  mantendrán  a dis
tancia  a  I:a mayoría, de  los a.viones;
se  utiJizrán  con  proftsión  las  ar
mas-cohete  y  los buques  se  aseme
jarán  en  su  aspecto  a  los  subma
rInos,  con  poca  o  ninguna  superes-
ti  uctura.

ce  1899,  se  higo  este  grupo,  con
mótivo  de  la  visita  que  realizó  al
Arsenal  de El  Ferrol  el  Ministro  de
Marina,  General  Gómez  Imaz..

1.’  Don’ Cayetano  Tejera,  Capi
tán.e  jr.agata,  secretario  dél  M:
nstro.
1.9461

2.   Don Angel  Miranda,  Capitán
de  fragata,  Comandante  del  Gi
ralda.

3.   Don José  Gómez  Irnaz,  Con
traalniirante,  Ministro  Ue  Marina.

4.   Don  Juan  José  de  .a  Mata,’
Capitán  de  navío  de  primera  clase,
Comandante  General  del  Arsenal.

5.   Don  Rajael  Barrera,  Conta
dor  de  navío  del  Giralda.

(3.   Don  José  María-  de  Antelo,
Teniente  de  nayío,  segundo  del
Giralda.

7.   Don  Francisco  Gómez  ]az
y  ,Ódíguez  de  Arias,  Ténieñte  de
navío,  hijo  y  Ayudante  del  Miiis’
t.ro.

A  bordo
tarde  yate

del  aviso  Giralda,—más
reaj—,  y  el  27  de  niayo
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8.   Don  Maquinista  mayor  ie
segunda.

9.  Don  José  Casteote,  Ingenie
ro  jefe  de  primera  clase.

10.  Don  ...,  Alférez  de  navío.
11.   Don  ...,  Alférez  de  navío,  de

guardia..
12.  Don  Mario  Rubio  y  Muñoz,

Teniente  dé  navío,  Ayudante  del
Ministro.

13.  Don  Javier  de  Salas,  Alférez
de  navío.

14.   Don  José  Monmeneu  y  Fe
rrer,  médico  segundo  del  Giraldz

El  arnontonarse  a  una  banda  loa,
pasajeros  de  lb  que  pudiéramos  ha

mar,.<goonria»,  saben  nuestros
lectores.  de  s1va.  q.e  presenta  sus
i’neoe    tgo  1C) nue$a
este  excel.        tornado  1*-
ce  ranchos  años  dcli atural.

En  el  combate  entre  el  Mo7i-tor,
de  la  Unión,  y  el  confederado  ffrf
rrimac,  el  9  d  marzo  de1862,en
Hampton  Roads  (Virginla)  10$ bu
ques,  protegidas  por  planchas  aco
razadas,  no  . p’1dieron  fnerirse  r --

cprocamenté  «ano  serio  acab
ron  por  retirarse.Ei  Merri’tac  lie
yaba  10 cañones  y  una  doacin  de
300  hombres;  ej  Monitor,  dos  ea—

[Nviék(bÑ
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•  de  romanticas  narraciones  y  cau
sa  de  aventuras  y  anécdotas  «sala -

dos>.
Dejando  él camino .que  conduce

a  ‘Sangenjo  y  torciedo  por  exnpi
nado  vecinal,  nos  encóntrarnos  al
poco  tiempo  de  marcha  en.. la  ex
planada,  que,  en  forma  ae  terraz,
es  antesala  del  boy  mónasterio,  y
anteriormente,  abadía  cisterciense,

da   la  fael    -    -

yanta  afrÓa  la  pcrtadacIe1
le  coiius  eou1nnas  y  
mentos,  decorados, sus  .cuerp...
hornlna’s  para  terminar  en
torres  barrocas.

Corno  hemos  dicho,  filé  en  sus
primeros  tiempos  Abadía  .bcnedic

•  tina,  y  ésta  una  de  las  más  cle
,bres  de  Galicia,  situada  en  el  lu
gar  de  San  Juan  de  Poyo,.que  con
San:  Roque  de  Combarro,  SanrSa1.-

•  vdor,  , Santa  María  .e’  Sarnieira  y
708

San  Gregorio.  de  Rajó  forman  las:
Parroqúias  del  Municipio  de  Poyo..
Distante  este monasterio  cuatro  ki
lómetros  de  Pontevedra  las  cróni
cas  eleyan  su  ancianid,ad  al  Si
glo  vii,  considerándolo  como el  pri
mitivo  de  Castroleón,  fundado  por
San  Fructuoso.

Se  cuenta  que  en  el siglo  xi  tu
vo  este  monasterio  gran,  protec
ción  por  parte  de  doña  Urraca  y
que  sus  descendientes  realés  ‘si
guieron  prestando  privilegio  a  di
cho  convento,  ta  como  ant’erio—
mente  se’ lo  habiri  prestado  Bei
mundo  U, el conde-Ramilfl  y Al
fónso  VI.

€aflo  de  la  refórma  agiatapi
na  nacieron  lo  recolet!”
Luis  de •León  reda’tó  la  ...;,

ción  de esta  Congregación  çie.Agrls
tiu?s  Descalzos,  mo  de   -

s’iasta  proteoVoís  ié  Fe4’flV  
‘al  designárseles  conventos,  pasó  el
de  Poyo  a  ser  uno  de  los  ocupa4os
co±no  casa  recoleta.  -

Y  esa  Isla  de TamPo,  vecina  a  la
-   Naval,  fué  en  ui  ‘tiempo

 retiro  donde  servla  ae n—
los  rnonj  rn.s  obrktS
la  autoridad  el  ade

ii  la  iniciación  e  sus  vids
retas.

tonado  este  cdi7ento  por
Lustración,  vino  er’ derrum

,.ato y las  ruinas  emp€ZarO  a
azar  su  fin, pero  aque’ célebre

nasterlo  pudo  salvarse  }  ser
ocuRado  por  los  frailes  de  la  Mer—
c,  ue  hoy  siguethabitáO1ó.’

Llajn.amos  a  su  puerta  y  pregun
tamos  por  el padre  Fermín,  actual
mente  $uperior  de  aquella  comu
nidad,  gran  amigo  nuestro,  que ña
cido  en  pudiente  cuna,  prefirió  la
.vida  imonástica,  de  continuo  sactl

[Nov1cbre
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‘ficio, a  la  regalada  que  gruen
te   hubiesé’érVid0  eñ  el mundo,
•y  Con su  exquisita  amabilidad,  nos
acompañó  como  guía  en  nuestra
visita  a  la  clausura.

Pero  son  las  siete  y  entramos  en
la  iglesia,  ya  que  da  comienzo  el
ceremonial  del  rezo  mariano,  y  en
aquella  naye  silenciosa,  húnieda  y
solitaria,  van  saliendo  de  lado  y
lado  del  presbiterio,  y  por  peque
fias  puertas  que  cornuniqan  con  la
sacristía,  largas  filas  de hábitos  al
bos  que,  portando  candelas,  iban
siguiendo  a la  rtiZ  alzac3a. Ocupa
da  la  parte, central  del  templo,  van
dando  r.ente  ambas  filas  con movi
miento  marcial  y  en  profunda  re
‘verenCia  y  con  sencilla  liturgia  Y
místico  ambiente  van  cantanda  la

ar’  en  ás  UnprçSiOflafl  de
la5’Ó11e  a  ltielg5
no  desde  el  coro. Es  corta  la  cere
monia,  y  una  vez  terminada,  con
el  mismo  ritual  que  a  la  entrada,
se  van’ retirando  hacia  la  sacristía,
quedando  otra  vez la. naye  en  pe
numbra  y  todos  con  verdadero
arrcibamiento  ante  acto  tan  piag
nífico,  ante  tanta  sencillez,  de  lii-
tUlia  liturgiá  hasta  que  el  padte
superior  viene  a  nuestro  encuentro
y  se  abre  la  entrada  a  la  clausura.

Nos  ensefian  pilinero  la  huerta
y  granjas.  ISOfl setenta  entre  reli
giosos  ‘y  seminaristas  que  tienen
que  comer!  Entramos  después  en
el  eonvento,  y  entre  arcos  de  me
dio  punto,  bóvedas  curvas  y  sobria
ornamefltaCiófl  plateresca,  vamos
recorriendo  claustros,  locales Y cel
das,  de limpieza  y orden  perfeptos
visitamos  también  la  sala  capitular
con  su bello y clásico  a1h  j amiento,
el  refectorio  con  su  pálpito  para  el
lector,  comedor  donde  una  vez ser-
19461

vidos  los platos  y antes  de empezar
a  yantar,  permaflcefl  un  cierto
tiempo  sin  catarios  como  acto  re
presentativo  contra  .a  gula;  vimos
la  magnífiCa  biblioteca,  de  amna
bien  jnerecida;  nos  enseñaron  los
alojamientos  preparados  para, cua
tro  oficiales y otros  tantos  alumnos
de  a  Escuela  Naval  que,  aproye
chando  los  días  de  vacaciOnes  de
Semana  Santa,  iban  a  ser  huéspe
des  de  aquel  monasterio  haciendo
ejercicios  espirituales,  y  al  pasar
por  aquellos  corredores  y  e!1daS,
donde  todo  es  granito,  en  la  puer
ta  de  una  de  ellas  vimos  entrar  a
un  anciano  inerte  e inhiesto,  y  co-
mo  comeiitarló  nos  dijo  el  Supe
rior:

—HAhí lo tienen  ustedes  con  más
de  ochefltaañ0S!...

Cu1adQ bja3noS  la  ecalera  plin
cipal,  obra soberbia  de piedra,  como
todo  es  allí, nos  despedimos  del pa
dre  Fermín,  y.  al  abrirse  las  hojas
de  la  puerta  que  da a  la  explanada,
recl’1mo  en  los  rostros  los• aireS
fr.escD5,e  la  ía  de Marín,. y  nues
trosis  vieron  en  esta  misma  un
conjunto  ejuces  que,,.CQmflO Un p
queño  Gibraltar  nos  indicaba  el
lugar  ue  pcupa-la  Escuela,  mien
tras  la. lii5 4ej  jaro  de  Isla  Tambo
señala  ura,  tierra,  al  socaire  de  la
cual  peEa,Cefl  los  blancos»  fo-
tantos  que  e  utilizan  en  los  ejerc1-
dos  de., tIro,  enseñflZa  ésta  Un-
prescindible  para  la  comunicación
«fraterna»  en  este  ambiente  de  lo
cura  incomprensiva  del género  hu
mano,  léxico  bien  dstiflto  al  que
empleaban  en  aquella  isla,  en  su
vida  de  asceta,  ‘aquellos  monjes
que  en  su  retiro  voluntaro  y  en
oración  constante  pedían  amor  y
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buena  voluntad  ‘entre los seres  que
componen  1a Htimanjdad.

Nos  flguraos  en  aquella  expla
nada  frente  al  onvento,  tupida  de
árbo1es  y  donde  una  fuente  deja
constante  curso  a  un  chorro  de
fresca  agua,  grandes  calderetas  so
bre  un’  iuego  que  eniuarea  nas
piedras.,  dejan  llegar  olores  cte sa
brosa  paella;  es  un, día  anpest
en  día  cte  sol,  que  b.a  reunido  en

-  aquel  recinto  a  los  aluppos  de  la
Escuela  Naval  In  visitado  .aquel
monasterio  y  aprendido  una  3p1,e
lección  de cultura;  epiritua1  y’t.tn
blén  de salUd-par-a el,Leuerpqy  lue
go,  mientras  l  remolcador  o  lan
chas  llevan  por  Jg  popa  su  rosario
de  botes marchando  hacia  e1puer-
to  de  la  scueJa,  se.  van  oydo
cancicínes  de  aiegría  ej  aqe$ano
día  de  excursión,  que  b’ueno es  al
ternar  éstas  con  el  remo y  el fusil o
la  rítmica  gimnasia;  y  al  recibir
unas  páginas  de Historia  o  de  Cul
tura  al  aire  libre,  y  déspués’detm
buen  a1muero,    as-
pites’  y’mlchis  pletóricó  d”opti
mismo,  capaes  de dár  fln’al nisni
Drake  si  vOlyise  a  presentarse
ante  l  isla’ de  Tai’o  nóen
aquel  tien,po  en  qu’e st•  asolada
por  ]a  antrclia  y  ¿uehiIode  ste
pirata,  fué  la  efigied& 1irgén  de
Gracia  llevada  por  las   h’ata
la  costa  frontera  para  ‘i’ a’cupar
su  nuevo  trono  en  el Monaterjo  de
Poyo.

,Ete  sistema  de  protección  dei
comercio  de  Indias  dió  tan  buen
resultado,  que  en  el  transcurso  de
tics  siglos tan  sólo cinco flotas  fue
ron  destruidas  y nuna  en  la  mar:

l596.—La  que  se  hallaba  en  Cá
diz,  a• punto  de  partir.

1627.  También  en  Cádiz, al  poéo
de  arribar.

l656.—La  de  Tierra  irme,  en
Cáiz.

1657.—La  de  Nueva  Esafla,  en
Tenerife

i7Ol.—,--Otra de  éstas,  en  Vigo.

Capciosa  parece  3a  pegjnta  si
se  tiene  qn  cuenta  que  todo  animal
és  cría  de  otro  anterior;  pero  en
el  lenguaje  pariuero  se  entiene
por  cría  ai  animal  aún  no  desarro
liado.

Ei  este  concepto,  ja  pregur-jt.
pudiera  ser  esta  otra:  ¿El chanque..
te.  es. un  animal  adulto,  ‘o  e  ux
pescado  que  aún  no  se  h,a desa’rro
liado?

A  esta  pregunta  podemós  con
testar  categóricamefl.  q u e  ,el
chanquete  es  un  animal  adUlto - y
que  no  tie  más  desarrollo  que  el
estado  ep  que  Se ‘vende en  el mev-
cacto.

Me  imagino  el   de,
•   N      mis conejdad’anos  a1aguefios.’  al

•   ‘        leer el  título  de este artfculo  y com
•     •‘  parar  Ja  figura  que  aeompaa  esta

iormnación
Ellos  tienen  razón  y  yo  también

siles  ae1aro qie  esta. figura  cor1es-.
[Noviej:7-10
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ponde  verdadeamen1te  a  un  chan
quete,  pero  aumentado  su  tamaño
unas  tres  veces, a  fin de poder  con
cretar  los detalles  que a  simple VIS
ta  no  se  aprecian,  y  que  al  exami
narlos  sólo  aparece  un  cuerpeill0
traslucido  y  delicado,  tan  taflSPa
rente,  que   trayS  de  éi  pueden

•verse  sus  Órg:UIOS jnernOS,  y  así
vemos  dos puntitOS negros,  qie  son
los  ojos,;  una  rnanchia  roja,  .q  e
es  la  acumulación  de sangre  de las
ranqUiS  y  Ø-el cQrazó’fl una  man
cha  negruzca,  que  es  el  estóag0,
con  alimentos  a  medio  digerir,  y
finalmente,  si  aun  tenéis  vista  y
paciencia,  p.ueden verse. unas  nan
chitas  negras  diminutas,  que  sn
el  principiO  de  las  aletas  dorsal,
caudal,  anal  y  ventraL  que  plega
das  no  sOn visibles.

TappQCO  nos  da  ese  aspCtO  En
‘el  pla.to  la  boca  feroz  que  vemos
en  eL dibujo,  pero  así  es  en  reali
dad,  aunQUe’flO yearnOS sus  di-ente-
cilios,  sólo  temibles  .pnr  los  ‘anl
ma,iitos  que  constituyen  el  placton
de  que  se  alimenta.

Queda  otra  preginta  qie  con res
pecto  al  chanquete  se  hade:  ¿Es
chanquete  todo  lo  que  como  tal  se
yen4e?  Y  a  esto  contesta’iamQ5  sin
duda-que  sólo  una  pequeña  parte
lo  es, aun  a  trieque  de estropearle
el  negocio  a  ],os que  de  esta  lucra
tiva  pesca  viven.

Para  orientar  la  opifliófl  a clara
ms  que   chanquete  animal  a41-
to  tiene  n  tamaño,  de 40  a  6  mi-

1946]

límetrOS O-e ongitud,Y  as  hrnbraS
son  bastante’  menores  de  tamañJ.,
pero  sin  bajar  del  limite  mínimO
de  40 milímetrOs.

Es  una  especie  perfectamente  es
tudiada  Y clasificada  a  la  que  cien
tífieameflte  se  llama  Aphya  Minu
ta,  pertenece  a  la  familia  de  los
gobidos,  cuya  éaracteríStica  prin
cipal  es  una  especie de  ventosa  que
tienen  en  el  yientre,  que  esta  fo-
mada  por  la  soldadura  de  las  Us
aletas  ventrales,  que ‘en otras  espe
cies  son, independientes  y  en  ésta
de  los  góbidos  viene  a  £om’ar
una  espeéie  de  cono  truncado
con  el  que,  al  apoyarSe  en  as
piedras  o  en  losobiet05  suergi
dos,  quedan  adheridos  a ellos.

C  o n  o  características  comPle
mentarias  tienen  dos  aletas  dorsa
les:  la  primera,  con  cinco  radies
rígidos  y  espinosos,  y  la  segunda,
con  doce o catorce  radios ‘más blan
dos,  alargada  Y simétrica  y  pareci
da  a  la  aleta  anal.  Las, aletas  pec
torales,  una  a cada  lado  del cuerpo,
nacen  un  poco  delante  de  las  ven
trales,  que ya se  han  descrito,  corno
formando  una  ventosa.

La  coloración del cuerpo es’ trans
parente  y  a  cola  es  redondeada  Y
de  buen  tamaño.  La boca tiene  Unos
colmillos  grandes,  -que,  mirados  al
microscopio,  le  dan  un  fi-ero  -as
pecto.

Quedamos,  por  tanto,  en  que  el
chanquete  no  es  cría,  de  pescado,
sino  un  animal  adulto,  cuyo mayor
tamaño  es  sólo de  60 milímetrOs en
los  machos.

En  Mahón  existe  otra  c1Se  d
cha9uete  un  bct1  menf1Lte  e
lagUO,  al  qu’e 1af  e*i,  que
es  la  ‘misma especie que  el  que  exis
te  en  todo  Baleares,  cuyo  nombre

?l1



.‘

MISCELANEA

científico  es  Pseudaphy  ferren  o
falso  çhanquet.

En  feaJidad;:aünq  Málaga  aca
para  la  fama  de los  chanquetes,  és
tos  viven  en  todo el  litoral  medite
rráneo,  especialmente  en  aquellas
dársénas  o  abrigos  naturales  que
por  tener  el gua  más  cálida  su vida
es  más  fácil.  Nada  en  grandes  ban
dadas,  como  las  bancos  de  sardi
nas,  y  vive  Con Irecuencla  dentro
de  los  puertos.

Se  le  pesca  con  una  red  muy  tu
pida,  llamada  Bo1ihc,  y  general
mente  se  vende  mezclado  con  otras
especies,  y una  ‘vez frlto  puede  pa
sar  todo  por  chanquete  aunque  si
bien  se  observa  hay  Unos que  son
Sonrosados  y  transparentes,  y  otra
gran  parte  negruzca,  que  son  crías•
de  boquerón,  de  sardina,  de  tori
lbs,  de  calamares,  etc. .Efl todo  ca
so,  al  pesearlos,  de  cada  calada
puede  asegurar  que sólo Una ter
cera  parte  son  dhanqtietes  y  el
resto,  e’ríss de  otras  especies.

No  dudanos  qué  én  alguna  ocn
sión  o eizi aigúk  freldor  se  veda  Sólo
auténtico  ‘chanque,  Pefo lo’ que1
mayoría  del  Público  come’ónoc  tal
es  sólo’Cr4a’dé pescado,  ya  que  so
bre  ser  difíclj  seleCcjonanbos, no
compensJe.  trabajo  de hacerlo,  ya
que  rara  ‘vez surge  qU1e  sepa  que
le  han  dadb  gato  por  Uebre.

Ya  saben  ustedes  lo  que  es  el
chanquete,  y  si  los  engañan  será
pdrque  quieren.

_   1Ijø  prorectos  más  o mepós  fan
tás1cos  para  hacr  del  Mnnzana_
712

res  una  vía navegable  que  convier
ta  Madrid  en  actiyo  puerto  son
muy  abundantes,  y  algún  día  re -

cogeremos  en  Ufl articulo  la  histo
ria  de  esta  aspiración  de  los  ma
drileños.  Y  como  avance  y  aporta
ción  a  ello,  demos  noticia  de  un
curioso  y  raro  ‘folleto que  contiene
uno  de  los  más  estrambóticos  y
disparatados  proyectos  de  navega
ción  a  través  dej  aprendiz  de.  río
madrileño

El  citado  -folleto  surgió  en  los
días  en  que  España  se  preparaba
p  a r a  celebrar  solemnemen  el
cuarto  centenario  del  Descubri
miento  de  América,  en  1892, y am
bos  asuntos,  ej de la  navegación  del
Manzanares  r  la  conmetnorjÓn
de  la  fecha  histórica,  se hallan  ‘ini
dos,  cOmo puede  Xerse  por  la  lec
tura  de  la  Profusa  portada  del tra
balo,  que  dice  a  la  letra:  «Memo
ria/descriptiva/para  tomar  parte
en  los  festejos/d/Cuarto  cente-.
nario  de” Cojón/verjficando  la  lim
pia  de  una  trayectoria  parélal/del/
río  Manzanares/para  ‘salubridad  y
embellecimjento,d,e  Madrid  yave
gOción  a  .  vaon/c.re5ndo  además
beneficios  geneia5  y  rendimien...
tos  a  Perpetuidad/para  el/celen_
tfsirno  Ayuntamiento  de  esta  Cor
t/Madrid/Establ’e.ejmjento  tIpo-
gráfico  de  «El Liberaj»/calle  de  la
Almudena,  .  2,  princia1/1’89»  En
la  portada,  como  se ve,  no  figura el
nombre  del autor  del proyecto,  pero
sí  sé  hace  constar  en  la  última  pá
gina  del  escrito:  Juan  Bautista
Diaz.

El  prdyecto  del  árbitnjsta  D. Juan
Bautista  Diaz,  muy  señor’ nuestxo,
era  tan  sencillo  como  lUminoso, y
entra  concretamente  eñ  maerja
después  de  1  largos  párraf.  p½ies

(Noviembre  -
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to  4  trabajo  va  en  cláusulas  nu
meradas),  dedicados  a  antar’  el
Centenario  del  Descubrimiento,  la
utilidad  de  los  nos  navegabie,  la
neces14aU  de  hacer  de  Madrid  un
emporio  çomercial  y  muchas  cosas
más.  Párrafo  17, letra  A:  «A partir
de  la  línea  izquierda  del Puente  del
Rey,  que  sobre  el  Manzanares  da
paso  desde  los  jardines  del  Campá
del  Moro  a  la  Casa  de  Campo,  y  a
distancia  de quico  metros  de  dicha
línea  y en toda  la  trayectoria,  agaas
abajo,,  hasta  el  puente  del  ferroca
rril  de Madrid  a  Alicante,  Valencia
y  4ndalucia,  y en  todo  e  actUal le
chó  o  cauce  del  rio,  se procederá  ‘a
extraer  stis  arenas  en  una  profun
didad  de  dos  metros  y  cincuenta

mtímetrOS  bajo  la  rasante  que
hoy-  tienen.»  Con  esta  operación,
tan  senciliaiiente  explicada  ¿ n
folleto,  obteníase  un  hernioso  trozo
de  canal  de  una  ‘ongitud  empren
did.  entre  ambos  puentes  citados  y
de  uia  profundidad  de  tres  me
tros.

Y  ahQra  viene  lo’ mejor.  Para  las
fletas  del  Centenario  se  botarían
en  dicho  canal  tres  buques  a  va
por,  ya  de ftiélice o ruedas,  de  una
eslora  máxlma  de  30  nietro,  apa
rejados  en  goleta.  «Tene’mos ce
rradas  negociaçi9fles  con  respeta
ble  casa—dice  el  ‘aiitor—para  que
uno  de  tales  tres.  vapores  sea  de
doble  hélice,  de  fuerza  efectiyi  de
cien  caballos  cada  una,  cuyo  bu
que,  con  todas  las  piezas  construidas  en  aludida  casa,  ha  de  ser  ar

mado  en  las  orillas  de  dicha  parte
de  canal,  para  que  en  fecha  fija
sea  «votado’  al  agua  en  el , canal
del  Manzanares  y bendeeidó  y dado
nombre  por  el  ilustre  Prelado  de
esta  Diócesis.  Los  ntros  dos  vapo

res,  que  sern  de  menor  eslora  y
fuerza,  q’ue tambión  están  contra
tados,  serán  traídos  completamen
te  construidos,  si  bien  desarbqla
dos.»  No se detiene  aquí  la  fantasía
de  don  Juan  Bautista,  sino  que  as
piraba  a que cada Estado  americano
enviase  un  buque,  de  modo que  en
las  fiestas  viese  el  «huniuide apren
diz  de río»  una  numerosa  y  anima
da  flota  surcando  sus  aguas.  ¡Ah!,
y  in  pequeño  detalle:  (El  buque,
cuya  constrUCción tenemos  contra
tada  y  que  ha  de  ser  armado,  ben
decido  y  «votado»  en las  aguas  del
Manzanares,  término  jurisdiccional
de  Madrid,  izará  en  su  palo  mayor
el  pabellón  español y en el de mesa
na  el  de  Castilla,  será  comandado
por  el  que suscribe  y hará  de Almi
rante,  mandando  las  evolucofleS
que  ha  de ejecutar  toda  la  flota.»

El  aspecto  eonómicO  de  la  em
-  presa  no  se  olvida  en  la  Memoria

•  que  comentamos.  El  Ayuntamiento
desembolsaría,  por  una  sola  vez,
ciento  die  unu  pesetas  para  las
obras  del canal,  y don Juan  Bautis

 Díaz,  como  prenio  a  su  feliz
idea,  se  reservaría  única  y  exciusi
vamente  la  explotación  posterior,
del  canal,  «tanto  con  la  navega
ción  transportando  toda  clase  de
mercaderías  y  productos,  y  pasa
jeros  en  viaje’ o  paseo,  cuanto  con
barcas  o  botes  de  paso  ie  una  a
otra  orilla».

Suponemos  fundadmiiente  que
de  todo  este  ingente  proyecto  de
puerto  fiuvIo_hispafl0at1eriCaflO-
madrileño  no  se  haría  niás...  que
el  presente  folleto,  O  mucho  nos
engañamos,  o  el  arbitrista  don
Juan  Bautista  Díaz  deberla  ser
montañés  y comerciante  en  grande
chapado  a  la  antigua.  En  la  Me

713



MISCELANEA

La  noche  del  22  al  23-VI-1861
aconteció  un  horroroso  incendio  en
los  célebres  «docks»  el  algodón
(Cotton’s  Wharl),  en  el  puerto  e
Londres,-que  duró cuatro  días.  Des
de  el que  asoló a  la  capital.en.1666
no  se  Conoció catMtroje  Igual.

Notas  sobre  el
buques,  por  el  C.
mante.

*  Avería  en  el  aparato  del  ti
món.  del  crucero  «Alfonso . XIII»,

Dr.  G.  por  1v!. Carballo.
*  Sobre  lo. polígonos y  poliedros

regulares,  por  el  astrónopo  A.  Gó
mes  Ruiz.

*   Conclusión  del  Estudio  sobre
[Nov1rnbre

Inoria  hay  muchas  muestras  de
aquel  elicioso  estilo  comercial  de
la  época  del  libro  copiador,. alto
pupitre,  manguitos  y  gorro  de
,trciope1o,  estilo  que  Consistía  so
bre  todo  en  la  supresión  de  arícu
los:  «tenemos  cerradas  negocia-.
c1on.s  con  re3petable  casa...  con
todas  las  piezas  costru1ds  en  alu

--p.  .‘n

1  

1

Çida  casa...».  Y  siendo  montAés,
comercianté  en  grande  y  aibitrista
disparatado,  d o n  Juan  Bautista
López  podría  s e r  el  verdadero
flor  rc  de  aquel  regocijado  tipo
Sancho  Varps,  que  Pereda  retrata
en.  s.z obra  «Nubes de  estíO».

gobierno
de  F.  j

de  los
Busta
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la  Ly  de  las  Tormentas,  4eÍ  Te
niente  de  Navío  Schwerer,  tradu
cido  por  el  T. de  N. F.  de Llano.

*   Conclusión  de  Torpedos  auto
móviles,  de  E. Mier.

*  La  Táctica  Naval;  por  E.  Du
boc..

*  Las  construccibnes  navales  en
Aiemaivta,  por  E.  Düboc.

*  Las  construcciones  navales  en
Inglaterra,  por  el T. de  N. Aubry.

*  Los  problemas  de  la  navega
cióñ  ortodiómica,  por  el  Profesor
O.  Saija.

Efemérides  de  Marina
1-1849.  Muere  en  San  Fernan

do  el Jefe  de Escüadra  don  José del
Río,  primer  -Comandante  Director
que  fué  del  Colegio  Naval  de  San
Fernando,  creado  en  1$44.

2-1810.—Naufragio  de  la  fragata
Magdolena  y  el  bergantín  Palomo
en  la  riada  de  Viyero. Mandaba  la
División  el  C.  de  N.  do  Joaquín
2asaus,  .qüe  pereció  én  el  nau
Íragio.

3-1493.—Deselnbarca  en  Santo
Domingo  el  Almirante  Colón,  en

su  segundo  yiaje.
4-1815.—Fallece  en  Sa  Feman-

‘do  el  Jefe  de  Escuadra  don  Igna
-do  de Olaeta.  Estuyo en  l  Batalla
de  Trafalgar  a  bordo  del  nalo
Trinidad,  donde  perdió  un  brazo.

1-1504.—Fondea -en  Sanlúcar,  de
‘regreso  de su  cuarto  y  último  viaje
-a  América,  el  Alnirante  Colón.

84517.—Muere  el  Cárdenal  don
Francisco  Jiménez  de  Cisneros,
conquistador  -d  Orán.

10-1500.—Fernando  el Católico
‘conquista  Nápoles.

12-1817.——Faflece en  Madrid  el
Tefilente  General  don  Francisco  de
1ontes.  Fué  Conandante  del  San
1946]

Rafael  en  el  combate  de Finisterre,
en  donde  perdió  más  de  la  mitad
de  la  dotación,  siendo  herido  gra
vemente  y  desarbolado  su  naylo.

13-177&——Sallda •e  Cádiz  para
las  Indias  Occidentales  de  la  Es
cuadra  del  arqués  de  Çasa-Tilly.
Esta  Escnadra  estaba  compuesta
de  16 buques y  un  Cuerpo  de  Ejér
cito,  al  mando  de  don  José  Cebé.
lbs.

17-1827.—Se concede  al  guardia-
marina  don  Manuel  Montos de  Oca
la  Cruz de  la  Marina  de  la  Diade
ma  Real  por  su  omportamiento  en
la  corbeta  Maria  Isabél,  en  el  hu
racán  dei  24 de  diciembre  de  1824.

19-1790.—Múere  ej  Capitán  Ge
neral  don  Pedro  Stuart,  Marqués
de  San  Leonardo,  en  el  Monasterio
de  Nuestra  Señora  de  Lopetrán.

20-1795.—Mueré  e  Teniente  Ge
neral  don Antonio  Posada  en Villa-
viciosa  (Asturias).  Fué  heridó  en
el  sitio  .e  Cartagena  de  Indias,
asistió  a  la  defensa  de  La  Habana
en  1782, y  al  sitio  de  Gibraltar  y
combate  contra  la  Eschadra  ingle
sa,  mandada  por  Howe;  en  1782,
como  Ah  imante  subordinado  de
don  Luis  de  Córdoba.

22-1823.—-Muere el  Teniento  Ge
neral  don  Enrique  Magdonell.  Fa
lleció  en  e  Hospital  Militar  de  San
Carlos,  falto  de  recursos  y  de  pa
gas.  Asistió  a  Trafalgar  como  Co
mandante  del  navío  Rayo’

24-1700.—Proclamajón  en  Ma
drid  de  Felipe  V como  Rey  de  Es
paña.  Fiié  el  fundador  del  Cuerpo
Generai  de  la- Armada.

25-1560.—Fallece., en  Génova  el
Almirante  Andrea  Doria,  Príncipe
-de  Melfis. -

28-1748.—Se  suprime  el  Cuerpo
de  Galeras,  disponiéndosé  ingrésen

•                              715
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sus  individuos  en  el  General  de  la
•   Armada.

29-1842.—Faiee  en  el Puerto  de
Santa  María  el  Capitán  Gneral
don  FranciscoS Javer  de  Uriart.
Maidó  el  nayío  Concepción  y  l
Trinidad  en  Trafalgar,  donde  ué
herido  gravemente.

Necrología

Capitán  de  Fragata  don  Pedro
Velasco  Valderrama  y  Soto.  Fué
Comandante  del  caflonero  Tajo,
del  7,1eruel, del  pontóxi Aigecras  y
del  vapor  Gaditano.  Mandó las  era
gatas  Victoria  y  Num.ancia  en  1893.
En  la .ápoca de  su  failecimiento  era
Comandante  de  la  fragata  Gerona.

Capitán  de  Navío  don  Manuel
VilltaÚn  y  Villalón.  Mandó  los  ca
onaros  Alarma  y  Criollo,  la  cr

•   beta  Frro.lana,  los  vapores  Ledn  y
Alvaro  de  Bazán,  las  fragatas
Blanca,  Sagunto  y  Atmara,  y  e,l
acorazado  Mmir.ante  Oquendo. Mu-

•   rió  ‘sindo  Jefe  de  Estad  Mayor
dl  Apostadero  de  Filipinas.

Nóticias  varias
Nuevo  libro  de  SeÍíaies  para  el

Régimen  de  la  Escuadra  de  los Es
tados  Unidos.

—Aparato  •de elevación  francés,
sistelna  Tempe:rley, para  el  aproyi
slonarniento-de  carbón  en  alta  mar.

—Granada  de  Liddita.
—Academia  Naval  Su.erior  de  la

Marina  Inglesa.
—Botadura  del  barco  más  gran

de  del  mrndo  en  Ingla,terra.
—A  propósito. de  la hora  deci:mal.
Cúpulaa  giratorias  ide  mani

obra  eléctrica;  sistema  Canet.
—Torpedos  avisos.
—Transporte  de  un  toip€dero

ru-so  po-r tierra.
716

—Nafta  como combustible  en  los
torpederos  rusos.

—Destroyers  Inglesés.

—

Continuación  de  La  Guerra  de
Italia  en  el  libro  del  General  Ca
dorna,  por  el C. A. Bravetta.

*  Pruebas  interesantes  con acei
tes  vegetales,  por  el  Comandante
Normand.

*   Continuación  de  El  juicio  de
la  situación,  por  el  C.  de  C.  J.  Ja
ner.

*  La  Marina  de  guerra  en  la
guerra  de  la Independencia,  por  el
C.  de C.  A. Suances.

*  La  limpieza, de  ls  cd,lderas de
vapor,  por  él  C. de C. J.  Núñez.

T,Votas profesionales

AlmanLa.—Las  deten
sas  del  Higoland.

España.—La  Marina  El
ariamertO.

1  agunaldo  del  marinero.
  Estados  Unidos.—Carn

bio  de  la  situación  naval
-.   del  Pacífico  debido  a  la

Guerra  Mundial.
*   La  cuestión  de  los  submari

nos.
*   La  Conferencia  del  Desarme.
*  Esquema  de  una  futura  for

macin  de  escuadra.
  Francia.—Nuev,o  siste -

ma  de  nstrucoión  -de los’
L  buques petroieos.

*  PruTebas de  un  torpedero  ex
alemán.

*  Econo»tas  navales.
[Noviembre
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Necrología

C.  A. (E.  R.) don  Alberto  Baley
ro.  Mandó la  corbeta  Nautilus  y  f :é
Director  de  la  Escuela  Naval.

4uditor  don José  Vidal  y  Blanca.
C.  de  C.  don  Juan  de  la  Vega

Rapalto.
Capitán  de  Infantería  de  Marina

don  Antonio  García  Tenorio.
Contador  de  Navío  dan  Eduardo

Serra.

*   Viaje  de  estudio  del  Mariscal
Pétain  y  del  Almirante  Lacaze.

Inglatera.—Una  nueva
 narración  del  combate  dé
Trafalgar.

*   La  Íuerza  naval  de  Inglat
rra,  Estados  Unidos  y  el  Japón.

  Italia.—Nota.s  sobre  la
jJ!J1JJ  organización  de  los servi

‘  dos  técnicos  de  su  aero
náutica.

‘4
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Las  minas en  la  última  guerra.
(,oletmn  del  Centro  Naval,  Buenos

IUres,  junio  1946.)
A  la  historia  de  las  minas,  que

comienza.  más  o menos,  en  el  año
1787,  con  la  aplicación  efectiva,

por  parte  de
..  .   Bushnell,  de

-     las  primeras

minas  flotan—

ri  tos,  llama—

        das  Kegs,  se

 pueden  agre

gar,  después

-  .        de  la  última

coliflagra

         ción  euroiea,

:   ;•    una  serie  de

nuevos  ade

 lanto  en  sus

mecanismos

(le  füego  que  rearn,  a  la  vez,  una

nueva  técnica  para  la  defensa.  n

‘os  seis  años  que  ha  durado  la  re

19461

ciente  guerra  mundial,  ambos beli
gerantes  han  minado  buena  parte
de1 Mar del  Norte, frente  a la costa
aienana  el  paso  de  Calais  y  el
Firth  of  Forth,  durante  los  años
1939 y  1940; pero, a  partir  de  1942,
con  a  entrada  de  los  Estados  Uni
dos  en  el  conflicto,  el  número  de
minas  defensivas  que  este paja  fon-.
deó  en  la  bahía  de  Chesapeake,
Cabo  Hatteras,  Key  West,  Trini
dad,  Kodiák,  en  Al?.ska y Mak,’  en
las  Aleutianas,  hizo  qie  aumenta
ran  considerablemente  las  zonas.
contaminadas.               -

Sin  duda,  esta  tarea,  aun que  gi
gantesca,  estaba  basada  en  los, re
sultados  que  dió  en  Ja pasada  gue
rra,  que  ocasionó  la  pérdida  de  18
acorazados  y  cruceros,  68 destruc
tore  y  36. sumergibles,  y  para  lo
cual  se  echaron  al  mar,  poco  más
o  menos,  unas  200.000 mInas,  sien
do  para  el  cierre  del  Paso  de  Ca
lai  de  gran  eficacia.

•  En  esta  última  contienda,  los
alemanes  colocaron  un  nuevo  tipo
d  minas,  que  en un  principio  creó
serlo5  inconvenientes  en  todos  los719
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mares:  la  mina  magnética.  i  pri
mero  de  estos artefactos  se  ehcón
tró  en  Shoeuryness  &  4  de  no
viembre  4e  1939:  tenía  una  longi
tud  de  1,80 metros,  un  diámetro  de
0,65  y  300 kilogramos  de explosivo.
En  abril  de  1940  se  encontró  en
Olacton  otra  mina  de  esta  especie,
pero  que  ya  medía  3,30 metros  de
largo  con  700 kilogramos  de  carga.
Posteriormente,  los  alemanes  com
binaron  las  minas  magnéticas  con
las  acústicas.  A  cada  una  de  estas
clases  de  minas  correspondió  un
sistema  distinto  de rastreo  e inuti
lización,  empresa  en  la  cual  los
aliados  tuvieron  que  poner  en  jue
go  toda  su  inventiya.

Publicaciones  de Ja R.  Sociedad Geo
gráfica:  Los  puetos  españoles.
(Sus  aspectos  histórico,  técnico  y
económico:)  Conferencias pronun
ciadas  en  la  Real  Socieda4 Geo
gráfica.  Con un  prólogo  de  su  se
cretario  perpetuo,  don  1.  M.  To.
rroja.

(Madrid,  5.  Aguirre,  1946. Un  tomo
en  4.° de  590 págs.  con  numero -

sos  grabados,  mapas   planos.

Entre  las  numerosas  campañas
de  difusión  geográficJculttlral  que
lleva  realizadas  la  Real  Sociedad
Geográfica  de  Madrid,  de  vieja  y
gloriosa  historia,  una  de  las  que
más.  éxito  tuvieron  por  el  interés
del  tema,  por  la  calidad  de  los  que
tomaron  parte  en  ella  y  por  la
afluencia  de perso.na  de  toda  clase
que  asistieron  a  las  conferencias,

[ué  la  dedicada  al  estudio  dé  los
puerto  espaAoles. Términado  el  ci
clo  de  conferencias,  la  serie  la  rt
coge  ahoxa la  Sociedad  en  el volu
rilen  que  comentamos.

En  más de un  trabajo  hemos  sos
tenido  que  nuestra  patria,  tan  rica
en  costas,  alberga  una  población
que  vive  empeflada  en  dar  la  es
pada  al  mar.  La  configuración  f i
sica  de  la  Península  Ibérica,  que  la
asemej  a  a  un  continente  en  minia
tura,  acusa  una  preponderancia  de
tierras  interiores,  y el clima,  la  »io
geografía,  los  modos  de• vivir  y  la
industria  no  revelan  en  asi  toda
el  área  española  la  enorme  riqueza
en  costas  que  posee.  Apétias  nos
adentraltios  tierra  adentro,  altián
donos  del  litoral,  el  hálito  marttio
se  pierde  a los pocos kilómetros  y la
maciza  Meseta  ibérica  cobra  su  im
ponente  relieve  geográfico  e  histó
rico,  continental,  mirando  al  mar

-‘  muy  de lejos,  como otra. árida  alti
planicie  tibetana.  Y los  hombres  y
las  iristitucionés  que  se  moldearon
en  ese  meollo  hispánico  central
fuerou  hroes  y  corporaciones  que
pusieron  todo  su  brio  en  empresas
de  ‘tierra  adentro..  Feiizmettte,  en
más  de  una  oóasfón,  el  centro  de
gravedad  histórico  de  España  se
desplazó  a  ciertas  regiones  litora
les:  cuando  la  Historia  se  aposen
tó  en  tierras  aragonesas  y  gataka
nas,  nuestros  nayegantçs  se  exten
dierQn  por el Mediterráneo,  y çuan
do  el  centro  histórico  marohé  ha
cia  Sevilla  y  Cádiz, Se lieyó  a  óabo
la  empresa  ultramarina  de  Mié-
rica.

Especialmente,  a  partir  del  ini
cio  del  siglo  xxx,  la  desgana  por
asomarse  al  mar  es  cuando  se

720 [Noviembre
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acenua  mas  en  nuestrb  pueblo;
los  fracasos  de  Trafalgar  y  Santia
go  de Cuba-Cayite,  puestos  al  prin
cipio  y  al  fin  del  citado  siglo,  re
machan  este  desinterés.  Y  es  que
no  hay  que  olvidar  un  hecho  de
mucho  interés,  ya  apuntado  ante
riormente  por  más  de  un  trata
dista  de  estas  materias:  la  deca
dencia  naval  española  está  fatal
mente  ligada  con  un  hecho  econó
mico  e  industriaj  contra  ej  cual
nada  significa  el  nervio  de  la  raza.
El  siglo  xix  es  el  siglo  del  hierro
y  el  acero,  el  siglo del metal,  y estas’
materias,  naturajnente,  aplicadas
a  todos  los  aspectos  de  ja  técnica,
caracterizan  inmediatamente  jas
construcciones  navales  de  todo  el
mundo:  el  famoso  viajé  del Levia
tham  de  Glasgow  a  Charleston
simboliza  esta  conqtilsta  del  hierro
para  el  mar  Se  acabó  ya  ja  idea
contenida  en.  la  frase  «A  la  mar,
madera».  que1las  inmensas  fra•
gatas,  aquellos  soberbios  navíos  de
madera,  verdaderos  bosques flotan
tes,  terminaron  quizá  con  la  des
trucción  del  Santisima  Trinidad  en
Traf  algar.  A  España  no  la  dotó
DiO8  de  abundantes  criaderos  de
hierro  y  carbón,  a  semejanza  de
las  islas  Británicas,  de  los  Estados
centroeuropeos  o  de  los  ricos  pai
ses  norteamericanos,  puntos  en
donde,  por  tanto,  la  nueva  ténta
de  construcciones  metálicas  Se  des
arrolló  con pujanza,  y  en donde  las
poderosas  escuadras  de  buques  de
hierro  cubrieron  las  costas.

Pero  es  un  erior  frecuente  aso
ciar  .a  Idea  de  importancia  marina
de  un  pueblo  con  la  de poç1r  mili
tar  y  nayal.  Sin  olvidar  que,  natu
ralmente,  los  Intereses  conómicos
derivados  del  tráfico  marítimo  de-

ben  ir  respaldados  por  una  protec
ción  eficaz, queremos  lnsistir  en que
ej  aproyechaiento  y  la  compene
traclón  con  el  mar,  en  un  pueblo,
no  están  forzosamente  en  relación
con  el  poderío  e  sus  esciadrai  de
combate.

El  punto  vital,  ja  zona  de  enlace
entre  los caminos  del mar  y los ca
minos  de tierra  adentro  es el puerto,
formación  que  en  geografía  hu
mana  tiene  cada  rez  más  impor
tanela  en  su  triple  aspecto  urba
nítico,.  comercial  Y de  paLSaj.  La
instalación  de  un  puerto  adecuado
es  el  resultado  de  la  feliz  conci
dencia  de  dos  situaciones  estraté
gicas:  en el  litoral,  en relación  éoll
el  acceso a  otros  puntos  costeros  y
de  abrigo  y  seguridad  para  las  na-•ves,  y  •e  la  comarca  interiór  (el
hinterland  de  los  alemanes),  en
cuanto  a  la  facilidad  de  llegada  al
puerto  de  los  caminos  que  conduz
can  hasta  el  mar  los  productos  de
tierra.  or  esta  razón  Son  relati
vamente  pocos  los  puertos  que, Za
yorecidos  completamente  bajo  es
tos  dos aspectos,  tienen  un  renom
bre  mundial.

Los  párrafos  anteriores  sirvan
para  que  el  lectoa  se  dé  cuenta
de  la  trascendental  iniportancia
del  libro  que  comentamos,  donde
por  vez primera  se  estudian,  en  to
dOs  sus  aspectos,  los  puertos  del  li
toral  español.  Como  en  el  prólógo
dice  el señor  Torroja,  Secretari’  de:
la  Sociedad,  «esta  Importancia  se
acusa  de  un  modo  muy  espcial  en
los  momentos  ctuales,  en  que, por
una  parte,  la  4iida exige reparar  los
enormes  destrozos  que  en  el  ervi
cío  portuario  ha  causado  la  pasada
guerra  civil,  y,  por  otra,  el  ñu  de
la  contienda  bélica  mundla  nos.
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obliga  urgentemente  a  ofrecer  las’
máximas-  facilidades  para  el tráfico
marítimo,  que  con  ritno  creciente
ha  de, dedesarrollarse  en  niestros
mares».-         -

En  ej  ciclo de  conferencias,  cuyo
resultado  es  este  libro,  tomaron
parte  historiadores,  economisas  e
ingenieros,  y  el total  de  puertos  de
nuestro  litoral  se  agrupó  en  siete
zonas,  a  saber:  Primera,  Cantábr  -

ca  (desde  la  frontera  francesa  a
Galicia);  segunda,.  Noroeste  (cas -

tas  gallegas);  tercera,  Andaiuc’la
del  Atlántico;  cuarta,  Mediterrá—
neo  meridional:  Andalucía,  Murcia
y  Alicante  (hasta  el  Cabo  de  San
Antbn-io);  quinta;  7vIedlterránec
septentrional  (desde  el  Cabo  de
San  Antonio.  hasta  la  fronterA  de

•   Francia),  comprendiendo  las  Islas
Baleares;  ‘sexta, Islas Canarias;  sép
tima,  territorios  continentales  .e
insulares  del  Africa  española.  El
estudio  de  cada  una  de  estas  siete
zonas-se,  distribuyó  en  tres  confe

•    rendas,  dadas  -por  distintos  diser
tantes,-y  en  las  cuajes  se  estudiaba

•   la  parte  histórica,  la  técnica  y  la
económica  de  cada  región  y  puer
to.  De  esta  forma  se  ha  logrado
una  visión  Completo, de  cada  puer

•   to,  y  junto  al  atrayente  estudio
histórico  que  nos  hace  ‘ver  cómo
ciertos  puntos  de  Indudable  interés

•  geográfica  fueron  ya  utilizados  co
mo  embarcadero  desde  épdbas  re-
motíslinas  sin  que  nunca  haya  ce-

•     sado. su  acti’vldad., el  lector  Se  en
tera  luego de la  historia  «material»,,

•    del ,puer-to,  de- sus  i,nstalaciones  Y
esfuerzos  .e  la  ténlca  moderna
para  dotarlo  de instalcion-es  y am
pliaciones  que  lo  hagan  capaz  de
recoger  -el  tráfico  narIt1tno,  -cada’

-  vez -más dn  :crescéndo».;  finalmen-
722

te,  el tercero- de los aspectos,  el ecó—
nómico,  tratado  Con profusión  de
cifras  y  datos,  es  como  índice  de
la  Importancia  del puerto,  pies  se
ñala  en  sus  estadísticas  el  ‘volumen
de  sus  entradas  y  salidas  y  el  ca—
rácter,  ya  de  tráfico,  Ya  pesquero,
de  cada  puerto.

La.  conferencia  preliminar  sobre
lOa. puertos-  de  España,  en  general,
estuvo  a  cargo  de  una,  tan  alta  Y
adecuada  autoridad  como  el  señor
Menéndez  Boneta,  Director  general
de  Puertos,  tratando  en  términos
generales  de  Barcelona,  SevIl1a
Pasajes,  Valencia,  Bilbao,  Cartage—
na,  Málaga,  Vinaroz,  Denia,  Gijón,.
Santander  y  Sanlúcar;  añadiendo
al  final- algunos  datos  históricos  de
interés  relativos  a  las  naves  e-spa—

•ño[as  y  a  algunos  de  sus  más  Im
portantes  hechos.  Los restantes  tra
tadistas,  para  - las  zonas  ya  aludi’

-  das  en  las  que  se  ‘agruparon  los
puertos  españoles,  fueron  Ciri—
qulain  Galztarro,  para  «Los puer—
tos  y- su  vida  en  e,j litoral  vascon—
gado;  Garelly  de  la  Cátnara,  para
«El  aspecto  técnico  de  los  puertos
de  la  costa- cantábrica»;  Aguirre  e
Hidalgo  de  Quintana,  que  se  ccupS
del  «Aspecto económico de los puer
tos  de  la  costa  cantábrica»;  Fil
gueira  Valverde,  de  «La  historia
marítima  de  Galicia»;  Ari-zcun Mo—
reno,  que  trató  del  «Aspecto técni—
co  de los  puertos  de  la  costa  galle
ga»;  Espárrago  Fernández,  del  «As
pecto  -económico  de  los  puertos
de  la  costa  gallega»;  F.  Gui
llén  y  Tato,  trazó  una  «Resña
h1stórka  de  los  puertos  de  la  Baja
Andalucia»;  Ochoa  y  B.njumea,—
Se  ocupó  de  «Los  puertos  dé  Ma
rruecos  y- posesiones  españolas  del
Norte  de  Africa»;  Bravo  Suárez,  de
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«Los  puertos  atlánticos  del  SO. de
España  en  su  aspecto  económico»;
Goded  Llopis diserté  acerca  del «As
pecto  técnico  de, los  puertos  de  la
Baja  Andalucía»;  Gaitán  de  Ayala,
del  «Aspecto técnico  de  los  p!lertos
de  la  costa  Sur  del  Mediterráneo»;
Ayuso,  de  «Los puertos-  de  la  zona
Mediterránea  septentrional»;  Gon
zález  Espresati  trató  de la  «Geogra
fía  económica  del  Mediterráneo
septentrional  y  Baleares»;  Pintor
González,  de  «Los  puertos  de  las
Isla  Canarias  occidentales»,  y  Ca
bacerán  ubies  cerró  el  ciclo  ha
biandosobre.el  cAspecto técnico  de
los  puertos  de la  Guinea  española».

Un  tan  gran  conjunto  de autores,
pase  a  la  falta  de  unidad  estifis
tca  y  unidad  de  criterio  del  tomo
entero,  tiene  la  indudable  ventaja,
comprobada  ya  en  obras  de  gan
empeño,  de  que  cada  tema  ha  sido
tratado  por  la  persona  más  perita
y. más  enterada  del  asunto,  por  au
toridades  bien  enteradas  de  la  re
ión,  y,  lo que  es  más,  por  especia
listas,  que  han  sido  en  muchos  ca
sos  los  autores  de  las  obras  de  re
forma  portuaria  que  han  comenta
do,  y que  para  ello, han  tenido  que
estudiar  a’ fondo  el  problema.  El
dato  histórico  está  tratado  en  ge
neral  con  cuidado,  ya  con  copiosa
documentación,  como  en  la  histo
ria,  del  puerto  de  Baieelona  qné
trazó  el  señor  yuso;  ya  con  sor
prendente  erudición  clásica,  com 
en  la  descripción  de  la  costa  del
Mediterráneo  septentrional  y  Ba
leares,  por  González  Espresati;  ya
Con  gracejo  y  ab!lndante  aporta-
clón  folklorlstióa,  género  en  el  que
es  maestro  Gillén  Tato.  De  la  parte
técnica  nada  hay  que  decir  sabien
do,  que  los  respectivos  conferen
19461

•  ciantes  fueron  ingenieros  especia
listas,  y  la  abundancia’  de  planos
de  puertos,  proyectos  de  obras,  i o
tograíías  y  mapas  es  tal,  que  por  si
solo  convierten  al  libro  en  un  atlas
portuario.  La  parte  económica  está
estudiada  utilizando  los  datos  más
recientes,  estadísticas  de  entradas
y  salidas,  recaudaciones,  tonelaje
de  buques,  rutas,  y,  sobre todo, bi’en
visto  el  aspecto  geográfico  econó
mico  de ‘cada puerto  al  relacionarjo
con  las  zonas  agrícolas  y producto
ras  del interior  de la Peninsuja.

‘Es  Un  éxito  más  de  la  Real  So
ciedad  Geográfica,  que  sigue  sin
desmayo  su  labor,  ya  dilatada,  de
divulgar  los  valores  geográficos  de
nuestra  Patria.

J.  GAVIRA

Aplicaciones  biológicas  y  médicas  de
la  desintegración  del  átomo.

(Ibérica,  julio  1946.)

En  su  laboratorio,  de  Berkeley
(California)  los  Inyestigadores  her-,
manos  E.  O.  y  J.  Lawrence  se  en
‘cuentran
realizando
e  xperinlen
tos  sobre
a  cci  o n  e s
blológioas
de,  la  des

‘integración.
del  átomo.
Grandes  es
peranzas  se
cifran  en  e’
iodo  radio
activo;  par
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estudiar  la  acumulación  de  di
cho  el:emento,  principalmente  en

•  la  glándula  tiroidea,  y  sobre  el
empleo  de  1  hierro  radio1ctlvo
para  estudiar  el  proceso  de  la
formación  de  la  hemoglobina  y
el  destino  futuro  del  hierro  en  la
misma.  Con  respecto  al  calcio y  al
estroncio,  el  doctor  Carlos  Pecher
ha  demostrado  que  el  metabolismo
de  ambos  elementos  (al  estado  de
sales,  cjaro  está)  tiene.  una  simili
tud  sorprendente,  y  que,  alimen
tando  ratas  con  dieta  especial,  en
la  que  la  mayor  parte  del calcio  ha
sido  reemplazado  por  estroncio  ra
dioactivo,  ha  podido  observar  que
el  estronpio  se  deposita  en  los hue
sos  en  sustitución  del  calcio.  De
bido  a  esta  propiedad  del estroncio,
de  depositarse,  al  igual  que  el  cal
cio,  en  las  formaciones  óseas,  el
doctor  Pecher  ha  empleado  el  ra
dio  estroncio  para  el  tratamiento
de  tumores  ostegénicos.  Ej  fósforo
radioactivo  se  ha  utilizado  en  el
tratamiento  de  las  leucemias  -cró
nlas.

Pero,  sin  duda,  los  instrumentos
de  luyestigación  más  importantes,
surgidos  como  consecuencia  de  los
trabajos  en  relación  çon  Ja  çlesin
tegración  atómica,  son  los  isó.tpos
de  carbono.  La  formación  dél  gli
cógeno  y  de  los  ácidos  ctOnicos,
los  mecanismos  de  las  ermenta
clones,  los  mecanismos  de  acción
de  jas  vitaminas,  hormonas  y  en
zimas  y  de  la  función  clorofilica  e
incluso  la  trasformación  de  las  cé
lulas  normales  en  tumorales,  qui
zás  sean  descubiertos  en  fecha  no
lejana  con el  empleo çl  substancias
que  contengan  en  su  molécula  el
carbono  13. Ya se vislulubra  Ja  po
sibilidad  de  obtener  en  gran  can-

tidad  el  carbono  14,  que,  por  ser
radiactivo,  ofrecerá  vntajas  sabre
el  carbono  13.

Interesantes  experiencias  con  helio
liquido.

(Ibérica,  83, agosto  1946.)

Kapitza,  que  desde  ha-
años  lleva  realizadas

investigaciones,  ha

El  doctor
ce  muchos
interesantes,
efectuado
sorprenden
tes  ensayos
con  hejio  lí
quido  a  uy
bajas  tem
peraturas.

El  helio.
en  este  es
tado  ad
quiere  una
vlsi..  osidad
inferior  a  la
del  agua  en
más  de  cien  millones  de veces.  Se
gín  esto,  la  cantidad  de  helio  que
fluiría  en  un  segundp  por  un  ori
ficio  corresponde  a  la  cantidad  de
agua  que  en  las  mismas  condicio
nes  fluiría  durante  nll1ares  de.
años.;1]

DERECITIO;0]

DÍAZ-LLANOS, RAFAEL.—LeyeS  pena
les  militares.  (Quinta  edición.)

(La  Coruña.  Litografía  e  Imprenta
Roél.  1946.)

Con  el  formato  típico  de  esta
clase  de obras  legislativas,  nos  pro
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senta  el  Teniente  Coronel  Audtordel  Aire  Y
Doctor  en
Derecho
don  Rafael
Díaz  -  Lla
nos  y  Le
cuona,  un
nutrio  vo
lumen,  en
el  que  se
contie  n e n
además  d.el
texto  ínte
gro  del  vi
gente  Có
digo  de

Justicia  Militar  de  17  d  julio  de
1945,  el  del  Penal  Común  de  23
de  diciembre  de  1944 y  una  legisla
ción  complementaria  en  copioso
repertorio  de  fechag  desde  la  Ley
de  1870 que  organizó  provisional
mente  el  Poder  Judipial  hasta  las
disposiciones  aparidas  antes  del
1.  de  agosto  del  año  que  corre.

El  Código  primeramente  citado
va  escrupulásamente  anotado  con
comentarios  de tipo doctrinal  y sín
tesis  .e  Jurisprudencia,  así  como
continuas  llamadas  a los forriula
nos  que  para  auxlJio de  jueces,  se
cretarios  y  defensores  engrosan  ‘a
cuarta  parte  de la  obra  que comen
tamos.  Y  es  aquí  donde  r3sid  el
mayor  interés  de  la  misma,  ya  que
dichos  formularios  sirven  de orlen
tación  inmejorable  a  cuantos  in
tervienen  en  la  jurisdicción  cas
trense,  con  una  procedencia;  si  se
quiere,  poco  juridica.

Ya  el doctor  Píaz-Llanos  nos tie
ne  acoaumbraos  a  tales  pibllc.a
clones,  pues  ep  la  memoria  teie
mos  todavía’  sus  «Formularhs  de

Jtisticia  para  los  Ejrcltos  de  Tie
rra,  Mar  y  Aire»,  que  en  el  año
1945  aparecieron  redactados  con
forme  al  Código de  Justicia  Militar
vigente,  que  en  aquella  fecha  era
novísimo,  y cuyo  texto  legal  no  es
taba  todavía  al  alcance  de .los par
ticulares.  Como  dice  el  Ilustre  jo
rista  Federico  Castejón  en  la  Re
vista  de Legislación  y  Jorisprucl.en
cia,  «no Suele en  nuestro  país  dare
el  debido  valor  a  los  Formularios,
que  en  otros,  como  en  la  cátedra
del  Profesor  Sperj,  ha  dado  naci
miento  a  un  notatc le  Instituto  para
el  Derecho  aplicado».  Por  este  mo
tivo  son  más  de  a.preiar  obras  de
esta  índole,  «de Derecho  aplicado»,
tal  como  la  del  Teniente  Coronel
Díaz-Llaflos.            1.  DE  A;1]

UERRA;0]
Los  refugios  subterráneos  de  Bre

men.

(Boletin.  del  Centro  Navaj  Buenos
Aires,  junio  1.946.)  -

Los  ingenieros  anglonorteameri
canos  que  después  de  la  rendición
de  Alemania  examInaron  los  refu
gios  subterráneos  de  relnen,  a
prueba  de  bombas,  atestiguan  que
tales  refugios., sobre los cuales efec
túan  en  la  actualidad  experimen
tos,  hubieran  resistido  los  eeeos
de  la  bomba  atómica  que  se  arrojó
contra  Hiroshima,  en  el  Japón.

Esta  verdadra  obra  maestra  de
la  organización  To4t,  qie  cstó  50
miones  de  dólares  y que  fué  termi
nada  casi  en  los  últimos  días  de
la  guerra,  es  singu1arm.ene  i:fleX
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pugnable,  por lo que se sostiene  que
si  ella  hubiera  podido  albergar  a
las  gaxicles  fábricas  germanas  de
armamentos,  quizá  la•  guerra  hu
biera  tardado  más  en  terminar.

CalóÚlase  que  serán  necesarios
dos  añas para  perfeccionar  la  bom
ba  atómica  hasta  el  grado  de  ha
cerla  eficaz  contra  esas  dfensas
construidas  por  los  alemanes

Sobre  la  enorme  estructura  de
acero,  reforzada  con  hierro  y  hor
migón,  que  forma  un  techo  de  23
pies  de  espesor, unos  400 metros  de
largo  y  casi  100 de  ancho,  lOs bom
barderos  más  pesados  norteame
ricanos  dejaron  caer  sus  proyecti
les,  que  son  desde  las  bombas  de
11 toneladas,  utilizadas  por las Rea
les  Fuerzas  Mreas,  hasta  los  cohe
tes  de  4.500 libras  fabricados  por
los  norteamericanos.  Estas  pruebas,
qué• llevan  ya  casi  un  año  de  dura
ci’Óu, SOn cuidadosamente  fizcaliza

y  su, obsrvación  está  restrin
gida  al:máximo.

(Ibérica,  julio  1946.)

a  Real  Compañía  Asturiana  de
Minas  está  montando  en  su fábrica
de  Arnao  una  instalación  para  re
cuerar  el  cadmio  por  el  procedi
miento  electrolítico,  como  subpro
dueto  de  la  metalurgia  del  zinc.  A
este  fin  emplea  como  primera  ma
teria  los  óxidos  de  cadmio  que  se
producen  en las diversas  operaciones
de  la  fabricación  y  refino  del  zinc.
Estos  se  disuelven  por  lexiviación

Con  ácido  sulfúrico  diluido,  y  el
cadmio  se r  precipita  en  la  disolu
ción  con  polvo de zinc.  Acontlnua
ción  se  disuelye  en  ácido  el  pre1-
pitado  de  cadmio,  y  la  nueva  di
solución  pasa  a  las  células  electro
líticas.  Se  espera  llegar  a  unas  tres
toneladas  de  producción  anual  de

.eadrnio.

Residuos  de  la  fabricación  d0  celu
losa.

(Ibérica,  julio.  1946.)

El  sulfito  de  los  residuos  de  Ja
fabricación  de  pejulosa  no  tenía
hasta  ahora  adecuado  empleo.  El
sulflo  se  produce  al  tratar  la  ma
dera  con  ácido  sulfuroso.  Contiene
aún  Ja mitad  de  las  sustancias  or
gánicas  de  Ja  madera,  particular
mente  lignina  y  azúcar  de madera.
Actualmente  en  las  fábricas  de  ce
lulosa  se  beneficia  de  este  azúcar
de  madera  el:  alcohol  industrial.
Pero  recientemente  se  ha  afadido
el  beneficio  de  un  aglutinante  de
múltiples  aplicaciones,  procedente
de  la  lignina  de  estos  residuos.  La
industria  textil  lo emplea  comoma—
ter-ial  de  apresto;  las  fundiciones,
para  ja  ejecuci,ón  de  moldes  y  la
industria,  par  la  fabricación  de
briquetas.  Sin  embargo,  también
puede  utijizarse  para  pegar  etique
tas,  etc.  Retirando  las  combinacio
nes  de  cal  de  la  lejía’ de  sulfito,  se
obtiene  un  valioso curtiente.  Toda
vía  no  están  terminadas  todas  las
posibilidades  de  iO  residuos  de  ja
fabricación  de  celulosa, y  as!,  es  de
ésperar  que’ el  aprovechamiento  de
la  leila  de sulfito  tendrá  otras  vas
tas  apliçaclones  en  el’ transcurso
de  los ao

‘Recuperación  de  cadmio.
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(Iberica,  agosto  1946.)

La  pesca  del .cócodrilo en los ma
es  de  Majaca  es,  más  qué  un  de
porte,  una  industria.  Esto  no  sig
nifica  que,  tanto  si  se practica  con
afán  de  lucro,  como  si  obedece  a
un  deseo  de  diversión,  no  lleve  en
ambos  casos  a  una  esposición  de
la  vida. Lo  pescadores  de la  comar
ca  realizan  su  misión  de  distinta
manera,  según  que  interese  coger
viva  la  pieza  o cogerla  muerta:

Para  el  primer  c’so,  emplean  los
malayos  un  procedimiento  yujgar:
•el  anzuelo.  Sujeto  éste  al  extremo
de  una  maroma  amarrada  a  ja em
barcación  que  ha  servido  para  les-
-cubrir  la  «pieza»,  se  cubre  ej  an
zuelo  con  el  cuerpo  de un  mono  de
pequeñas  dimensiones  y se  anza  al
agua,  alejándose  dej  jugar  la  em
barcación,  en .a  que los  pescadores,
-cogidos  fuertemente  a  la  maroma,
esperan  que  pique  el  «pez».  Una
vez  hecho  esto, -entre  tet  animal

y  sus  aprehensores  se  entabla  una
licha  homérica,  ya  que  el  animal
pretende  libertarse,  y  Jos pescado
res,  acudiendo  a  u  v3lor y  pericia,
quieren  amarrar  las fauces  del  ani
mal  con  cuerdas,  lo  que  una  vez
-logrado,  les  perm1t  atarlo  por  el
vientre  y  la  cola,  -a fin  de  izarlo  a
bordo  par.a  conducirlo  a  tierra,
-donde,  sujetándolo,  se  jogra extraer
ej  anzuelo,  aunqu  rió el -cuerpo del
nono.  En muchas  ocasiones  -cuesta
-alguna  vida, y  a veces,  la  embarca
jción.                 -

Para  pescar  muerto  ej  coeoçir1o,
el  procedimiento  es  más  sencillo.
Valiéndose  de  unas  raíces  llamadas
«Luba»,  que  desprenden  en  el  agua
un  olor  asfixiante,  e  animal  sube a
la  superficie  en busca  de aire  puro,  -

donde  le esperan  los pescadores  con
sus  arpones,  no  siíí sensibles  bajas
en  algunos  de  estos combates.

La  factoría  de bacalao  «Pysbe».
(ibérica,  agosto  1946.)

Aunque  la  situación  internacio
nal  haya  limitado,  y  siga  limitan
-do,  las  campañas  de  pesca  del  ba
calao,  España  e  dedica  a  ela,  si
bien  este  pez  frecuente  mares  tan
alejados  de  nuestras  costas  como
soii  los  de  Islandia,  Terranord  y

•  Gíoenlandia.  El  bacalao  es  uno  de
los  alimentos  pesqueros  más  apre
ciados  y que  en  más  jormasse  con
sume:  fresco,  prensado,  secado  sin
sajar,  salado  y  seco, que  es  la  for
ma  en  que  se  ie  conoce  en  paña.

En  1926 se  fundó  en  Epaña,  en
Pasajes,  la  entidad  «Fesquerlaa  y
Secaderos  de  Bacalao  en  España»,
cnoda  por  tPYSBE»,  y  después
de  una  época  de  ensayos,  hoy  se

-  puede  asegurar  que las  embarcacio
nes  españolas  capturan  e  bacalao
tan  bien  como los  islandees  o no
ruegos.  La  «PYSBE» realizó  su  pri
mera  campaña  de  pesca  en  1927
eón  dos  barcos;  el. sIguiente  -afio
tuvo  ya  cuatro  unidades,  aumEnta
da  en seis en  1930. Estos  barcos  es
taban  provistos- de -  todos  los  ade
lantos  modernos,  tanto  en  —radio
goniómetro,  sotida  uTtrasonora  y
telegrafía,  tripulañdo  58  hombres
cada  enbarcaéión.  A;  final-izar  la
guerra  española  sóló qüeda-ron cin

La  pesca  del cocodrilo.
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co  iigØes,  que hubo  que  reparar,
y  a. óo  s4  le  un&eroá dos  buques
zfl  cozi.stnído& en  D$ziaznarca.

a  .reeriga  Soiea4  posee  en
Paajes  de San  Juan  la  factoría  en
la  nlsma  bahía  y  cuenta  con  ¡nue
ile  proió  par  ej a,traque de  su flo
to.  Sus  instalacibries  de  almacenes,
frigoríficos  y  secaderos  son  de  lo
más  moderno.  Desde  luego,  esta
factoría  es  la  más  Ñcfldlonal  que
existé,  -  y  esto  ha  exigido  largo
aprendizaje  y  experiencias,  pues

‘Ips  s4temas  usados  en  los  países
nórdicos  no  han  dado  resúltado  en
el  nuestro.

L,aa  redes  para  la  pesca  se  con
feccionan  por  elementos  propios  en
la  misma  factoría  y  con  materias
de  procedencia  nacional.  Cuenta

-       la «PYSBE» además  con  dos  alma
cenes  frigoflfico,  situados  en  Má

-    laga  y  Sevilla,  donde  sitúa  el  baca
la,p  purado  en  su  actoria  para  su
distribución  en  los  mercados  del

y  Levante  de  España.;1]

,  TBANSSfONES;0]

Nuea  Leoría de  la  oscilación
n1trica.

(Ibérica-,  julio  1946.)

Seg4n  el  Director  del  Observa
torio  etorol4gica  de  Santiago  de
Cuba,  P.  Santiago  M. Viña,  el  rl
gen  de  la  llamada  «onda  sc-midiur

en  las  oscilaciones  bnométri
 hay  que  relacitarlo  con  fenó

inertes  eløctricos  procedentes.  del
So  que  da. lugar  a  Una especie  de
nsarea  ejctrica  en.  ja  a,tmósftra.
,a  Tierra,  con  Una  abinósferá  car

ga,ct  4e  iones  y . eleptrones,  en  su
in$esafle  vqlteo  ajrededor  del  Sal
agrupa-  suces-ivafflente  en  uno  u
otro  lado  los electrones,  y  esta  ma
reá  debe  extenderse  también  hasta
jas  altas  capas  ionizadas,  las  cueles
serAn  sucesivamente  atraíçl3s  y  re
pelidas  por  ja  carga  electrostática
del  Sol,  que  les  imprimirá  asi  una
oqda  semidiurna  de  vaivén,  o  de
depresión  y  elevación  a  lo  alto  de
la  atmósfera,  con  sus  consiguientes
influjos  sobre  su  óambo  eléctrico  y
la  radiodifusión,  como  cuando  se
acercan  o  alejan  ajternatQvalnEnte
los  platillos  o armaduras  de ua  con
clensaçlor. Las  consecuencias  de  este
renómeno  sobre  la  presión  es  que
los  Iones  no  son  átomos  de  eieçt.ri
cidad  aislados,  sino  corpúsculos
materiales,  átornos,y agregados  mo
lculares  de  los  gases  atmosfér.cos,
con  más  o menos  cargas  eléctricas.Si,  pues,  en  virtud  de  la  acción

electrostática  del  Sol,  son  aca
rreadas  estas  de un  punto  a  otro  en
torno  de  ja  Tierra,  como las  aguas
de  los  mares,  también  forzosaUlen -

te  se  han  de  trasladar  con  alias  los
tales  corpúsculos  materiales,  ¡  los
que  se debe,  en  último  término,  lcs

haro-.  efectos  de  la  presión.  Se  da  la  difi
cultad  de  que  el mínimo  y  máximo
de  la  marea  eléctrica  ocurren  a  las
seis  de  la  mañana  y  a  las  seis  de
la  tarde,  cuando  se  encuentra  el
Sol  en  cuadratura,  y  en  cambio  los
mínimos  de  presión  se  dan  hacia
las  cuatro  de  la  tarde  y  diez  de
la  noche.  Pero  es  el  mism  fr’ó
meno  de no  øoincldencia  de los má
ximos  y míniMos de mareas  oóeáni
cas  con  los  pasos  respectivos  del
Sol  y de  La Luna.
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Radar  Comercial  Marítimo.  —  Deta
lles  del  Equipo  Metrovick,  tipo
MR1.

(De  Wireles  World, agosto 1946.)
Los  equipos  de  navegación  «Ra

dar»,  hasta  ahora  descritos  en esta
Revista,  han  consistido  en  prototl
pos  construidos  para  fines  demo
trativos.  En  esta  ocasión  vamos  a
facilitar  ajgunos  detalles,  sobre  el
«Radar»  marítimo  Metropolitan
Vickers,  actualmente  en período  de
fabricaciÓú,  que  está  siendo  sumi
nistrado  a  las  compañías  navieras.
Los  contratos  de  arrendamiento,
entretenimiento  y  servicio  están  a
cargo  de  la  Siemens  Bros  and  C.°,
de  Woolwich,  que  posee  intereses
marítimos  en  todas  las  partes  del
mundo.

Su  rendimiento  concuerda  con
las  prescripciones  facilitadas  por
el  Ministçrio  de  Transportes  y  el
dispositivo  acusa  los  obstáculos  a
distancias  tan  próximas  como  cin
cuenta  yardas.  Dispone  de un  man
do  para  ensanchar  ‘el  centro  del
haz  cuando  se acusan  objetos  próxi
mos,  en  una  circunferenóia  de
aproximadamente  una  pulgada  de
diámetro,  pudiéndose  tomar  exac
tamente  sus  orientaciones  median
te  un  cursor  radial  iluminado.  Si
se  disponé  de  señale  repetIdors
para  la  brújula,  el  haz  ptiede  ser
estrechado  hacia  el  norte.

Se  ha  adoptado  la  construcción
formando  un  conjuto,  teniendo  el
mueble  prinipa),  que  normalrnefl
te  irá  instalado  cxi.  él  ‘comparti
miento  del  timón,  seis  pies  siete
pulgadas  de  alto,  y  ocupa  dos  pies

El  haz  P,  P.  1.  es  relativo  a  la  proa  del  bu
que,  disponiéndose  de  una  escala  anular  de
orientación.

Conjunto  d  antena  exploradora,  en  prueba,  en
el  tejado  de  los  talleres  Woolwlch,  de  la  Sie
mens  Broz  &  Co.  El  aire  del  Interior  de  la
cápuis  de  Ptrspex  está  desecado  y  la  ternpera

tura  está  controlada  termostáticainente.

cuadrados  en  el  suelo.  Contiene  las
siguientes  unidades  comenzando
desde  arriba:  el  amplificador  prin
cipal  de  freuencia  intermedia,  la
unidad  del  haz,  el  generador  de  la
serial  fliarcadora’ y  base  ‘de tiempo
e  indicador  de  la  gama  del  «‘stro
be»,  la  unidad  de mandoá  con  inte
rruptores  atitoinátiCos  y  aparatos
de  medidas  para  control,  la  unidad
de  alimentación,  y  en  la  parte  in
ferior,  el  modulador  para  el  trans
misor.  Cada  unidad  está  provista
de  ventilación  independiente,  pu
diéndose  sacar  las distintas  unida
des  hacia  adelante,  después  de sol
tar  los  enganches,  que  están  com
binados  con  los  interruptores  auto
máticos.

El  transmisor  va  alojado  en  una
sólida  caja  de  metal  fundido,  reIs
tente  a  los  agentes  meteorológicos,
equipada  con  soportes  antivibrato
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‘

Vista  general  del  equipo  Radar  Metrov1k  tipo
MRI.  La  pequeda  unidad  para  aviso  se  mues
ra  a  la  izquierda  del  transmisor,  instaándosela
formalmente  con  el  mueble  en  el  compartimiento

del  timón..

nos,  que  puede  ser  Instalada  en
una  cubierta  próxima  a  la  antena.
Las  distintas  unidades  van  cerra
das  y  están  provistas  de  una  vál
vula  direfencial  de  aire,  a  fin  de
mantener  la  presión  constante  al
cambiar  la  temperatura.  El aire  in
troducido  desde  fuera  es  secado  al
pasar  a  través  de  un  desecador  de
gel  sílica.

La  antena  exploradora  e  un
«queso»  parabólico,  a 11 m e ntada
desde  un  asta  acopada  a  la  guía
de  ondas. Gira  a  20 r.  p.  pi.  dentro
de  una  cúpula  estanca  de  Perspex,
que  va  atemperada  lo mismo qu  el
transmisir;  por  tanto,  todo  el
sistema  de  la  gUla de  ondas  esta
alimentado  Con aire  seco.  $e  dis

ponle tapibin  ed una  serie  de 
factore%  regilados  térn4otátia—
mente,  al  objeto  de  reducir  a  mí
nimo  la  congeiaciónen  la  superfi
ie  de  la  cúpula.

Se  suíninistra  una  potencia  má
xima  de  50  Kw.  aj  impulso  de
1/4  seg.,  que  posee  un  régipien  de
repetición’  de  1.000  por  segundo..
La  frecuencia  nominal  de  servicio
es  de  9.500  MC/s  (BaUda  de  tres
centímetros).

Se  ha  creado  un  fngenios  dispo
sitivo  automático  de  aviso para  ser
empleado  con  este  equipo.  Durante
cada  rotación  del  dispositivo  escu
drffiador  se  selecciona  Un sector de
ensayo,  y el débil  «retorno  del ynar
se  utiliza  para  comprobar  en el ren
dimiento  gEneral del equino. Si todo
él  funciona  normalmente,  se per
cibirá  en el  altavoz  un  «pip» desva
necido.

Se  dispone  de  un  conmutador
para  sel:ecionar  un  sector  dif eren-
te  para  cada  proceso  de  ensayo  y
de  exploración  por  los  360 grados
en  unas  diez  revoluciones  del  dis
positito  escudriñador.  El  dispositi.
yo  de  aviso  puede  ajustarse  tam
bién  de  forma  que  reproduzca  en
el  altayoz  un  «pip  potente,  debido
a  cualquier  objeto,  hasta  Un radio-
de  tres  millas;  de esta  suerte,  el ofi
cia  observador  queda  relevado  de
la  misión  de  estar  vigilando  cons
tantemente  la  pantalla.

Se  tiene  entendido  que  el -precioS
del  equipo  será  de  unas  2.600  a
3.000  libras,  dependienao  de  los ac
cesorios  requeridos.
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Hasta  1.0 de  octubre  de  1946

*   2-IX.—El  Cobierno inglés ha
hecho una llamada a los pastores, ex
cursionistas y veraneantes de las mon
tañas  escocesas, rogándoles que in
formen si han visto un avión que salió
dé  Clasgow- y  no ha regresado a sus
bases. El avión pertenecía a la ambu
lancia  de la  Flota y  llevaba un  en
fermo  para que fuera operado en el
hospital  de Kent.  Es éste el segundo
avión  inglés que desaparece misterio
samente en pocos días. El  mIércoles
de la semana pasada un avión de trans
porte  se perdió con cuatro pasajeros
entre  la islas del Canal y  Cornhlles,
sin  que desde entonces se haya sabido
más de él. La fantasía popular relacio
na  estas extrañas desp  Iclones con
los  movimientos de lOs judíos, que in
tentan trasladarse clandestinameflte a
Palestjna.
1946]

*  5-1X.—Aconsec1encia  de  haber
se  incendiado  unas  pacas  de  algodón
se  produjo  un  incendio  en  el  vapor
Castillo de  Mombeltrán; sinque,  afor
tunadamente,  revistiera  gravedad  Eo
los  trabajos  de  extinción  sufrió  quema
duras  un  obrero  que  se  encontraba  a
bordo  trabajando,  llamado  Alejandro
Torregrosa.

*   5-1X.—El fogonero Antonio Ri
vas,  de veinticuatro años de edad, re
sulté  muerto al estallar la tapa de re
gistro  de vapor del pesquero Bidasoa,
cuando navegaba a 15 millas del puer
to  de Cádiz. El cadáver fué desembar
cado y  sepultado en este cementerio.

*   ii-IX.—Cuando  esta  mañana  se
dirigía  a  las  faenas  de  pesca  el  vapor
1,  del  ilustre  Cabildo  de  San  Andrés,
de  Castro  Urdiales,  chocó  con  el  va
por  pesquero  Antares,  de  la  matrícula
de  Bilbao,  9ue  navegaba  con  las  luces.
apagadas.  El  choque  fué  tan  violento,  ‘.
que  los  tripulantes  nada  pudieron  ha
cer  por  salvar  el buque,  el  cual  se  hun
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dló’rápid’ámeiite.  Los  del  Antares lan
zaron  un  bote  al’  agu.a  con  ‘el  fin  de,
sálvar  a  los  náufragos.,  operación  que,

‘afortunadamente,  se  logró.  Poco  des
pués,  el  Antares desembarcaba  en  Bil
bao  a,  13  tripWantes  del  1,  los  cuales
regresaron  a  Castro  Urdiales  por  vía
férrea,  siendo  recibidos  por  gran  gen
tío,  que  esperaba  ansiosamente  áoti-
cias  de  los  náufragos.

‘X’  21-IX.—A’•la alturade Gando, al
sur  de Las Palmas, naufragó el vapor
Monte  Isabela,  de la  Naviera Aznar,
mandado por el capitán don Francisco
García.

‘Dicha  embarcación había salido po
co  antes del Puerto de la Luz con des
tino  a Centroamérica.

El  accidente, según impresiones re
cogidas entre los tripulantes, fué de
bido  a chocar el buque contra un es
collo.  La chimenea del Monte  Isabela
saltó  al espacio y  el barco se alzó de
proa,  hundiéndose de popa para des
aparecer entre las aguas en unos quin
ce  minutos.

Inmediatamente de darse cuenta El
capitán,  del peligro, comenzaron las
oPeraci’3nes de  salvamento. Muchos
tripulantes se arrojaron al agua en, bo
tes  y,  asimismo, participaron en di
chos trabajos elementos civiles y  mili
tares,  destacados de Gando, de donde
también  salieron otros  elementos a
bordo  del remolcador Gran  Canaria,
mientras se acercaba a las aguas de
Gando el vaporcito San  Juan,  de re
greso de las ‘faenas de pesca, pudien
do  recoger a bordo a los primeros tri
pulantes salvados, pero con tan mala
Suerte, que se averió, viéndose arras
trado  al garete, en dirección Sur, por
lo  que hubo de ser auxiliado por el
remolcador.

Durante. toda la noche se ha realiza-

do  activa búqeda, consiguién’doséha
llar  a 32 hombres de ‘Io  34 que
ponían  la  tripulación, ignorándose la
suerte  de los dos restantes.’

El  capitán, don Francisco Carcía,
so  Obstinaba en permanecer a  bordo,
pero lué  lanzado a! agua por el fogo
nero, Antonio Jiménez, natural de es-’
tas  islas.

El  perro foxterrier  que  viajaba a
.o’rdo,,,mo  mascota, ‘se satvó, asimis
mo, siendo recogido pot un bote cuan
do  se acercaba a la  orilla.

Los  trabajos de salvamento se die
ron ‘por terminados a las cinco de la
madrugada, considerándose el  buque
totalnente perdido.

 21-IX.—El  rernolcádor  Gran Ca
naria,  que  ha  seguido  los  trabajos  de
búsqueda  de  lo  náufragos  que  falta
ban  del  Monte Isabela, ha  logrado  des
cubrir,  a  media  tarde,  sobre  una  bal
sa,  a  dos  de  ellos,  o  sea  al  cocinero
y  al  fogonero  del’ buque  hundido,  An
t’oaio  Jiménez’  y  Juan  Ámiflana,’  uno
de  ellos  vivo  y  el  otro  muerto,  condu
ciéndolds  .a  Las  Palmas.

Se  sabe  que. .l  último  contacto  que
tuvo  el  barco  siniestrado  con  tierra
antes,  de  hundirse  fué  upa  llamada  te
legráfica,  én  la  que  decía:  «Estainos  a
veinte  millas  y  nos  hrndimos  rápida
mente.»  ,  ,  -

*  22-IX.----Veinticinco aviones mi
litares  mejicanos y  nórteamericanos
están dedicados a  buscar el avi4n de
lo  Estados Unidos que, con cinco ofi
ciales de la Armada norteamericana y
uno  iejicano,  está perdido desde la
mañana del viernes 20 deseptiembre.

La  Embajada de los Estados Unidos
en  la capital de  Méjio  ha informado
que el aparato despegó de esta ciudad
con rumbo a  Corpus Christi, vía Ve.
racruz.

,,•;   “
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*   El gran  boquete  que  muestra  la
fotografía  en el costado  del vapor  grie
go  Carassimos  Vergottis  se  debió  a
colisión,  frente  al  Lizard,  con el buque
holandés  Van  Ostrade.  ‘Inmediataihen
te  después  del  accidente,  el  CaraSsi
urna  Vergottis  envió  un  5.  0.  E’., pero
era  tal  la  densidad  de  la  niebla  que
los’  botes  salvavidas  de  Lizard  y  Pen
lee  fueron  incapaces  de  localizar  al  na
vio,  Cuando  se  obtuvo  esta  foto,  el va
por  helénico  había  sido  remolcado  al
puerto  de  Falmouth,  El  barco  holan
dés  pudo  continuar  sin ayuda.

*  En Seattle 1 ud objeto de recien
te  demostración un helicóptero de ta
máño medio, conocido por Hoppi-Cop
ter  y al que su jnventor llama ((Moto
cicleta del Aire)). Ha sido inventado
por  Horace PØntecóst. La  máquina
puede despegár y atenizar en una ex
tensión de 30  pies cuadrados nada
más, y es capaz de llevar a una per
slna que pese 200 lIbras a 200 muJas

de distancia, a inón de 90 millas por
hora,  siendo el  «techo» máximo do
unos 12.000 pIes. Se espera que esta
máquina se produzca en serie dentro
de un año. En la foto vemos a Horace
Pentecost manipulando la entrada, de
gasolina con la mano izquierda. El pi
loto va atado dentro de su «garlinga»
como en los aviones corrientes En su
forma actual, el Hoppi-Copter  parece
ser un aparato algo peligroso para el
aficionadO

*   El segundo  prototipo  del  «hidro»
de  mayores  dimensiones  construido  en
Gran  Canaria,  el  Short Shetland,  va
ya  a  terminarse  en  los talleres  «Short»,
de  Rochester.  Se  recordará  que  el  pri
mer  Shetland se  incendió  y  fué  a  pi-
que  durante  pruebas  realizadas  en  Fe
lixstowe,  hace  unos  teses.  Esteenox
me  «hidro»  de  doble cubierta,  que  pe
sará  el  doble  de  cualquier  otro,  con
truído  hasta  ahora  en  Inglaterra  etá
construyénd6sé  en  un  deslizadero  en
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las  riberas  del  Medway,. de  modo. muy
parecido  al  que  se  emplea  para  bu
ques.

*   El portaaviones-ligero de 14.000
-   tóneladas Colossus  fUé cedido a la ‘Ma

lina  francesa, en  préstamo, durante
una ceremonia que se celebró en Ports
mouth el  pasado agosto. Fué termi
nado, en 1944 y enviado al Mediterrá
neo,  yendo ulteriormente a  Sydney
‘(Australia), adonde llegó el Día de la
Victoria  sobre el Japón. Desde enton

-   -ces ha actuado en tareas de repatria
ción y  servicio de tropas. A su regr2-
so  de Extremo Oriente, hace poco, tra
jo  a  nuestro país al  príncipe y  a  la
princesa de la corona griega, que vi
sitaron ül rey’ de los helenos. El Colo-s
734

sus,  en  calidad  e  buque de guerra
francés, tendrá su base en Tolón.

*  En  el  momentó  en-que  la  poten-.
cia  militar  -a1emana  se  derrumbó  se
estaba  terminando  de  estudiar  al  otro
lado  del  Rhin  un  tipo  inédito  de  avión
de  caza  de  intercepción  en  el  que  los
técnicos  alérnan•es  fundaban  grandes
esperanzas.  Se  trata  del  Bachem  BP  -

-Natter  (víbora)  de  una  sola  plaza,
provisto  de  un  empenaje  cruciforme  en
madera  y  de  un  ala  de  muy  poca  en
vergadura,  también  en  madera,  im
pulsado  por  un  cohete  de  reacción

(Walter  HWK  509)  alimentado  por  -

una-mezcla  de  dos  líquidos.  En  el  mo
rro  del  fuselaje  iba  instalada  una  ba
tería,de  33  cohetes  tipo  33  R   M.  El
Natter  estaba  destinado  al  ataque  de
los  bombarderos  pesados;  un  puesto
central  de  mando  çlebía  dirigirlo  por
medio  de  un  dispositivo  de  mando  a
distancia  radioeléctrico  hasta  llegar  a
las  proximidades  de  la  formación  ene
miga,  no  habiendo  de  tomar  el  piloto
el  mando  del  aparato  hasta  el  último’
momento.  Después  de  haberse  agotado
los  cohetes,  el  piloto  era’  proyectado
fuera  del  fuselaje  y  descendía  en  pa
racaklas,  mientras  que  el  grupo  motor,
enganchado  taiibién  a  un paracaídas,
podía  recuperarse  eventualmente.  El
interés  de  esta  fórmula  residía  en  la
posibilidad  de  fabricar  las  máquinas

ENoviembre
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‘on  el  mínimo  de  materiales  de  cons
trucción  y  de  horas  de  trabajo  y  en  su
elevada  velocidad  ascensional.  La  en
vergadura  del  Bachem  Natter  era  de
5,4  metros  solamente.  Su  velocidad
máxima  debía  ser  del, orden  de  1.100
kilómetros  hora  a  4.800  metros  y  su
velocidad  ascensional,  de  11.900  me
tros  por  minuto;  la  aceleración  ejerci
da  sobre  el  piloto  no  sobrepasa  nunca,
sin  embargo,  el  doble  de  la  cuarta  par
te  de  la  gravedad.

-  *   Fotografía tomada desde la  cii
bierta  de vuelo del portaaviones The
seus,  durante la reciente visita amisto
sa  del buque a  Noruega. En primer
plano se ve al oficial de aterrizajes en•
cubierta,  el  cual, poco satisfecho de
la  posición en que se aproximaba el
avión,  que es un, Seafire,  le  hizo se
ñales para que se alejara e intentase
de  nuevo aterrizar correctamente.

*   El  paracaídas  adaptado  hi  ma
niquí  que  se  muestra  en  esta,  foto  va
dotado  del  nuevo  dispositivo  de  aper
tura  queha  sido  creado  para  los  vue
los  a  alturas  extremadamente  eleva
das,El  paracaídas  se  abre  automática
meqte  .después  de  permitir  a  la  per

19461

sona  caer  libremente  desde  una  zona
todavía  rica  en ox1eno,  y  puede  regu
larse  previamente  para  que  funcione  a
cualquier  altura.

*   19-VII.—— Durante los  últimos
seis  meses se ha hablado mucho de
velocidades extremas que se acercaban.
a  la del sonido, per6 existen ocasiones
en  las que puede tener mayor vlor  el’
mantenerse inmóvil en el aire que an
dar  a 600 .6 700 millas por hora. Los
lores  del Almirantazgo se hañ dado
cuenta de esto y es una de las razones
por  que la  Marina tiene a su servicio
helicópteros. Esta unidad, con base en
Portland, es actualmente un  aparato
sustraído a la escuadrilla 771, estacio
nada en Cosport.

Actualmente solo existen helicópte
rs  norteamericanos Sikorsky R4-B.
Sin ‘embargo, con un-poco de suerte se
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verán  helicópteros.. ingleses, ef  Bristol
y  el  Fairey,  aflt’es de fin dé año. La
Marina  podrá, pues, probabieménte
emplear aparatos en el  próximo fu
tino.”

Las  aplicaciones de elevarse verti
calmente son tantas para fines navales
que haría falta ocupar toda la,Revista
para describirlas, hecho que quizá sor
prenda  a  algunos lectores que sólo
piersan en el avión, que juzgan.aj he
licóptero como elemento poco útil de
bido a su baja velocidad horizontal.
•  Algunos empleos navales del  heli
cóptero saltan a  la  vista,  como por
ejemplo, la localización de submarinos
o  la  observación artillera;  pero otros
no  són, menos importantes. Póngase
por caso el transporte individual de los
barcos a la costa o de buque a buque.
Imaginese un convoy de 40 a 50 navíos
mercantes reunido y  preparado para
navegar. Cada capitán debe recibir la
orden de navegación entregada a ma
no.  Una lancha de vapor marcha .a

•    doñde está el convoy Situado y  visita
barco por barco, teniendo que subIr el

•    oficial encargado de la misión escalea
tras  escalera y  durante la  opéración
varias horas. Reemplácese a la lancha
por  un helicóptero, y  el  piloto quizá
no  necesite aterrizar en las cubiertas.
Detiéne su  aparato a  una distancia
apoximada de un pie sobre la cubierta,
hace entrega del documento y  sigue
su  vuelo.

La  localización da blancos durante
las  prácticas de tiro  naval puede de
varse a cabo con precisión excepcio
nal,  debido a la facilidad que tiene el
helicóptero de permanecer suspendido
en  el aire. El helicóptero marino puede
utilizarse asimismo para patrullas cos
teras, abastecimiento de faros y comu
hicñciónes en mai  tiempo, colocaciÓn

de  pilOtos a ‘boÑO y’ para operaciones
de rescaté? aeronaval.

Los Sikorsky  ñava’les de Portland se
émplean aFganas veces con un tren dé
aterrizaje con ruedas, pero con más
frecuencia van equipados con unó que
consiste de flotadores. En el mecanis
mo  de flotadores no existe sistema de
muelles para eleminar sacudidas, pero
cada flotador va  equipado con un re
gulador.  El flotador tiene dos cámaras
de aire principales y otra de superficie.
La  cámara de aire de abajo, que toma
contacto con el mar o con la cubierta
de  un barco, está inflada con una pre
sión  de media libra por pulgada cua
drada,  mientras que la  superior está
hinchada con una presión de libra y
media por pulgada cuadrada. Los tu
bos de goma conectan a la cámara de
abajo con la superficial que Se encuen
tra  sobre las principales.

Los  medios de flotación no son de
ningún  modo ideales. Los flotadores
no  proporcionan a estos aparatos, qne
sirvan  para posarse en el mar cuando
hay oleae  ya que el impulso del mo
tor  no es suficiente para allanar las
más pequefta m?e.stas dO Olas.

En  lá segunda votaciónftnfjgada lo
votos, en contra fúeron4e Rusia, Ru
sia  Blanca y  Poloñia y  lis. abstencio
nes,  de  Ucrania, Chécoes1valuja y
Yugoeslavia.

La  operación marina de los helicóp
teros es en la actualidad un trabajo de
especialista que reclama una habilidad
considerablé por parte de lOs pilotos y
una  alta ciencia por parte de los equi
pos de entretenimiento. En Portland la
unidad helicóptero está alojada en un
hangar viejo de hidroavión, con un ca
mino  de cementó inclinado hacia el
mar en un ángulo de 25 a 30 grados.
Para lanzar y  traer  a tierra los ‘heli
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cópteros  cón flotadores se ha  diseña
do  una  «cuna» de tubos de  acéro con
ruedas.

CUando viene de un vuelo, el  pilÓto
se  pesa en  el agua,  coloca el aparato
en  la  ((cuna» y  es  entonces traído  a
tierra.  Se  nota  aqul  que mientt’aS que
el  helicóptero con ruedas es  muy difi
cii  de manejar en tierra,  uno equipado
con  flotadores es  muy fácil de ser  ma
niobrado en agua tránquila.

Con  estos  modelos equipados  con
flotadores,  una vez que éstos están so
bre la «cuna» no se necesita ni un apo
yo  para la  cola ni correas para lOs flo
tadores. La  ((cuna)) para cada flotador
está  equipada con ocho  ruedas muy
juntas  para  vencer el problema de  la
variación gradual entre el piso del han
gar  y la pista que conduce al agua.

Al  manejar los helicópteros marinos
el  piloto tiene  que concentrarse en  la
tarea y aduirir  un juicio muy preciso
de  la  altura  cuando  está  cerca  del
agua.  Se puede amarar con una peque
ña  velocidad horizontal, teniendo cui
dado  de que  los  flotadores no  entren
muy  profundamente dentro  del  agua.
Cuando se elevan del agua que está en
calma  y  con  mucho peso,  los  pilotos
encuentran  conveniente  correr  unos
cuantos  metros  horizontalmente,  en
contrando  así  más  facilidad en el  des
pegue.

*   La  Marina  americana  introduce

ut  modelo  aéreo’  fuera  de  lo  corriente.
Este  es  el  Chance Vought X5U-1, ala
volante  de  extrafia  figura,  capaz  de
volar  a  20  millas  por  hora  y  tambiéñ  a
más  de  400.  El  aparato,  que  también
es  notable  por  su  aspecto  de  escaraba
jo,  tiene  motores  a  babor  ‘‘  estribor
que  sobresaleñ  mucho  más  allá  del
ala,  alojados  en  esbeltas  navecillas  tu
bulares.  Tiene  dos  motores  «Pratt  and

Whkney»,  pero  ‘otro  modelo,  será  do
tadoe  turbina  de  gas,  con  lóque  se
espera  pueda  volar  casi  parado  y  fa
bién  a  velocidades  superiores  a  500

millas  cr  hora.  Se  han  efectuado  ya
satisfactofias  pruebas  con  un  tipo  de
pdca  potencia  y  ligero  peso

*   Detalles del  bombardero  Ala-
Volante  Northrop  XB-35.  Esta  «f o
to»  muestra  el equilibrio en vuelo de
este  monstruo del  aire  conocido por
Ala-Volante  Northrop XB-35, del que
se  afirma oficialmente llegó a  un  «re
cord»  de rendimiento satisíactOrio du
rante  sus  primeros -vuelos de  prueba.
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*   12-VIII.------Un  avión  sin  piloto
capaz.  de  yolar  miles  de  kilómetros  por
hora  on  una  bomba  atómica  a  bordo
para  lanzarla  sobi-e los  objetivos  desig
nados,  va  a  ser  construido,  según  ha
declarado  la  irección  de  Aeronáutica
de  la  Armada.  -

El  contraalmirante  H.  B.  Sallada,
director  de  Aeronáutica,  ha  expresado
que  os  viajes  interplanetarios,  en  el.
caso  de  que  alguien  sienta  deseos  de
visitar  lugares  alejados,  no  están  muy
distantes  del  «vehículo  satélite».  Esta
información  ha  sido  facilitada  por  la
Armada  ‘norteamericana  al  tratar  de
los  proyectós  preparados  por  la  Ma
rina.-

*  Un  avión’ Privateer  de la  Mari
na,  con dos boml  ((Bat)) balo sUs
alas.

*  Bombardrro  torpederos.  ‘olan

o  desde  portaaviones.  proporci’aron
protección  abs  convoyes  en  pleno  At
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•  lnticQ,  más  .all  del  aldance  eficaz  de
parb1a  d  los  áyiones  de  base  costa
ra.  La  labor  combinada  de  aviones)
unidades  çle  superficie  demostró  ser
un  azote  para  los  submarinos  alema
nes.

*  16-Vlll.——Después de haber lan
zado el Yamoso Mustang,  Norteanéri.
ca concibió un nuevo Mustang  de doble
fuselaje qu  resultaba de la  reunión
de  dos fuselajes. Este aparato satisfizo

tanto  a los construotóres, que acaban
de  realizar algunas modificaciones en
este último tipo  para convertirlo en up

[Noviienbre
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La  cabina de la
al  ‘iloto  en los tp.s
preparada par. ocir
d  radar;  todos JC’.

rei’oido  en la  ce.bina

caza  de noche
cha,  reservada
de. día, ha sido
a  un operador
randos  se han
ce  la izquierda

Fl  equipo de radar está dispr)St0
e’  un huso especial soportcd4” ø8’  el
ca  central. Junto a sus c,Ialirade0 de
3atrulJero de noche y de cafl,  e’ P &
nuede ser utilizado para labores 
conocimiento.

esté aparato está imIsado  por dos
motores AllisOn de  12 cilindros que
utilizan  dos hélices de cuatro paleta
que giran en sentido inuors.  Si  velo
cidad  ‘-canza los 760 kilómetros por
hta,  y su radio de. acción es de 
kilómetros, o sea la  distancia que se
xtiendé  desde la  cnsta oeste de !s
Estados Unidos a Pearl Harbour. Pue
de  alcanzar grandes altr5.  Evolu
ciona fácilmente n 13760 metros  ‘a
armamento  normal  comprende seis

•  ametralladoras de 50 y  20 cohetes o
dos bombas de 450 gremos.

*   28.VIII.  —  El  avión  británico
Aries,  tipo  LancaSter, de  la  R.  A.  F.,
acaba  de  batir  el  «recotd»  de  velocidad
entre  Inglaterra  y  Nueva  Zelanda,  em
pleando  cincuenta  y  nueve  horas  cin
cuenta  y  tres  minutos  en  la  traveisia  de
sg.ooo  kilómetros,  tiempo  inferior  en
cincuenta,  y  dos  minutos  al  «record»
anterior.  Durante  el  vuelo,  el  aparato
Aries  batió,  además,  otros  dos  «re
eords»,  el  de  Inglaterra  a  Australia,
empleando  cuarenta  y  dos  horas  vein
tiséis  minutos,  cerca  de  diez  horas  me
nos  que  el  anterior,  y  el  de  Inglaterra
a  Colombo,  en  Ceilán,  que  cbrió  en
cuarenta  y  cinco  horas  cuarenta  y  cua
tro  minutos,  lo  que  supone  un  ahorro
de  quince  horas.

5  4-lX.—Las,  fuerzas aéreas  del

Ejército norteamericano han estableci
do  en la  localidad de ‘Maxweei Fiel
(Alabama)  una  Universidad aérea,
con el propósito de basar la seguridad
de  la paz con una preparación adecua
da  en las fuerzas aéreas de las nacio
nes anglosajonas, y en cuyo profeso
rado figuran altos jefes y oficiales de
la  Aviación norteamericana y, britá
nica.

El  general Fairchild ha dicho que el
primer  deber de las tuerzas aéreas es
el  de preservar la  paz, y  haciéndose
eco del mismo sentimiento, el maris
cál  de la R. A. F., sir Hugh Lloyd, ha
declarado que para que la paz esté ase
gurada debe basarse en la  superiori
dad aérea del presente y, del futúro.

*  6-IX.—Dos  mil  marineros  nor

teamericanos  pasean  por  las  calles  de
Atenas,  despus  de  desembarcar  del
portaviones  Franklin  O.  Roosevelt y
de  los  otros  buque  de  guerra  norte
americahos.  El  espectacular  vuelo  de
123  aviones  de  la  misma  nacionalidad
sobre  Atenas  ha  sido  suspendido.

El  embajador  de  los  Estados  Uni
dos,  Lincoln  Mac  Veagh,  ha  enviado
un  mensaje  al  contraalmirante  John
Cassady4  que  dirige  las  fuerzas  nava
les  norteamericanas,  diciendo  que  la
demostración  aérea  sería  mal  interpre
tadá  en  algunos  circulos  políticos  grie
gos,  por  lo  que  debía  ser  anulada.  Los
aviadores  tenían  la  intención  de  escri
bir  en  el  cielo  con  los  aparatos  las  le
tras  F  D  R,  iniciales  del  portaavk
nes.

  6-lX.—La Miles Aircraft  Cern
pany  ha anunciado que tiene realia.
dos ya sus planes para la .costrucciófl
del  primer avión «más veloz que el so
nido)). El  aparato .tiene la  forma de
un  proyectI  y  ha  sido  pmyectado
para  alcanzar una velocidad de 10OO
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millas  por hora  Están tábr4cadas las
tres  cuaras’a$es  del’ aparato y  Las
pruebas  iniciales  se  efectuarán. a
50.000  pies de altura.

*   ix-1X.—-No  es  posible  colocar

un  aeropuerto  a  bordo  de  un  barco  y
exportarlo,  pero  no  hay  duda  de  que
Se  buscará  el  asesoramiento  por  el  Ex
tranjero  de  los  técnicos  que  han  termi
nado  recientemente  el  aeropuerto  lon
dinense  de  Heathrow,  que  es  el  más
modernó  del  mundo.  La  empresa
George  Wimpey  & Co.  Ltd.  puede  jac
tarse  de  que  Heathrow  es  su  própia
obra  por  haber  manufacturado  todas
las  instalaciones  en  SUS  talleres.  Pero
dicha..  empresa  no  sólo  está  espjali
zada  en  aeropuertos.  Ha  descubierto
un  método  especial  para  levantar  ca
sas  de  cemento  armado  en  meno  de
tres  días,  usando  un  rpínimo  de  mano
de  obra.  En  el  cuarto  día  se  coloca  la
techumbre  de  madera  y  la  casa  queda
disponible  par.a  ser  ocupada.  No  es,
pues,  sorprendente  que  la  Compañía
Wimpey  Se  haya  visto  obligada  a  es
tablecer  sucursales  en  el  Cercano
Oriente  y  en  el  Oriente  Medio  para
poder  satisfacer  los  pedidos  que  llegan
de  esos  países.  Incluso  las  publicacio
nes  técnicas  norteamericanas  se  han
ocupado  de  los  métodos  constructiros
de  dicha  empresa,  recomendand6  Su
adopcióñ  en  los  Estados  Unidos  para
resolver  el  problema  de  la  vivienda:

*   23-IX.-—A las nueve y  media fe
la  mañana, con el mar en calma ybru
ma  en el  Estrecho, zarparon, con rum
bo  al Océano Atlántico, el  destructor
norteamericano Cone y el portaaviones
Roosevelt,  que marchan a Casablanca.
A  las doce y  media de la mañana apa
reció  la  aviación en  el  Estrecho. En
traron  sobre la  bahía,  primero, dos

apaíatos del’ Mando; luego, eflcorrec
740

La formamóta, fres escua44Uas de 24
av4eflea ‘cada una dieron una  psada
sobreia  ciudad  a  poca altura, y  des
aparecieron en  dirección Oeste. Quin
ce  minutos después volvieron a la ciu
dad,  formando en  el  aire  las  inciales
F  O. R.,, anagrama del portaaviones,
y  desaparecieron por el  Estrecho. La
población estuvo pendiente de esta de
niostración aérea.

[Novliembre.

*  Antena  de  un  localizador  de  di
rección  de  alta  frecuencia  montado  en
un  cazasubmai-in  estadounidense.
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*  La  hidrobomba que mostramos
en  esta ((foto» es—según se afirma—
el  torpedo más sencillo y  menos cos
toso de fabricar, utilizado por las fuer
zas  aéreas.  Se  llama  «hidrobomba
Westinghouse» y su terminación llegó
demasiado tarde para poderse experi
mentar en la  guerra. Puede arrojarse
desde 200 metios o  más por. un avión
que vuele a 300 millas por hora, y  al
chocar con el agua se pone en marcha
automáticamente su  motor.  Mandos
giroscópicos regulan el  reorrkIo  de
este proyectil de 2.300 libras, y el mo
tor  se alimenta de combustible sólido.

UN  INVENTO  VRANCES  ACABO
CON   GuERRA  SUBMARINA

*   El  M’UffDulf,  goniómetro  de

ondas  cortas  que  permitió  a  1a  arma-
das  artiericana  y  británica  acabar  con
los  submarinos  alemanes  fué  inventa
do  por  un  ingeniero  francés,  M.  Henri
Busignies.

M.  Busignies  puso  a  punto  su  in
vento,  poco  antes  de  la  guerra,,  en  el
Laboratorio  Central  de  Telecom  uñica
ción.  Cuando  Francia  fué  invadida  ca
muflIó  el  fruto  de  su  trabajo  hasta  que,
a  fines  de  x940,  pudo  llegar  con  sus
planos  a  los  Estados  Unidos.

Una  vez  que  fué  puesto  en  erVicio
se  reveló  el  Muff.Duff como  un  tre
mendo.adversario  para  lo.s  uhtnarinos
alemanes,  captando  todos  sus  mensa
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jes  desde  enormes  distancias  y  locali
zando  su  posición  enel  Océano.  En
1944  una  señal  ultrarrápida  de  sólo
quince  segundos  bastó  para  dirimir  la
suerte  del  U.  66, cerca  dó  las  islas  de
Cabo  Verde.  Veintiséis  estaciones  ra
diogonioiétricas  captaron  simultánea
mente  en  ambas  orillas  del  Océano  di
cha  señal.

Pero  el  invento  francés  o  fué  sólo
una  potente  ayuda  para  las  Armadas
aliadas  en  su  lucha  contra  los  subma
rinos.  Henri  Busignies  extendió  el  go
niómetro  a  las  ondas  ultracortas  en  el
problema  de  la  seguridad  aérea.  Hóy
día  la  radionavegación  sobre  las  gran
des  rutas  aéreas  y  en  las  proximida
des  de  los  aeropuerto,  así  como  el
aterrizaje  Sin  visibilidad,  se  han  bene
ficiado.  ampliamente  de  los  prog.resos
realizados  en  de  terreno.

•  •:•

*   Uh hombre de ciencia de la Ufli
dad núm. 1 de Estudios Médicos de la
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Marina estudia una defensa contra el
enemigo que utjlice como armas gér
menes patógénos.

Durante  la  guerra  muy  poca.
gente  habría  concedido  que  la  V-2
pudiera  servir  finalidades  pacíficas  al
final  de  las  hostilidades,  pero  ahora
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se  anulicia  que  las  F,verzas  Aéras  del
Ejército  arneicano,  en  cÓoperan
con  el  Departamento  de  ArtilIerfa4l

Ejército,  piensan  utilizar  las  Y-a  de
fabricación  americana  para  explorar  la
estratosfera.  Estas  V-a  alcanzarán
una  altura  de  unas  noventa  millas,  y  a::
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i  diha  altitud  instrumentoS  espciale  -

—4ue  ocupan  el  lugar  de  los  explosi
vos,  en  la  proa  del  aparáto—Serán  x
pulsados  de  éste  y  caerán  lentamente  a
tirra  suspendidos  de  paracaídas.  Esto
forma  parte  del  intenso  prograniá
planeado  por  la  División  de  Proyecti
les  Dirigidos  de  las  Fuerzas  Aéreas
dl  Ejército  Americano.

*  18-y 11.—L.a Misión  american
de  investigaciones sobre los bombar
deos aéreos acaba de publicar su pri
mer  informe oficial sobre los  daños
causados en el Japón.

Aunque  estos informes  aparecafl
un  año después del bombardeo de Hi
roshima no dejan de ser muy intere
santes,  puesto que dan detalles que
pasaron desapercibidos y  sitúan exac
tamente los peligros ciertos de la nue
va  arma  y, lo que es todavía más inte
resante,  dan a conocer el modo--bien
sencillo—de preservarse de ellos.

A  continuación damos un extracto
del  expresado informe.

Es  difícil evaluar las pérdidas. La
Misión  encargada de las investigacio
nes calcula las muertes en Hiroshima
en  unas 70.000 u 80.000 personas y’
los  heridoS en la misma cifra.  En Na
gasaki  se  supone hubo unos 35.000
muertos y  más de 55.000 heridos.

La  mitad de los ((accidentes)) fueron
ocasiónados por el calor de la bomba.
Una grañ  parte de las victimas murió
más tarde por lbs efectos radioactlvOs.

La  gravedad de estas radiaciones es
tal,  que el 95 por 100 de los supervi
vientes que se encontraban en un ra
dio  de mil  metros fueron alcanzados
por  ellas.

El  probable balance de los «accideii
tes» es:

Quemaduras causadas por la  bom-’
ba:  de 20 a 300 por 100.

Otros accidefltes: ‘50 a 60por100.
D’  ños  causados por la  radiaciófl’

15 a 20 por 100.
‘El  examen minuciso de los casos ha

demostrado fenómenos conocidos y’
desconocidOS.

Las  llamas de la explosión, de una
breve duración, producen un ca!or in
tenso, cuya velocidad es igual a la: de-
la  luz. En consecuencia, estas quema
duras  fueron instantáneas.

El  hecho de que en pocas victimas
se  haya encontrado el  globo del ojo
quemado no indica que el cator ,y el
estallido de la bomba no sean simultá
neos. La explicación de esto es que los
ojos  resisten mejor a las quemaduras
que la piel. Incluso en los puntos ‘más
próximos a la explosión el arco super
ciliar  protegió los ojos de las víctimas
que estaban en aquel momento de pie,
ocurriendo la  explosión a  una cierta
altura.  La duración de la temperatura
máxima fué muy corta.

Como la llama duró un tiempo muy
corto,  el menor objeto pudo servir de
protección:  hojas, vestidos, etc.,  hi
cieron los mismos efectos que los mu
ros  de las construcciones. Se ha  ob
servado un gran nÚmero de casos que
demuóStran esto. El calor de la bom
ba,  al transmitirse en línea recta como
la  luz, quema las partes que corres
ponden a esta dirección. Las personas
expuestas de perfil  a la. explosión te
nían  quemaduras en  el  omoplato,
mientras qué las que estaban de. es
paldas no fueron alcanzadas. Los que
encontráfld’oe en las casas sufrieron
quemaduras fué a  casá  de estar en
las  ventaflas. Él  taf  más extraordi-
nario  fué’ de un hombre que escribía’
sentado ante un escritorio, el cüal su
frió  quemaduras gra(ísimas en lasma
nos, mientras el cuello y el rostro, pro-
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tegido-1 por- el  montante el  mueble,
no  suírieron.;más que Iigera  herids.

Las  partes  del  cuerpo descubiertas
no  fueron siempre  las únicas  que su
frieron  quemaduras;  en  muchos casos
hubo  tejidos que no ofrecieron una su
ficiente protección. Por  regla general,
cuanto  más  espeso sea  el  tejido, más
garantía  ofrece.  Una  mujer  apareció
con  los  hombros quemados, pero  una
superficie en forma de T estaba  intac
tagsta  -superficie correspondía a  a
coitiira’  d  sus  vestidos, que,  natural
mente,  era  más  espesa.  Otras .fteron:
en  parte protegidas por las vueltas de
sus  vestidos o  quimonos. Las que  lle
vaban  trajes  estrechos  sufrieron que
maduras;  las  que  los  tenían  amplios
escaparoñ  a  ellas.  Los  colores óraros
protegn  mejor que  los  oscuros  o  e1
negro.

Según  la  opinión japonesa, las  víc-
timas  que  se  encontraban  cerca  deL-.

centro  de  la  explosión, pero que  no
haban  sido  heridas  ni quemádas, ca-

-   yerO-.enfermas  dos  o  tres  días  des-.
pués.  Se  les declaraba una  descompo
sición  sanguinolenta, y la víctima rno..
ría  dos o tres  días después de  la apa
rición  de estos síntomas, o, más a me
nudo,  en  un  plazo  de  ocho $Iías. La
autopsia  reve!ó uña - alteración  en  la
sangre:  las  células blancas desapare
cían  basi enteramente, -y lamédula  es
taba  profundamente alterada. Las mu
cosas  de la garganta,  los pulmones, el
estómago  y—los intestinos estaban  in

•   flamados.
La  mayor parte  de los casos  obser

vados  se  encontaban  .eii  los  puntos
más  alejados d  exp!osón.  Se sIn
-tieron  enfermos -lipa  semana  o  más
después  de  la explpsjn  (hasta  cuatro
semanas  en algunos casos)-;  pero  mu
cLísimos. sentían ua  gran  deljfad  al

día  siguiente, experimentaban náuseas
o  tenían vómitos durante dos días;’ Ñ
cobrban  después el apetito y se creían
curados,  pero los síntoÑas aparecieron
-de  nuevo algúnos días después. segúh
los  médicos japoneses,  los  enfermos
que  guardaron  cama no  fueron ataca
dos  por  segunda  vez  hasta  un  plazo
mucho  mayor.  Los síntomas de la  re-
caída  eran:  pérdida del  apetito,  laxi
tud,  malestar general  seguido- de  in
flamación de  tas encías,  de -la boca y
de  la faringe. Se manifestaba una lige
ra  fiebre doce o cuarenta y ocho horas
después.  En algunos cásos la tempera
tura  se  elevaba hasta  42 grados.  Una
ve  declarada, la fiebre continuaba con
gran  violencia hasta  la  muerte de  la
víctima.  -

st  la fiebre bajaba, s  síntomas des
aparecían  y  la  víctima curabá rápida
mente.  Entre  otrós  síntomas manifes
tados  por las personas atacadas se ha
podiØo observar:  carencia de glóbulos
blancos,  pérdida del  cabello, inflama
ción  de  la  boca y  de  la  faringe y  ul
ceraciones gastrointestinales,  manchas
lívidas  resultantes de derrames de sari
gre  bajo  la piel o en  las mucosas, así
como  hemorragias abundantes en  las
encías,  la nariz y  la piel.

La  pérdida  del  cabello y  del  vello
comenzó quince días después de la ex
plosión;  y  en  algunos  casos,  antes.
Las  partes afectadas lo eran  por el or
den  siguiente:  cabello, sobacos, barba
y  cejas.  La  calvicie completa se  ob-

•  servaba  raramente  Estudios  hechos
con  microscopio demuestran la atrofla
de  los folículos pilosos. En los super
vivientes,  dos meses más tare  reapa- -

repcn  el  cabello y  el  vello. Según .pn
lnfime  que no ha sidO conflrado,  10.5
cabeilos grises  se  caen menos que los’
oscúros.      ‘  -
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Las  pérdidas de  glóbulos parecen
ser  el  indicativo más seguro de la in
tensidad. de las radiaciones a las cua
les son expuestas las víctimas.

El  número normal de glóbulos blan
cos  varia  entre 5.000 y  7.000;  4.000
o  una cifra interior indican los casos
de  leucopenia. En  las victimas más
atacadas, este nómero descendía de
1.500  a  cero, con desaparición casi
completa de la médula.

La  complejidad del problema de los
refugios ha sido agravada por la ne
cesidad de protegerse contra el  calor
irradiado y  los ráyós gamma. Féliz
mente, la tierra y  el hormigón prote
gen  contra los rayos gamma, y el es
pesor necesario varía según lá inten
sidad  de los rayos.

Aparentemente, la  radiación no ha
tenido  efectos persistentes sobre el
suelo  o  la  vegetación; las  emIjlas
plantádas a algunos centenares de me
tros  de la zona cero germinaron nor
malmente.

El  examen del subsuelo en la zona
próxima revela Ja existencia de gusa
nos de tierra y otros seres vivientes a
algunas pulgadas de profundidad.

Los  rumores relativos a los efectos
perniciosos, sufridos por las  personas
que  penetraron en la zona después de
la  explosión han sido desmentidos por
las  investigaciones.

Los  rayos se han, revelado morta
les en un radio de 3.000 pies del pun
to  cero y  han provocado la -caída de
cabellos a  dos kilómetros, y  algunas
veces más lejos aún, y se han sentido
otros efectoé menos importantes hasta
a  tres kilómetros de distanóia.

Las  investigaciones hechas en Na
gasaki  han  permitido constatar un
punto  de importancia capital: el  he
cho de que algunos centénares de per

sonas han sobrevivido. Estas perso
nas so encontraban en las proximida
des de la zona cero, pero se refugia
ron en los túneles-abrigo.

Estos túneles, bien construídos, han
resistido a la  bomba atómica.

En  consecuencia, es cierto que pue
de  existir  protección, excepto en el
caso  de  «golpe directo)); es  decir,
cuando la bomba caiga sobre el ref u
gio  mismo.

El  análisis del estado, de salud de
lo  supervivientes ha probado que se
puede igualmente conseguir una ga
rantía  contra los efectos de los rayos
gamma.

En  Hiroshima, por ejemplo, las per
sonas que se encontraban en un edi
fcio  de cemento armado, a mil metros
de  la  zona cero, no han sufrido nin
gún efecto clínico de la radiación gam
ma,  mientras que las que, a la misma
distancia,  no  estaban resguardadas
más  que por  maderas, han sufrido
fuertemente esta reacción.

El  espesor necesario de los muros
protectores varia según su  composi
ción  y  también según la  distancia del
punto de la explosión.

Las  construcciones protectoras, en
suma, no tendrían que diferir  mucho
de las erigidas en California en previ
sión  de los temblores de tierra, y  cuyó
precio no sobrepasa el 10 ó 15 por 100
al  de las construcciones corrientes.

Estas  construcciones-abrigo contra
la  bomba atómica deberán también ser
incombustibles y poseer escaleras y as
censores a prueba de incendios, elimi
nando en ellas todo cierre, puerta o
suelo de madera.

Los cristales tendrían que ser irrom
pibles para evitar las heridas por tro
zos  lanzados por efectos de la  explo
sión.,’
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Observadores  oficiales  de  Rusia  y  Polonia  a  bor
do  del  Panamint.

*  31-VII.—EXiSte  un  documento

que  habla  de  los  efectos  de  las  bombas
atómicas  lanzadas  sobre  el  Japón.  El
autor  no  ha  estado  personalmente  en
los  lugares  de  las  explosiones,  pero  ha
interrogado  concienzudamente  a  los
japbneses  y  americanos  que  han  visi
tado  Hiroshima  y  Nagasaki;  uno  de
lOS  japoneses  interrogados  asistió  al
bombardeo.  La  Prensa  nipona  ha  exa
gerado,Áos  resultados;  pero,  en  cam
bio,  ciertos  americanos  han  restado
importancia  al  desastre,  con  optimis
mo  excesivo.  Hiroshima  era  una  ciu
dad  de  350.000  habitantes  que  cubría
30  kilómetros  de  terreno  llano;  Naga
saki,  que  contaba  con  250.000  habi
tantes,  estaba  cónstruido  sobre  colinas
y  en  pequeños  valles  muy  tortuosos.
La  bomba  de  Hiroshima  estalló  a  unos
700  u  8oo  metros  de  altura.  La  eleva
ción  de  temperatura  volatilizó  todo  en
los  alrededores,  y  la  onda  explosiva
se  propagó,  a  manera  de  un  huracán
de  extrema  violencia,  a  la  velocidad  de
1.200  a  1.300  kilómetros  por  hora,
ejerciendo  sus  efectos  a  varias  dece
nas  de  kilómetros  del  centro  de  la  ex
plosión.  La  onda  es  menos  brutal  que•
en  una  explosión  ordinaria;  pero,  en
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cambio,  su  acción  e  más  sostenida  y
persiste  durante  algún  tiempo  como  si
fuese  un  tornado.

Los  americanos  consideran  que  los
efectos  dé  esta  bomba  equivalen  a  los
de  una  incursión  de  2.000  fortalezas.
volantes  llevando  seis  toneladas  de
bombas  cada  una.  Esta  apreciación
parece  ser  exagerada,.  y  cabe  reducirla
a  una  incursión  de  300  fortalezas.

En  Hiroshima  todo  ha  quedado  des
truido  en  un  radio  de  dos  kilómetros,
y  más  lejos  los  daños  son  importantes,
viéndose  casas  muy  averiadas,  o  incen
diadas  en  un  radio  de  cinco  kilómetros.
Ciertos  destrozos  pueden  ,observarse
hasta  los  25  kilómetros.  La  superficir
destruida  es  de  x  kilómetros  cuadra
dos,  y  el  o  por  loo  de  las  casas  han
quedado  arrasadas.

En  Nagasaki  la  bomba  utilizarla  fué
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Nubes  y  humas  producidos  por  la  explosión  de
la  bomba  atómica  en  Bikini.
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más  potente;  pero  los  daños  fueron
menos  extensos  en  razón  del  terreno,
y  quizá  porque  la  bomba  estalló  tan
sólo  a  300  metros  de  altura.  En  cam
bio,  los  destrozos  han  sido  más  vio
lentos;  un  gran  cráter  se  ha  formado.
en  la  ,ertical  de  la  bomba,  y  todo  se
ha  volatilizado  en  un  radio  de  500

metros.
En  las  inmediaciones  del  centro  de

la  explosión  en  Hiroshima,  y  en  un
radio  de  un  kilómetro,  todos  los  seres
vivos  han  sido  calcinados,  y  en  Naga
saki,  1.500  ó  2.000  personas  han  des
aparecido  sin  dejar  rastro.  Por  fuera
de  esta  zona,  y  en  un  radio  de  dos  ki
lómetros,  han  sobrevivido  muy  pocas
personas.  Más  lejos,  algunos  murie
ron  en  el  momento,  y  otros  sucumbie
ron  durante  los  dias  siguientes.  Por
fin,  otros  murieron  en  un  plazo  de  tres

El  secretario  de  Marina  de  los  Estados  Upidos,
Forreetal.  obServando,  desde  el  Mac  XlnIey,  loS

efectos  de  la  explosión.

semanas,  victimas  de  las  emanaciones
radioactivas.

Las  personas  vestidas  de  colores  cla
ros  han  sufrido  menos  quemaduras  que
las  demás.

En  Hiroshima  hubo  5o.00o  muertos
en  el  momento  de  la  explosión,  y  de
io  a  15.000  a  consecuencia  de  la  mis
ma.  Hubo  además  8o.ooo  heridos,  de
ellos  10.000  graveS,  y  de  150  .a 200.000

personas  han  quedado  sin  hogar.  En
Nagasaki  hubo  io.ooo  muertos  inme
diatos  y  5.000  ulteriores;  además,
15.ooo  heridos  y  8o.ooo  personas  sin
hogar.  Los  japoneses  han  exagerado
mucha  la  persistencia  de  la  radioacti
vidaci.  En  realidad  un  mes  después  de
la  explosión  ya  no  quedaban  rastros
apreciables.

Los  datos  recogidos  permitirán
orientar  la  organización  de  la  defensa
pasiva.  En  Hiroshima  los  refugios
subterráneos  han  quedado  intactos,
pero  es  preciso  protegerlos  impermea
bilizándolos  contra  las  emanaciones
radioactivas  y  contra  la  elevación  ,de
la  temperatura.  La  señal  de  alerta  de
be  ser  dada  aunque  no  aparezca  m4
que  un  solo  avión,  y  es  preciso  tener
en  cuenta  que  las  paredes  pueden  pro-
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La  cubierta  del  veterano  acorazado  New  York,
después  de  la  explosión  de  la  bomba.
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Prhnera  fotografi  a  -  obtenida  en  Bikini  de  la  nube  radioactiva,  que,  como  consecuencia  de  la
explosión,  se  elevó  a  más  de  15.000  metros  de  altura.
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teger  contra  la  onda,  pero  no  contra
la  radioactividad.

Las  construcciones  deben  ser  muy
sólidas  y  hechas  de  materiales  refrac
tarios,  para  evitar  los  incendios  debi
dos  a  causas  secundarias,  como  córto
circuitos  y. escapes  de  gas.  Deben  asi
mismo  ser  capaces  de  soportar  tempe

raturas  muy  elevadas.  La  protección
individual  precisa  de  vestiduras  espe
ciales  blancas,  completadas  con  más
caras  o,  por  lo  menos,  capitores.  Es
conveniente  volver  la  espalda  hacia  la
explosión  y  proteger  las  manos.  Las
infecciones  comprobadas  deberán  ser
combatidas  por  los  medios  apropiados,
y  los  individuos  cercanos  al  bombardeo
habrán  de  ser  reconocidos  frecuente
mente  durante  tres  semanas.  Es  posi
ble  que  sea  necesario  dotar  a  cada  uno
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de  un  aparato  individual  que  pevmita
realizar  su  propio  análisis.  Por  lo  de
más,  es  conyediente  vulgarizar  los  pri
meros  cuidados  aplicables  y  almace
siar  las  provisiones  necesarias.

*  12-VIll.—Efl  opinión del  viceal
mirante  Blandy, jefe  de  operaciones
en  las  recientes  pruebas atómicas,  la
explosión submarina de la bomba equi
vale  a  una verdadera guerra  quimica.

Blandy  manifiesta que  los  fenóme
nos  atómicos taly  como se manifesta
ron  en  el  Japón  no  pueden tomarse
como  base, ya que  no  quedó ninguna
radioactividad  remanente,  mientras
que  la explosión submarina dist!ibUYó
en  tal  forma  las  propiedades letales
sobre  el  objetivo,  que  transcurriráit
muchas  semanas antes  de que  pueda
subir  nadie a  bordo de los barcos más
radloaCtiVOS. «Cuando se utiliza en es
ta  forma  puede  considerarse —  dijo
Blandy—que la  bomba atómica entra
en  la categotia de guerra  de gases ve
nenosos.))

La  explosión submarina  ha  produ
cido  otra  victima al dar la vuelta, des
pués  de  haberse  hundido  pal!latlfla
mente  desde el  25  de julio, el  gigan
tesco  dique  flotante  utilizado  en  la
prueba.

*   2o-VI 1.—Las  bombas  fantasmas
que  recibe  Suecia  desde  hace  varias
semanas  indican  que  la  actividad  de
los  laboratorios  alemanes  no  ha  sido
suprimida.

El  primer  ministro  Albin  Hansson
ha  declarado  que  no  se  ha  realizado
ninguna  gestión  cerca  de  un  Gobiernc>
extranjero  por  no  haberse  podido  com
probar  todavía  la  procedencia  de  las
bombas.

Aunque  la  máxima  actividad  de  es
tos  bombardeos  se  haya  comprobado
por  encima  de  la  pacifica  S’uecia,  ésta

-               ‘MS
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no  ha  sido  la  única  nación  escandinava
que  ha  regitr.ado  los  mismos  hechos.

En  la.  mayor  parte  de  los  casos  se
sabe  que  los  proyectiles  estallan  por  sí
mismos  en  el  aire,  lo  que  indica  que
han  s.ido  provistos  de  un  sistema  de
autodestrucción  par.a  evitar  que  se
puedan  estudiar  las  bombas  caídas  al
Jinal  de  su  carrera.

Sin  embargo,  una  bomba  sin  esta
llar  se  sabe  que  cayó  en  el  lago  Maelar.

En  ciertas  provincias  la  frecuencia
de  los  misteriosos  cohetes  es  conside
rable  y  algunas  casas  han  sido  incen
diadas.

El  mayor  trozo  de  bomba  encontra
do  tiene  once  centímetros  y  lleva  mar
cadas  letras  y  cifras.  Actualrnente  se
encuentra  en  estudio  en  el  Instituto
de  Investigaciones  de  Defensa  Na
cional.

Se  empieza  a  creer  que  los  errores
de  tiro  cometidos  por  las  bombas  vo
lantes  son  intencionados,  con  el  fin
de  conseguir  el  propósito  político  de

atemorizar  a  las  pacíficas  naciones  que
cierran  los  estrechos  del  Báltico.

*   21-VI. —  El  Departamento  de
Marina  de  los  Estados Unidos ha
anunciado la  afortunada conversión
de  su detector magnético aerotrans
portado, usado durante. la guet’ra para
descubrir submarinos adversarios, a
la  importante finalidad pacífica de ex
plorar  vastas extensiones de  hasta
ahóta  inaccesible territorio  en busca
de  ocultos depósitos de. mineral. Más
de  40.000 millas cuadradas de  los
Estadós Unidos y de Alaska han sido
ya  inspeccionadas con este nuevo apa
rato,  que proporciona una evaluación
altamente precisa de la estructura geo
lógica  del terreno y  abre el  paso a
subsiguien  estudios intensivos a
cargo de destacamentos terrestres. Se

El  avión  de  la  Marina  norteamericana  Pby  en
vuelo,  remolcando  el  detector  magnético  aero
transportado  en  su  alojamiento  aerodinámipo

e»tilo  (pájaro».

confeccionan actualmente planes para
emplear este instrumento en el perI e
cionamiento de  la  inspección aero
transportada de la  Naval Petroleum
Reserve número 4 en Alaska durante
el  verano, además de continuar los
programas de dicha entidad de explo
ración aérea frente a las costas para
hallar  indicios de  depósitos petrolí
feros.

  

Vista  en  primer  plano  dci  «pájaro»,  de  fuselaje
aerodinámico  para  el  detector  magnético  acro..

transportado.

*   I-IX.—En  el  transcurso  de  una

conferencia  de  Prensa  celebrada  en
Nápoles  a  bordo  de  su  buque  almiran
te,  el  contraalmirante  norteamericano
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Cassady,  jefe  de  la  flota  de  dicho
país,  qud  se  encuentra  en  el  Medite
rráneo,  ha  respondido  afirmativarnen
te  a  un  periodista  italiano  que  le  pre
guntó  si  era  cierto  que  el  portaaviones
Franklin  O.  Roosevelt  llevaba  a  boç
do  armas  secretas.

Se  negó  a  decir  si estas  armas  eran
o  no  bombas  atómicas.

*   4-IX.—La  bomba  atómica ha
dejado  sentir sus efectos a  miles de
kilómetros del atolón de Bikini  En la
ciudad de Dallas (Tejas)  una familia
recibió  como recuerdo un  trozo  de

•  coral,  recogido en el atolón momentos
después de estallar la bomba atómica.
Decidió colocarlo dentro de la pecera
que adornaba la mesa del comedor. A
la  mañana siguiente todos los peces
amanecieron muertos.

*  -IX.—El  Presidente  Truman

ha  retrasado  indefinidamente  la  prue
ba  de  la  bomba  atómica  submarina,
que  habia  sido  planeada  para  la  pró
xima  primavera,  según  se  anunció  ofi
cialménte  en  -Wáshington  el  día  .  El
retraso  de  la  misma  ha  sido  solicitado
poi  los  jefes  del  Estado  Mayor,  Mi
nistros  de  Guerra  y  Marina  y  por  el
Almirante  de  la  Comisión.  La  decÍa-
ración  de  la  Casa  Blanca  dice:

«En  vista  de  los  resultados  de  las
dos  pruebas  primeras  de  la  bomba
atómica  y  de  la  información  derivada
de  las  mismas,  los  jefes  de  Estado
Mayor  han  decidido  que  la  explosión
de  la  tercera  prueba  «Ç»  no  debiera
realizarse  en  un  futuro  próximo.  La
informaci5n  obtenida  de  ,las  pruebas
«A»  y  «B»  con  los,  conocimientos  de
rivados  de  las  pruebas  experimentales
realizadas  en  Nuevo  Méjico,  con  los
estudios  de  los  resultados  de  las  ex
posiories  en  Hiroshima  t  Nagasaki
será  suficiente  para  que  nuestros  ex-

prtos  militares  y  científicos  puedan
evaluar  suficientemente  los  efectos  de
esta  arma.

Los  jefes.  de  .est.os organismos  están
satisfechos  de  los  resultados  de  las
pruebas  de  la  bomba  atómica  y  Consi

deran  la  operación  en  conjunto  como
acontecimiento,  incalificable.  »

El  secretario  de  la  Presidencia,  Ciar-
les  Ross.,  ha  declarado  últimamente:

—Es  simplemente  un  retraso  «sine
die».

Añadió  que  lás  pruebas  supondrían
para  el  Gobierno  un  desembolso  de

 millones  de  dólares  aproximada
mente.

*  4-IX.—M.  Joliot-Curie acaba de
inaugurar un laboratorio especialmen
te  equipado para el esLudio de ios ra
yos cósmicos en el observatorio de Col
riu  Midi, a 3.843 metros de altura so
bre  el nivel del mar. Mucho se ha ha
blado  de la  bomba atómica, pero po
cas  personas saben que la  Tierra  es
constantemente bombardeada por mi
llares de átomos que alcanzan una ve
ocidad  casi igual a la de la luz. Son

 rayos cósmicos.
La  radiación cósmica ha sido des

cubierta hace veinticinco años, y gran
cantidad do hombres de ciencia, prin
cipalmente rusos, han procurado eitu
oar  SUS características.

Los  investigadores del Col du Midi
disponen do instalaciones muy perfec
cionadas, como, por ejemplo, el  con
tador Ceiger-Miller, que señala y cuen- ‘
ta  la llegada de las partículas cósmicas
mediante un amplificador de telegraf la
sin  hilos. También tienen una «cáma
ra  de  Wilson»,  que  permite ver  el
bombardeo- cósmico sóbre una  pan
talla.

Los efectos de estas radiaciones son
considerables y  desempeñan mi  papel
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de primer orden en la existencia de los
seres  vivos. Su acción sobre los orga
nismos es análoga a la de lo  produc
tos  radioaotjvos.

Los  rayos cósmicos son capaces de
provocar las famosas reacciones nu
cleares, que Constituyen la explosión
atómica. Tanto ,es así, que las bom
has atómicas han de ser protegidas en
las fábricas americanas, contra el bom
barde9 cósmico mediante el empleo de
corazas de cambio.

,  7-IX.-----Exjste  actualmente  ea
la  UniÓn  Soviética  una  vasta  red  de
laboratorios  y  centros  de  investigación
que  tratan  de  descubrir  los  secretos
de  la  energía  atómica»,  ha  manifesta
do  un  perito  norteamericano  en  asun
tos  soviéticos  que  acaba  de  ‘realizar
una  visita  a  Rusia.

Dirige  dichas  investigaciones  Lay
renty  P.avlo.vich  Berla,  presidente  ad
junto  del  Consejo  de  Ministros  sovié
tico  y  ex  comisario  del  Interior  Berla
dimitió  hace  varios  meses  el  cargo  de
comisario  del  Interior  y  desde  entonces
no  se  ha  publicado  en  la  Unión  Sovié
tica  nada  acerca  de  sus  nuevas  activi
dades.  Varios  miles  de  millone5  de
rublos—prosiguió  el  informador—han
sido  destinados,  a  la  investigación  ató
mica,  con  la  que  los  hombres  de  cien
cia  soviéticos  se  esfuerzan  en  conver
tir  en  realidad  la  promesa  de  Molotof
de  que  «tendremos  la  bomba  atómica
y  otras  cosas  también».  El  perito  aña
dió  que  estaba  convencido  de  que  los
científicos  rusos  conocen  ya  casi  todos
los  aspectos  de  la  desintegración  nu
clear  y  que  crearían  un  aparato  mecá
nico  y  ampliarían  sus  conocimientos
técnicós  «en  un  futuro  no  muy  distan
te..  Se concede  también,  probablemen
te,  gran  atención  al  estudio  de  los
usos  pacíficos  de  la  energía  atómica.

7-lX.--—El secretario d0 la Casa
Blanca ha declarado a los periodistas
que el retraso de la prueba de la bom
ba  atómica, que estaba hjada para la
próxima primavera, no significa que
vaya a ser anulada. El Presidente Tru
man adoptó esta decisión aconsejado
por  los jefes militares de los  Estados
Unidos.

*   Io-IX.—Aunque  en  el  panorama

corriente  diplomático  hay  poco  que  lo
indique,.  la  revolución  atómica  está
claramente  en  marcha.  ‘Los  delegados
americanos  en  la  ‘Comisión  de  las  Na
ciones  Unidas  para  la  energía  atómica
han  publicado  la  cuarta  de  una  serie
de  estudios  que  tratan  del  uso  cons
tructivo  de  la  energía  atómica,  inclu
so  con  cálculos  bastante  bien  detalla
dos  sobre  su  costo  y  ‘señalando  que  los
problemas  de  planeamiento  y  realiza
ción  para  construir  una  central  de
fuerza  atómica  «parecen  difíciles,  pero
no  insuperables».  La  Marina  está  con
virtiendo  en  grandes  barcos  un  acora
zado  y  un  crucero  de  batalla  para  mon
tar  en  ellos  las  instalaciones  de  la
nueva  época,  sustituyendo  las  bate
rías  convencionales  de  grandes  caño
nes  por  dispositivos  para  lanzar  pro
yectile  dirigidos.  Y  la  bombá  atómica
parece  haber  dado  todos.  los  secretos
de  sus  efectos  o  por  lo  meno  ésta  es
la  razón  dada  por  el  Presidente  Tru
man  para  posponer  indefinidamente
las  pruebas  en  alta  mar  cerca  de  Bi
kini.

La  revolución  en  la  arquitectura  na
val  producida  por  la  bomba  atdmica  y
los  cohetes  es  la  segunda  dentro  de
una  generación  que  ha  sido  ocasionada
por  un  cambio  ‘fundamental  de  las  ar
mas  dóspués  de  algunos  ‘siglos,  duran
te  los  cuales  el  desarrollo  del  ca>96n
fué  el  factor  dominante  No  está  aón
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claro  exactamente  en  qué  forma  la
amenaza  atómica  afectará  la  construc
ción  del  Kentucky y  el  Hauuaii,  pero
el  abandono  de  los  cañones  en  favor
de  loá  dispositivos  para  el  lanzamien
to  de  proyectiles  dirigidos  ha  sido
comparado  con  la  conversión  de  los
primeros  cruceros  de  batalla  en  porta
aviones.

Las  aplicaciones  de  la  energía  ató
mica  en  tiempos  de  paz  se  halla  aún
en  periodo  de  ensayo.  Aparte  del  difi
cii,  pero  ño  insuperable,  obstdculo
para  construir  una  central,  el  coste  de
la  fueFza  atómica  en  un  área  donde  se
pueda  obtener  el  carbón  barato  seria
mayor  que  la  fuerza  producida  por
el  antiguo  combustible.  Pero  esta  di
ferencia  puede  ser  reducida  y  en  cual
quier  caso  se  indica  que  la  energía
atómica  podría  desarrollar  regiones
donde  otras  fuentes  de  fuerza  no  son
disponibles.  Indudablemente  que  la
energía  atÓmica  empleada  para  el  uso
diario  parece  ser  más  posible  de  lo  que
se  cree,  incluso  hasta  que  la  primera
bomba  atómica  hizo  explosión  sobre
el  Japón.

El  mundo,  desesperadamente,  nece
sita  la  seguridad  de  que  surgirá  más
de  la  visión  nuclear  que  la  muerte,
destrucción  y  temor.  Lo  que  la  bom
ba  significó  para  aquellos  que  por  pri
mera  vez  fueron  expuestos  a  sus
consecuencias  puede  descubrirse  en
«Hiroshima»,  el  relato  maestro  de
John  Hersey,  del  que  aparecen  partes
en  otros  lugares  de  este  periódico,  co
piado  del  ccThe  New  Yorker».  De  lo
que  significará  para  la  civilización  de
penderá  de  la  habilidad  del  hombre  en
escoger  entre  las  alternativas,  expues
tas  en  «Hiroshima»  y  los  estudios  de
la  Comisión  de  la  energía  atómica,
entre  la  destrucción  mutua  y  la  ex-

plotación  en  colaboraçión.  Ha  empe
zado  la  revolución,  pero  nadie  por
ahora  puede  prever  el  fin.

*  13-IX.—EI «sonar» ha desempe
ñado en la victoria antisubmarina un
papel tan leliz para los aliados como•
el  «radar)> en la guerra naval de su
perficie y  en la guerra aérea. El ((SO
nar)), llamado también (asdic» en las
Marinas inglesa y  francesa, es un sis
tema  de localización de los cuerpos
sumergidos y  muy especialmente de
los  submarinos. Se basa en el principio
de la emisióñ  de ondas sonoras debajo
del  agua, las  cuales, al  alcanzar un
obstáculo  sumergido, producen un
eco,  el cual es devuelto al  punto de
emisión y  registrado por  el’ aparato
«sonar.  Este, al  medir el  intervalo
que  transcurre entre la  emisión y  la
recepción del sonido,, permite calcular
la  distancia y  la posición del objetivo
localizado por ‘el aparato emisor.

Claramente se ve el partido que se’
pjede  obtener dé este dispositivo,’ ya
que es la  única forma de localizar un
cuerpo sumergido. El  submarino en
inmersión escapa, en efecto, a las in
vestigaciones, del  «radar» gracias al
«schnorkel», pantalla antirradar que
protege la válvula de admisión y  ex
pulsión de gases. Recordemos que el
«schnorkel» 1 ué un invento alemán no
table,  que permitía al  submérino car’
gar  las baterías con sus motores Dies
sel navegando sumergidos. El «schnor
kel»  hubiera podido producir un cam
bio  peligroso en la campaña submarina
si  el  «sonar» no hubiera neutralizado
la  acción de la flota submarina alema
na,  persiguiéndola debajo del  agua
hasta SUS refugios más innaccesibles.

Las  etapas de la guerra submarina
están, por decirlo así, balIzadas por el
desarrollo del «sonar». La historia de
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esta  campaña es  un, duelo  científico
apasionante  entre  la  fecundidad des
cubridora,  la  ingeniosidad y  las capa
cidades  industriales de producción de
los  beligerantes. Los alemanes respon
dieron  al  ((radar)) COl) el  «schnorkel»
y  contestaron abs  ataquesaéreos con
la  táctica  de la  jauría  de submarinos
y  con el  torpedo acústico, pero al  fin,
hubieron de ucumbir  a la  localización
sonora.  Esta sirena misteriosa abrió a
os  aliados las puertas glaucas de las
profundidades  oceánicas, permitiéndo
4es  perseguir su  presa  flotante  como
un  perro sigue el  rastro  de la  caza.

Pero  para ello  fueron  presios  mu
ehos  estudios y  muchas, experiencias
para  observar el  medio líquido y  sus
múltiples  ecos. Los  anglosajones han
tenido  que  vencer numerosas dificul
tades  que surgían de todos los proble
mas planteados por la propagación del
sonido  en  el  elemento liquido,  como
son  la eliminación de los ruidos extra
ños,  la  dirección de los  ecos, las pér
didas  de intensidad del sonido  en
doble  trayectoria  y  los  efectos de la
temperatura  y  la náturaleza de los ob
jetos  localizados, así como su propie
dad  de reflexión.

Pero  el  premio bien  valía  la  pena.
Se  trataba nada menos que del desen
lace  de la  batalla del Atlántico,  o sea
de la  guerra misma. Cuando comenza
ron  las hostilidades, la  utilización  del
aparato  de localización no era de uti
lización  corriente.  Era  preciso perfec
cionarlo  y,  sobre  todo,  extender  su
uso.  Como se encontraba todavía  en
período  de ensayos,  este  dispositivo
no  existía siquiera en todos los barcos
de  escolta.

Todo  el  mundo se preguntaba cómo
era  posible que Inglaterra  se aviniese
a  comprar  a  los  Estados Unidos  50

destructores  de los tiempoá de la  pri
mera  guerra  mundial,  que  parecían
desprOvjtos  de valor  militar  y  ello al
precio  de cesión de territorios  británi
cos  situados cerca de las costas ame
ricanas.  El  sonar»  explica este secre
to,  que  pareció  un  mal  negocio  del
Almirantazgo.  Se trataba  de eqiipar
estos viejos barcos con el detéctor Sub
marino,  a  fin  de oponerse a  la  jauría
ce  los sumergibles alemanes, que, per
seguidos  en superficie por el  «radar)),
contaban  con buscar en las  profundi
cJades del mar un refugio  que les per
mitiese  eludir  la  búsqueda por  parte
de  los aliados. El  objetivo era limpiar
ci  Atlántico  y  permitir  el  paso de los
convoyes  en  un  momento en que  su
cestino  parecía comprometido por  la
actividad  creciente de los submarinos.

El  periódico naval  «CoIs Bleus» da
la  última  estadística relativa  a las f a-
sss  de este  drama.  En  1941 los  200
submarinos  que  poseían los  alemanes
(de  ellos  43  navegando)  hundieron
1.118 buques aliados, que, por su par
;e,  no  destruían más  de cuatro  sub
marinos  mensuales. En el momento de
la  entrada en  guerra  de los  Estados
Unidos  y  debido al aumento del núme
ro  de sus convoyes y  a la insuficiencia
de  la  escolta, los aliados pe’rdíafl una
media  de  75  barcos  mensuales y  no
hundían,  en el  mismo plazo, más que
tres  sumergibles enemigos.  El  apro
visionamiento y los transportes de per
sonal  a  través del océano se hubieran
iisto  comprometidos si el  «radar» no
hubiera  obligado  a  los  submarinos a
atacar  tan  só!G en inmersión.

Es  entences cuando entra en acción
el  «sonar» y el submarino ya no consi
gue  eludir  la  localización cuando está
sumergido.  Es  necesario que este úl
timo  se  aleje  de los  convoyes o  que
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caiga en el radio de detección del gru
po• de la  escolta que protege el con
voy,  con una cobertura completa de
los  sectores de ataque.  La densidad de
las  emisiones es tal  que no deja oca
sión a ningún escape; hasta los torpe
dos  lanzados a  distancia pueden ser
advertidos por el «sonar», lo que per
mite  al  barco amenazado una manio
bra  de desplazamiento.

De  lo descrito se ve claramente la
inutilidad  del sumergible, cuyas pér
didas severas hacen prever su próxima
agonía. Reconozcamos en este sentido
la  resistencia del material y  del per
sonal alemán, que ha conseguido que,
la  labor de los ex  aliados haya sido
más difícil y más penosa. Es, por tan
to,  muy meritorio.

1943:  el «sonar» está a punto. To
dos los barcos de escolta van provistos
con  él. Resultado: los aliados pierden
únicamente 598 unidades y hunden 219
sumergibles, 22 italianos y  22 japo
neses (una media de 22 unidades men
suales).  El  camino del Atlántico está
libre.

1944.: 202 submarinos alemanes y 51
japoneses son echados a pique (mediaS
mensual, 21 unidades). Los aliados,
en  cambio, sólo pierden 134 barcos
(media por mes, 11 unidades).

Los  alemanes hacen en vano inter
venir  los submarinos durante la noche
paia atacar los convoyes de desembar
co  sobre las orillas de Normandía el
6  de junio de 1944 y  para interccptar
después los refuerzos y  el suministro
de  los Cuerpos de invasión. En  los
últimos cuatro meses de la guerra los
aliados hunden 80 sumergibles y  al
rededor de 100 submarinos de bolsillo.
Las pédidas son insignificantes, como
lo  demuestra un informe: «La táctica
allada  había sido tan intensa que las

brechas y las rocas del fondo del océa
no  no ofrecían ya  a los sumergibles
ningún  punto conveniente de seguri
dad para esconderse.»

*   20-IX.——El nuevo  y  activísimo

agente  del  que  basta  una  cantidad  in
significante  para  matar  a  toda  la  po
blación  de  Estados  Unidos  constituye
el  punto  más  avanzado  de  la  guerra
bacteriológica,  según  declaraciones  he
chas  a  los  periodistas  por  el  jefe  de
Guerra  Química  del  Departamento  del
Ejército,  general  Alden  Waitt.  Agregó
que  es  inútil  buscar  armas  o  medios
de  defensa  contra  él  y  que  la  única
solución’es  evitar  la  guerra  mediante
relaciones  amistosas.  «Los  Estados
Unidos—dijo  —  continuarán  mientr
tanto  sus  investigaciones  para  refor
zar  su  defensa  nacional,  que  es  la  me
jor  garantía  de  la  paz.»

«  11-Vlll.—Entre  los  buques de
guerra  norteamericanos que se espe
ran  en Lisboa el  próximo día 16 se
cuenta el crucero «Houton»,  que tomó
parte activa durante la pasada guerra.
Arboló la insignia de Almirante de la
III  Escuadra de combate de los Esta
dos Unidos y fué alcañzado por torpe
dos japoneses frente a  las costas de
Formosa. Tomó parte en las opera
ciones de las  islas  Riukiu,  Bonin y
Marianas y en los desembarcos de Sai
pán, Cuam, Tinian y Peleliu. El navío
desplaza 10.000 toneladas.

*   Célebre  por  haber  sido  el  bu

que  insignia  del  Almirante  Jellicoe  en
la  batalla  de  Jutlandia,  el  acorazado
inglés,  de  treinta  y  cuatro  años,  «lien
Duke»  llegó  hace  poco  a  Çlyde,  pro-
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cedente  de  las  islas  Orcadas,  ea  ruta
a  Fssiane,  donde  será.  desguazado.
Aquí  se  le  ve  remolcado  a  través’  de
The  Narrows  (Los  Estrechos),  a  la
entrada  del  Gare  Loch.

K  El  acorazado «Richelieu,  el ma
yor  buque de la Marina de guerra fran
cesa, llegó a Portsmouth el 2 de agos
to  con 780 oficIales y hombres a bordo,
con el fin cte hacerse cargo del porta
aviones «Colossus»,  prestado a Fran

cia  por cinco años. El  «Richelieu» fué
construido en  1939; su  armamentD
principal lo constituyen ocho cañones
de  38 centímetros. Desde su llegada,
millares de personas visitaron el bu
que.

*   El  antiguo  transatlántico.  nazi

Potzdan ha  sido  readaptado  como  pa
quebot  de  asajeros.  y  recibió  el  nuevo
nombre  de  «Empit  Fowey». Aquí  lo
vemos  fondeado  en  Falmouth  Roads,
en  espera  de  comenzar  una  nueva  vida
con  una  nueva  misión.

*   1-IX.—Caracterjstjcas principa-
les del cañonero tipo Pizarro:  Despla
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zamiento  en  plena carga,  2.173 tone
ladas.  Dimensiones:  eslora,  95,2  me
tros;  manga,  12,2;  puntal, 5,3;  cala
do  máximo, 3,7. Velocidad, 20 nudos;
potencia  de  máquinas,  6.000  HP.;
dotación,  256  hombres.  Armamento:
tres  cañoñes de  105 mm. a/a;  cuatro
montajes  dobles de 37 mm. a/a  y cua
tro  ametralladoras  de  20  mm.;  30
minas.

Carácterísticas  principales  del  dra
gaminas  tipo  Bidasoa:  Desplazamien
to  en  plena carga,  704  toñeladas.  Di
mensiones:  eslora,  61,9  metros;  man
ga,  8,5;  puntal,  3,6;  calado  máxi
mo,  2,5.  Velocidad,  16,5  nudos;  po
tencia  de  máquinas,  2.400  HP.  y  do
tación,  87  hombres.  Armamento:  un
cañón  de  88  mm.  a/a;  un  cañón  de
37  mm.  a/a  y  dos  ametralladoras de
20  mm.  a/a.

*  3-IX.—El  portaaviones  «Fran
klin  D.  Roosevelt» llegará  a  Grecia
escoltado  por  buques  de  guerra  de
dicha  nación.  Los  navíos  griegos  sal

drán  a  su  encuentro  en  los  limites  de
las  aguas  territoriales.  Los  aviones
del  citado  barco  procederán  a  un  vue
lo  espectacular,  inscribiendo  en  el  cie
lo  las  letras  F.  D.  R.,  iniciales  de
Roosevelt.

*   13-lX.—En el arsenal de La Ca
rraca  (Cádiz)  se  ha verificado la ex
tracción  del último trozo del transpor
te  de guerra  General  Valdés,  hundido
en  aquellos caños en  febrero d  1907.
Desde  entonces se  hablan  hecho  di
versas  tentativas  para  ponerle a  flote,
con  resultado  negativo,  en vista de lo

-    cual se  decidió su  voladura por medio
do  explosivos  submarinos.  Este  últi
mo  trozo  corresponde a  la  parte  de
popa  y  pesa  treinta  toneladas.  Antes
de  la  extracción  se  hicieron  estallar

dos  petardos  submarinos  análogos  a
los  empleados en el  troceo.  El  trans
porte  desplazaba 1.500 toneladas y  su
permanencia  en aquel  caño del arsenal
constituía  un peligro. Antes de la ope
ración  se  celebró u.na misa en  acción
de  gracias  por  el  feliz resultado de la
voladura.  Asistieron al  acto los Almi
rantes  Escriga  y  González Aller.

*  24-IX.----En  Cartagena  se  ha  ce

lebrado  la  entrega  a  la  Marina  de  gue
rra  del  dragaminas  «Nervión»,  recen
temente  construido.

Al  acto  asistieron  el  Capitán  gene
ral  del  departamento,  Almirante  Bas
tarreche,  y  jefes  y  oficiales  de  la  Ins
pección.

Con  anterioridad  a  este  acto  de  en
trega,  que  tuvo  su  desarrollo  en  el
Consejo  Ordenador  de  Construcciones
Navales  Militares,  se  verificaron  las
pruebas,  completamente  satisfactorias.

El  ingeniero  jefe  de  la  Factoría,  don
Luis  Vial,  en  representación  de  la  mis
ma,  hizo  entrega  de  la  embarcación,
con  carácter  oficial,  a  presencia  tam
bién  de  todos  los  jefes.  del  Consejo
Ordenador.

Dicho  dragaminas  e  el  segundp
que  se  construye  en  este  departamen
to,  y  todos  los  materiales  que  se  han
empleado  en  el  mismo  son  de  produc
ción  nacional.  Es  del  mismo  tipo  del
que  se  entregó  en  el  mes  de  mayo,  al
que  se  le  impuso  el  nombre  de  «Bida
soa));  tiene  un  desplazamiento  de  oo
toneladas  y  componen  su  tripulación
93  hombres.

En  las  pruebas.  realizadas  consiguió
una  velocidad  de  i8  nudos.

*  El  acorazado  inglés  «Duke  of
York,,  a  su  llegada  al  muelle de  De
vonport,  terminado  su  servicio en  el
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Pacíhco,  dL’rante el  que fué  buque  In
signia  del  Almirante  Sir  Bruce  Fraser.

El  «Firebird»,  de  40  toneladas,

fué  construido  pocos  años  antes  de  la
guerra  por  Camper  y  Nicholson  y  ob
tuvo  muchos  éxitos  en  las  aguas  in
glesas  y  en  el  Báltico.  El  señor
Crankshaw  ha  hecho  piezas  de  re
puesto  metálicas  para-  su  buque,  reem
plazando  así  a  las  destruidas  durante
una  incursión  - aérea.

dad  se engalanó para  esta ocasión y
míster  Churchill,  llevando el  uniforme  -

de  gala  de un lord  Warden,  pasó por
las  atestadas calles hasta el  castillo,
mientras  las  campanas de  Dover  ta
ñían en son de bienvenida. A continua
ción  del servicio religioso en la iglesia
de  St.  Mary-inthe-Castle, en  el  que
ofIciaron  el  arzobispo de  Canterbury
y  el obispo de Dover, míster Churchill

y  los miembros del  Cran Tribunal  de
Shepway  se dirigieron en procesión a
St.  Martin’s  Priory  (Dover  College),
donde  se- efectuó la  ceremonia de im
posición.  M íster  Churchill  prometió

•  *  El  14 de agosto pasado, míster
Winston  Churchill  visitó  Dover,  don
de  fué  nombrado lord  Warden  y  Al
mirante  de los  Cinco  Puertos,  título
que  data de cerca de mil  años. La ciu
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mantener «las franquicias, libertades,
usos  y  costumbres de  los  puertos,
acompañadas sus  palabras por el  es
truendo de  la salva de saludo de un
:ñin  de a  19.

*  3o-VIII.—El  doctor  italiano  Lui

gi  Ighina,  que  ha  afirmado  última
mente  ser  capaz  de  neutralizar  las
explosiones  at6micas,  ha  declarado  re
cientemente  que  su  transmisor  radio
atómico  puede  fundir  los  metales  a
cualquier  distancia.  En  su  laboratorio
de  Imola,  cerca  de  olonia,  tuvo  lugar
una  experiencia  durante  la  cual  Ighina
ha  fundido  una  barra  de  molibdeno  a
una  distancia  de  700  metros.

*  4-lX—La  sección de instrumen
tos  científicos de la American Optical
Co.  anuncia que ha creado un nuevo
microscopio, que es el más potente del
mundo. Puede trabajar conectado con
el  microscopio normal, permitiendo es
tudiar las células y tejidos vivos trans
parentes.
LA  APLICACIÓN  DE  LP.  ENERGÍA  ATÓMICA  -

EN  LA  ECONOMÍA  MUNDIAL

*  4-X.—Es  probable  que  los  pr1-
peros  generadores.  industriales  de
energía  atómica  hagan  su  aparición  en
la  industria  dentro  de  cinco  años.
Cabe,  pues,  preguntarse  desde  ahora
cuál  será  el  efecto,  de  la  aparición  de
esa  nueva  forma  de  energí  a  en  la  eco
nomía  mundial.

Ante  todo,  es  preciso  descartar  por
el  momento  toda  posibilidad  de  que  los
autos   los  aviones  marchen  con  la
nueva  energía.  Los  generadores  ató
micos  serán  fuentes  de  energía  térmi
ca,  utilizable  para  lograr  la  ebullición

19461

de  un  flúido,  probablemente  el  mercu
rio  (un  cuerpo  simple  que  no  corre  el
riesgo  de  ser  descompuesto  por  las.
radiaciones,  corno  lo  sería,  por  ejem
pio,  el  agua).

Un  generador  atómico  ha  de  conte-.
ner  urra  determinada  cantidad  de  ura-.
nio  como  mínimo  y  tal  cantidad  parece
ser  del  orden  de  varias  toneladas.  A
título  de  ejemplo,  un  generador  que
contuviese  ocho  toneladas  de  uranio.
suministraría  7oo.ooó  caballos  durante
once  años.  Si  se  tiene  en  cuenta  el  peso.
de  las  calderas,  del  «stock»  de  mercu—
rio,  de  la  pantallas  protectoras  contra
las  radiaciones,  de  la  turbina  impulsa
da  por  el  vapor  de  mercurio,  etc.,  se
llega  a  un  peso  mínimo  de  varias  de
cenas  de  toneladas

Semejantes  aparatos  no  pueden,
pues,  alimentar  (con  la  excepción  tal
vez  de  algunas  centrales  flotantes  en
buques  de  gran  lujo),  sino  centrales.
fijas  que  produzcan  energía  eléctrica.
Cabe  igualmente  considerar  la  posibi
lidad  de  un  calentamiento  directo  de
los  altos  hornos.

¿Cuál  será  el  precio  de  costo  de  la
energía  producida  de  tal.  suérte?  En  si
mIsmo,  el  utillaje  no  parece  deber  ser
excepcionalmente  costoso.  El  ciclotrón.
no  es  necesario,  ya  que  el  inicio  de  la.
reacción  puede  lograrse  sencillamente
por  medio  del  barilio  y  de  una  sal  ra
dioactiva  y  conseguirse  la  estabiliza
ción  de  la  reacción  a  través  de  la  adi
ción  .a  la  masa  de  ciertos  productos
baratos,  como  el  cadmio.

En  cambio,  las  dos  materias  primas.
esenciales,  es  ¿lecir,  el  acthiouranio  235

(cuya  energía  se  utiliza)  y  el  agua  pc-.
sada  (que  desempeña  un  papel  de  re
generador  de  neutrones,  compensán

dose  las  pérdidas  debidas  a  la  absor
ción  por  medio  de  la  emisión  de  neu
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trones  producida  por  la  disociación  del
agua  pesada)  son  sumamente  costo
sas.

El  actinouranio  235  existe  en  pro
porción  de  0,70  por  ioo  en  el  uranio
238  corriente.  La  extracción  del  mis
mo  es  difícil,  ya  que  se  trata  de  un
isotopo  del  uranio  corriente.  Tiene,
por  tanto,  las  mismas  propiedades
químicas  que  el  uranio  corriente   las
propiedades  físicas  son  asimismo  muy
próxinias.  La  separación  de  los  isoto
pos.  es,  sin  embargo,  óbjeto  actual
mente  de  numerosas  investigaciones
en  Francia  y  en  el  extranjero,  y  los
procedimientos  actuales  smi  sin  duda
alguna  susceptibles  de  mejora.

Eldeuterio  (hidrógeno  2),  base  del
agua  pesada,  es  iguálmente  difícil  de
aislar,  ‘pero  tal  aislamiento,  muy  per
feccionado  en  la  actualidad,  es  an
te  todo  una  cuestión  de  energía  eléc
trica.  Es  preciso  electrolizar  cantida
des  considerables  de  agua.  También
en  el  caso  del  deuterio,  el  progreso  de.
las  investigaciones  permitirá  rebajar
el  precio  de  costo.

En  el  caso  más  favorable,  cabe  es-
-  timar  que  la  nueva  energia  será  unas
diez  veces  menos  cara  que  el  carbón,
en  la  fase  energía  térmica  de  la  pro
ducción.

Habrá,  pues,  tres  consecuencias
principales  desde  el  punto  de  vista  de
la  economía  mundial:

—rebaja  del  precio  de  la  electrici
dad,

—rebaja  del  precio  rIel  acero  y,  en
general,  de  los  metales,

—rebaja  del  precio  de  la  gasolina
sintética.

En  efecto,,  el  elemento  más  costoso
de  la  fabricación  de  la  gasolina  sinté
tica  es  el  hidrógeno.  Ahora  bien,  será
probablemente  posible,  con  energía

atómica,  producir  hidrógenó  muy  ba.
rato;  por  ejemplo,  a  través  de  la  ac
ción  del  agua  sobre  un  cuerpo  cual
quiera  elevado  a  alta  temperatura  por
medio  de  la  energía  atómica.

Por  otra  parte,  aquellos  países  que
carecen  de  carbón  y  de  petróleo  po
drían  así  crear  una  iodustria  autár
quica.  ‘Cabría  estudiar  especialmente
las  posibilidades  de  industrialización
del  “Norte  de  Africa  francesa.

La  aparición  de  la  energía  atómica
en  nada  altera  los  problemas  de  dis
tribución  y  de  conservación  de  la  ele,c
triidad.  Si  pudiese’  ser  inventado  un
acumulador  ligero,  el  valor  de  la
energía  atómica  resultaría  decupli
cado  desde  el  punto  de  vista  de  las
aplicaciones  prácticas.  Desgraciada
mente,  nada  permte  esperar  que  pue
da  aportarse  una  solución  rápida  a
ese  problema,  a  menos  de  que  puedan
servir  de  acumuladores  de  energía  ele
mentos  nuevos  creados  recientemente
(neptunio,  plutonio,  etc.)

Cómo  consecuencias  ‘secundarias  del
invento  de  la  energía  atómica,  cabe
considerar  las  aplicaciones  a  la  pro
pulsión  y  transmutación  atómica.  Es
probablemente  posible  utilizar  un  ChOr
rro  de  mercurio  o  de  otro  metl  fusi
ble  (plomo,  por  ejemplo),  elevado  a
alta  temperatura  por  medio  dela  ener
gía  atómica  para  la  propulsión  de  co
hetes  estratosféricos  gigantescos.  Trá
tase  de  aplicaciones  a  largo  plazo  y
que  no  aportarán  modificaciones  muy
rápidas-  a  los  medios  actualmente  co
nocidos  de  navegación  aérea.  La  apli
cación  de  fuéntes  de  neutrones  muy
poderosas,  alimentadas  por  energía
atómica,  permitirá  crear  elementos  ra
dioactivos  muy  baratos  y  disminuirá,
por  tanto,  de  manera  apreciable  el
precio  del  radio;  pero  la  síntesis  de  los
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metales  preciosos  en  cantidad  aprecia
ble  no  parece  inminente  todavia.

En  resumen,  no  cabe  esperar  una
revolución  inmediata  y  violenta  de
nuestros  medios  de  producción,  sino
una  reducción  progresiva  del  precio
de  costo  de la  electricidad,  los metales,
la  gasolina  y  los  transportes.;1]

‘$9) COMBHSTU3LE;0]
*  27-IX.—La  escasez de carbón,

cada  vez  más  aguda,  está  causando
gravés  inquietudes én  las  compañías
de  navegación.  Los  propietarios  de
buques  con caldera de carbón se que
jan,  además,  de  la  mala  calidad  del
combustible.  Los  navíos  carboneros,
en  vista  de  la  falta  de  exportaciones
de  este  producto,  se  ven  obligados a
salir  en lastre a  los puertos de destino
exteriores.

Según  informes oficiales, la  expor
tación  de  carbón  en  los  siete  prime
ros  meses  del  año  actual  se  eleva a
2.960.000  toneladas,  cifra  que  repre
senta  menos del 15 por  100 de la  co
rrespondiente  al  año  1938. En el  mis
mo  período  se  hat  destinado a  los
buques  q u e  realizan  el  comercio
2.660.000  toneladas,  incluyendo  los
pesqueros,  o  sea  menos  de  la  mitad
que  en  el  ejercicio anterior  a  la  gue
rra.  En  total,  en  siete  meses se  han
exportado  5.620.000 toneladas, en  vez
de  27 en 1938.

En  los  centros  oficiales  se  hace
constar  que,  a  pesar  de  la  situación,
no  es  posible contar  con una  sensible
mejora  en  el futuro próximo, y enun
año  completo no será  posible destinar
a  la exportación más de 8.200.000 to
neladas.
1946]

Resultado  de  la  esCasez de  carbón
ha  sido que  la  mayorla de los buques
sólo  se  proveen de carbón cii el Viaje
de  ida,  carboneando después cuando y
como  puedan en el extranjero.  En só-’
lo  un  semestre,  las  adquisiciones de
carbón  para  estos fines en lós Estados
Unidos y Canadá han costado a lilgia
terra  cerca de un  millón de libras.

*   Hace  poco  zarpó  de  San  Fran
cisco  un  remolcador  de  altura  llevan
do  barcazas  de  petróleo  para  iniciar
una  travesi a  de   m.illpor  el  Pa
cifico  hasta  China.  Cada  barcaza  lle
vaba  o  t  r  a  «pick-a-back»  y  serán
utilizadas  por  el  Gobierno  chino  para
que  pueda  hacer  funcionar  su  comer
cio  de  exportación  de  petróleo.  En  la
foto  se  ven  las  barcazas  saliendo  de
San  Francisco  hacia  la  famosa  Puer
ta  de  Oro  (Golden  Gate»),  en  la  pri
mera  etapa  de  un  viaje  único  en  la
historia  del  comercio.
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*   En  Puget  Sound,  Estado  de
Wáshington,  está ensayándose un plan
revolucionario  de propulsión naval, pa
ra  lo  que un buque de desembarco ha
sido  dotadó de las  nuevas hélices ci
cloidales  «Kirsten» en lugar de las de
tipo  corriente.  Las hélices «Kirsten»
van  provistas  de  seis  palas,  fundida
cada  una en bronce al manganeso hue
co.  El  rotor,  que  lleva  las  palas,  es
impulsado  por  un  engranaje  cénico
espiral,  único en su género, y  se afir
ma  que desde el puente del navío pue
de  obtenerse absoluto control  de éste.
Los  buques «cicloidales)) podrán mo-
verse  de  costado  sin  necesidad de
avanzar  ni  retroceder, y  pueden po
nerse  al  costado de cualquier  muelle
sin  ayuda de remolcadores ni  necesi
dad  de complicada maniobra.  El  ti
món  queda también eliminado, lográtF.
dose  la. diracción gracias  a  la  varia
ción  del empuje de las palas.

Los  competidores en esta regata

abandonan  el  puerto  de  ‘Plymouth

NOTICIARIO

*  El  «Joyce», de  44  toneladas,  ga

nó  el  premio  con  gran  estilo,  en  la
«Big  Ciass»,  durante  la  regata.  del
((Royal  Southern  Yacht  Club»,  de  Co—
wes.  «Eostra»  entró  en  segund&
pu  Sto.
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rumbo a  Dunlaoghaire (Eire),  en, la
carrera por la «Big Class)), que hubo
de diíerirse en varias ocasiones a cau
sa  del tiempo de chubascos. Y  aun
está vez Los yates dejaron Plymouth
con la perspectiva de una travesía di
fícil.  Antes habían tomado parte en

-  las regatas del ((Royal Ocean Racing
Club»,  desde Southsea hasta Ply
mouth, siendo el ganador de la divi
sión ((A)) el ,»Ilex»,  al que se ve al fon
do de esta fotografía siguiendo al res
lo  de la Flota mar adentro. El «Ilex»
es  propiedad dél  «Royal Engineer
Yacht Club».

‘*  i-IX.—La  clasificación  de  la
primera  jornada  disputada  en  Cascaes
para  el  campeonato  del  XV  Distrito
entre  España  y  Portugal,  para  embar
caciones  de  la  clase  «star»  y  que  ha
bían  de  hacer  el  recorrido  Pedrosos
Coya  de  Vapor-Coya  Viajem,  señaló  el
siguiente  oden:

1,  «Vilzing)), tripulado  por  don  Joa
quín  Fiuza  y  don  Julio  Courinho;  2,

«Faneca)), por  don  Duarte  y  don  Fer
nando  Velho;  3,  «Pedritó’ la,  por  don
‘lberto  Mendonca  y  don  José  Bus
torff;  4,  «Zuga», por  don  José  Allen
de;  5,  «Ranomar», por  don  Juan
Allende  y  don  Eduardo  Aznar;,  6,
«Mistral)), por  los  señores  Sánchez
Barcáiztegui  y  Galana  (don  Manuel).

El  «Brisote)), con  los: señores  Tama
yo  y  Galán  (don  Alfonso),  hubo  de
desistir  durante  la  prueba,  por  habér
sele  roto  el  mástil,  y  la  embarcación
portuguésa  «Capuso II»,  que  lleg6  a
la  meta  en  tercer  lugar,  fi,ié  descalifi
cada  por  habertocado  una  baliza.

Después  de  la  regata  se  celebró  una
pequeña  fiesta  en  honor  de  los  tripu
lantes,  asistiendo  el  embajador  de  Es
paña  en  Lisboa,  don  Nicolás  Franco;
los  capitanes  de  los  navíos  españoles
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que,  se  encuentran  en.  Lisboa;  el,  di
rector  de  la  Escuela  Naval  de  Marín  y;
otras  personalidades.

El  delegado  portugués  de  Depprtes,.
señor  Ayala  Boto,  y  otros  invitados
pronunciaron  patrióticos  brindis.

*  1-IX.—Se ha disputado en Cas-
caes la segunda regata correspondien-’
te  a  la competición del decimoquinto
distrito  internacional de navegación
entre España y  Portugal, con los si
guientes resultados:

1,  «Faneca»,  tripulado por los her
manos Duarte Belo; 2,  «Ranomar»,
por  los señores Allende’ y  Aznar; 3,
«Pedrito  II»,  por don Ernesto Mendo
za  y  don Joao Sedal; 4,.  «Wilzing,
por los señores Fiunza y Courinlio; 5,
«Zuga»,  por el conde de Barcelona y
don José Allende.

*  r-IX.-----El  seleccionador  nacio
nal  de  natación,  don  Enrique  Ugarte
ha  heicho  unas  manfestaciónes,  .  en
las  que  expuso  la  magnífica  impre
sión  de  las  marcas  conseguidas.

Añadió  que  no  era  extraño  que  no
se  hubiera  batido  ningún  crecord»  na
ciqnal,  porque  en  estos  concursos  cada
equipo  se  preocupa  del  esfuerzo”a, rea
lizar  en  la  respectiva  prueba,  ‘y  para
batir  marcas  precisa  otro  ambiente.

«Sin  embargo.—añadió—,  hay  que
señalar  que  se  han  modificado  unos
veinte  «records»  regionales.»

También  dijo  que  sentía  ‘satisfac
ción  por  la  igualdad  registrada  entre
nadadores  clasificados  en,  primeros  lii-.
gares,  lo  cual,  indica  que  Se  puede
contar  con  un  magnifico-  -plantel,  que’
permitirá  formar  una  selección:  muy-
fuerte  en  los  próximos  carnpeonatos-
internacionales,  que  se  celebrarán  con—;’
tra  Poi-tugal  e  Inglaterrá..  -

El  escenario  de- esos’  encuentros:  nø
se  ha  designado  aún,  pero.  es’ proba
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ble  que  el  que  disputemos  a  los  lusi
tanos  se  celebre  en  Las  Palmas.

Por  su parte,  el prepaçador. del  equi
po  castellano,  señor  Granados,  expre
só  su  contento  por  el  triunfo  logrado
por  el  mismo,  y  dijo  que,  aunque  lo
esperaba  con  seguridad,  no  creía  que

 obtuviese  por  tanta  diferencia,  atri
buyéndolo  a  la  victOria  del  nadador
Senra  en  los  xoo  metros.  Confirmó  la
retirada  de  Manolo  Martínez  de  la  ac
tividad  natatoria.

*  1-IX.—Con  un tiempo inseguro,
pues  llovió  a  ratos,  y  otros  lució  el
sol,  se celebró la  última jornada de los
campeonatos nacionales de  natación,
en  la  piscina de La Solana, de La Co
rufla.

Comenzaron las  pruebas óon el des
file,  por equipos, de tos nadadores que
participan  en el  campeonato.

Se  registraron  los  siguientes resul
tados:

Final  4Ó0 metros, libre,  masculinos.
1,  Ferry. (Castilla),  5-23-4/10; 2, Sen.
ra  (Castilla),  5-27-8/10;  3,  Esteva
(Cataluña),  5.33-8/10;  4,  Casoliva
(Cataluña),  5-37.8/10;  5,  Ollo  (vas
conavarra),  5-39-2110.

Final  100 metros, libre,  femeninos.
1,  Lacasa  (Cataluña),  1-15.8/10;  2,
Azpelicueta  (Cataluña),  1-18-5/10;  3,
Charo  González (Castilla),  1.18-8/10;
4,  García (vasconavarra),  1.23-5/10;
5,  Nergar  (Andalucía),  1.25.8/18.

Final  100 metros, espalda, masculi
nos.—1,  Weller  (Canarias),  1-15-
8/10;  2,  Calamita  (Canarias),  1-16.
6/10;  3,  Morales  (vascci.navarra),
1-17.9/10,  que bate el  «récord» vasco-
navarro;  4,  Vlllaescusa  (Galicia),
1.18-8/10,  qu.e bate  el  ((récord)) de
‘Gallclá;  5,  Fol  (Cataluña),  1.20.

Final  200 metros, braza, femeninos.
1  Romea (Cataluña),  3-39-7/10;  2,

Jiménez  (vasconavarra),  3.53-2/10;
3,  Pérez (Castilla),  3-57;  4,  Herrera
(Cataluña),  3-56.4/10;  5,  Punter
(Baleares),  4.1-3/10.

Final  4  por  100  metros,  libre,  fe
meninos.—1, equipo de Cataluña, for
mado  por Azpelicueta, lacasa,  Herre
ra  y  Estramy,  5.38.2/10;  2,  equipo
de  Castilla,  integrado  por  Conzález,
Iturrino,  Cuadrillero y  Munaim, 5-54;
3,  Baleares, formado por  Molina, Du
rán,  Aragón y  Ramis.

Final  4 por  200 metros, libre,  mas.
culino.—1,  equipo de Castilla  (Ferry,
Martínez,  Pérez y  Senra),  10.6-4/10;
2,  equipo de Cataluña (Castillo,  Pons,
Pera  y  Esteva),  10-21.4/10; 3,  equi
po  de  Canarias  (Weller,  Calamita,
Cuerra  y  Massieu), 10.23-2/10.

Clasificación  final.  —  Masculinos:
Castilla,  campeón de España, 91 pun
tos;  2, Cataluña, 48;  3, Canarias, 46;
4,  Aragón,  14;  5, vasconavarra, 14;
6,  Baleares, 5;  7,  Galicia, 4;  8,  An
dalucía,  2.

Clasificación  tlnal.—Fornefflnos:  1,
Cataluña,  102  puntos,  campeón de
España;  2,  Castilla,  40;  3,  Baleares,
18;  4, vasconavarra, 16;  5, Aragón,
7;  6, Andalucía, 3.

Finalmente,  Se disputó el  campeo
nato  de  España de saltos,  clasificán
dose  campeón Ricart,  71,861, seguI
do  de  Cobos, con 54,859, y  Lizalde,
con  53,311.

Una  vez terminadas las pruebas, el
presidente  de la  Federación Nacional
de  Natación,  señor  Picornell,  pro
nunció  unas palabras para felicitar  a’
los  campeones, subrayando los  nu
merosos  «records» regionales batidos,
y  dijo  a todos los  nadadores qus sal
drían  de La Coruña con la  esperanza
de  obtener algún  día  el  valioso pre
mio  concedIdo por  el  Caudillo  a  los

764 [Novicmbre



NOTICIARIO

deportistas que batan algún «reeord»
nacional.

Terminó el  señor Picornell con vi
vas  a España y  a Franco.

El  capitán general hizo entrega de
los  premios, que fueron los siguien
tes:

Copa de S. E. el Generalísimo, que
correspondió al  equipo masculino de
Castilla, campeón de España; copa del
capitán general de la Región, al equi
po  femenino de Cataluña, campeón de
España; copa del capitán general del
departamento marítimo, al equipo mas
culino  de Canarias; la  del goberna
dor ‘civil de La Coruña, al  equipo le-
menino de Castilla; copa del Ayunta
miento, al  equipo masculino de Cata
luña,  y  la  del Frente de Juventudes,
al  equipo de  Baleares, clasificado el
tercero.

*   He  aquí  al  Catherine, propie
dad  del  Mayor  Chichester  Smith,  par.
ticipando  en  la  Clase  de  Seis  Metros
Internacional,  en  la  competición  del
«Southampton  Yacht  Club»,  de  Co.

wes.  Aunque  la  mayorla  de  los  yates
más  grandes  están  aún  ausentes  1e1
deporte,  la  regata  de  Cowes  fué  bue
na  en  conjunto,  y  en  sólo  un  día  se
inscribieron  io  buques  pa-a  x  ca
rreras,  cifra  de  muy  favorable  compa
ració  con  las  «entradas»  de  antegue
rra  y  que  indica  la  actual  popularidad
del  deporte.

*  1-IX.-—So corrió  la  regata de
honor  del Campeonato de Bateles do’
Guipúzcoa, con la participación’ do seis
embarcaciones, en tres  rondas.

En  la  primera resultó vencedora
((Iberia B»; en la segunda, «Iberia A»
y  en la tercera, ((Raspas A».’

La  clasificación general, después de
las rondas de hoy y  de las disputadas
anteriormente, dan el  triunfo á «Ibe
ria  A»,  con 19.59-4/10, seguIda de
((Raspas A»,  en 20-17-3/10; «iberia
B», 20-38.1/10; «Caiku», 20-51-4/10;
«Laredo)), 21-00-00, y  ((Raspas B»,
22.2.3/10.

*  2-IX.—Se  ha  disputado  en  La
Coruña  el  campeonato  de  España  de
natación  de  gran  fondo,  con  !a  trave
sia  a  la  habla  coruñesa,  de  un  recorri
do  de’ 3.800  metros.

Participaron  en  la  competición  25

nadadores  y  tres  nadadoras,  dándose
la  salida  a  éstas  en  la  playa  de  Santa
Cristina,  a  la  una  menos  cuarto,  y
diez  minutos  después,  a  los  masculi
nos,  para  dirigirse  a  la  piscina  de  La
Solana.

En  el  trayecto  seretiraron  el vasco-
navarro  Ollo,  que  iba  en  muy  buena
posición  los  aragoneses  Aparicio  y
Gracia;  los  catalanes  Puig  y  Herrera
y  la  señorita  Durán.

La  llegada  a  la  piscina  de  La  Sola
na  se  efectuó  por  el  siguiente  orden
i,  Manolo  Martfnez  (Castilla),  en  5.
53;  2,  Labay  (Aragón),  56.453;  Tsi
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doro  Pérez  (Castilla),  58-35; 4, Este.
va  (Cataluña),  en  i-xi.  Estos  cuatro
nadadores  han  superado  el  arecord»
de  la  travesía  que  poseía  el  coruñés
Mosquerá,  en  i.5;  ,  Castillo  (Coru.
ña);  6,  Calamita  (Canarias);  7,  Fe
-rrer  (Aragón);  8,  •Cebrero (Galicia);
:9,  Pera  (Cataluña),  y  io,  Roselló
(Cataluña).

En  la  clasificación  femenina  ha  ob
tenidoel  triunfo  Encarnación  Molina,
en  1.17.34,  seguida  de  Antonia  Mata,
en  1-27.50,  las.  dos  de  Baleares.

Por  equipos  resultó  vencedor  el  de
Castilla.

-

¡

‘  Befla fotografía obtenida en la
competición del Southampton  Ycht
Club.  Caprice,  propiedad de sir Frank
Spriggs, es uno cte los más destaca
dos participantes de esta clase. Ha Co.
rrido contra l  el’ Mena, cuyó dueñ3,
el -coronel Newmann, goza de gran
fama en Saint Nazaire         -

‘766

*  Vito  Dumas,  el  navegante

tarjo  agentino,  a  quien  Se  suponía

perdido,  ha  sido encontrado  por  el  va
por  español  Serantes  cuando  navega.

ba  en  su  yateLegh  ‘II  a  la  derva;

sin  agua  ni  víveres,  entre  Cabo  Ver

de  y  las  islas  Canarias.

*  El  Jefe del Estado, Generalísi
mo  Franco, y su esposa, a bordo de
la’  gasolinera en  que recorrieron la
bahía de La Concha, antes de la ce•
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lebración  de  las  regatas  de  balandros
organizada por el Real Club Náutico.

2-IX.—Se  ha  diputado  en  Cas-
caes  la  tercera  prueba  de  la  regata
lusoespañola  entre  balandros  de  la
clase  star,  correspondiente  al  décimo-
quinto  distrito  internacional  de  nave
gación.

Tomaron  la  salida  cuatro  embarca
clones  portuguesas  y  otras  cuatro  es
pñolas,  que  entraron  en  la  meta  por
el  siguiente  orden:

x,Kilkin;  2,  Faneca; ,  Capusso II;
,  Pedrito 1;  5,  Zuga.

El  español  BriSote tuvo  también
que  retirarse  en  esta  prueba  a  conse
cuencia  de  la  rotura  del  mástil.

La  puntuación  después  de  esta  pri.
me  fase  de  la  regata  queda  estable
cida  sí:  i,  Faneca,  22  puntos;  2,

Wilzing,  2I  ,  Capusso II  ‘5;  ,

Ranomar   5,  Zuga, 12;  6,  pe
drito  U, ir,  y  ,  Mistral,  6.
19461

*  3-IX.—--Por acuerdo entre  los
participantes, han continuado las re
gatas  correspondientes al  15 distrito
internacional de navegación, entre Es
paña y  Portugal, en Cascaes, sobre el
recorrido  Pedrosos Coya do Vapor-
Coya ViaJem, con la siguiente clasifi
cación:

1,  Wilzing,  tripulado por  don Joa
quín Fiuza y  don Julio Couriflho; 2,
Ranomar,  por don Juan Allende y  don
Eduardo Aznar; 3,  Pedrito.  1,  por don
Alberto Mendoça y don José Bustorff;
4,  Causso  II,  por don Juan CapussO;
5,  Zuga,  por  don José  Allende; 6,
Mistral,  por los señores Sánchez Bar
cáiztegui  y  don  Manuel Qalán; 7,
Brisote,  por  los señores Tamayo y
Alfonso Galán; 8, Faneca,  por los se
ñores Duarte VeIho.

Los  tripulantes de la  última de las
mdncionadas embarcaciones han pre
sentado una protesta contra el  Wil
ztng,  sobre la  que el  Jurado aún no
ha  emitido dictamen.

Después de  esta regata  la  puntua
ción  registra el siguiente  orden:

1,  Wilzing;  2,  Faneca;  3,  Capusso
y  Ranomar;  4,  Pedrito  1  y  Zuga  ;5,
Mistral;  6,  Brisote.

*  4-IX.—Se  ha  disputado  en  Cas-
caes  la  última  regata  entre  embarca
ciones  star  correspondientes  al  quin
to  distrito  internacional,  o  sea,  éntre
Portugal  y  España,.  con  los  siguien
tes  iesulrados:

i,  Pedrito l;  2,  Wilzing;  ,  Fane—
ca;  4,  Capusso; ,  Zuga;  6,  Rano-
mar;  ,  Mistral;  8,  Brisote.

La  clasificación  definitiva  de  la  com
petición  es  como  ‘sigue:  1,  Wilzing,
36  puntos;  2,  Faneca, 30  3,  Pedri
te  U y  Capusso, 25;   Ranomar, 23

,  Zuga,  i;  6,  Mistral, 13,  Y7,  Bri
sote.  .

*   6-lX.—Han  dado comienzo en
767
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Cascaes las regatas internacionales, en
las  que participan barcos españoles,
franceses, suecos, ingleses y  naóiona
les.

Hoy  se disputé la primera serie de
cinco  regatas para embarcaciones de
las  ólases star,  sharpies,  de  doce  me
tros,  de nueve metros, y  snipes.

Al  finalizar la  jornada se han pre
sentado gran número de protestas an
te  el Jurado, por lo que éste no ha po
dido  facilitar la puntuación en las di
ferentes competiciones.

El  orden de entrada de los ba’cos
en  las dilerentes regatas tsé:

Clase star:  Wicking,  tripulado por
Joaquín Flusa y  Julio Courinho; Ca
pusso,  por Joao Causso y José Cres..
po;  Pedrito  1,  por  Ernesto Mendoçi
y  Carlos Carvalho; Faneca,  por  tos
hermanos Velho.

La  embarcación, española Brisote,
tripulada  por alumnos de la  Escuela
Naval  de Marín, llegó en octavo lu
gar.

Clase sharpies,  de 12 metros: Alme.
da,  por  Carlos Lorenzo y  Cásimíra
Sosa;. Pinguim,  por Acacio Coelho y
Bernardino Almeida; X,  por Luis Vi.
lar  y  José Sousa.

Dos  embarcaciones inglesas qua
participan en Ja regata llegaron e  dé.
cimo y undécimo lugar, y otra, sueca,
no  llegó a clasificarse.

Clase  sharpies,  de  nueve metros:
Rafael,  tripulado por Fernando Cata
nas;  François,  ‘por  Laver, y  FiFpe,
por  Chancerel.

Clase snipes:  Gaivina,  tripulado por
Melo  Machado y  Luis’ Brito;  i,’Í r
gulhao,  por  Pedro Moreira y, Seegio
Marques; Alcatraz,  por  Praderas Fe
irora  y  Joaquín Slmano.

Participaron cuatro embarcaciones
españolaS,lde las cuales Albatros,  de

Ja  Escuela Naval, entró en noveno Ju
gar.

*   6-IX._Se  ha  disputado  en  La
Coruña  la  última  regata  de  traineras
puntuable  para  la  Copa  de  S.  E.  el
Generalísimo,  el  premio  de  14.000  pe
setas  y  un  banderín.

La  prueba  se  disputó  sobre  un reco
rrido  de  cuatro  millas  e  la  travesía,
hasta  el  pueblo  de  Santa  Cruz,  siendo
presenciada  por  numerosísimo  pú
blico.

Resultó  vencedora  la  trainera  Ma
ría  del Carmen, de la  Unión  de  Reme
ros  de  San  Pedro  Viams,  que  hizo  el
recorrido  en  50.26-3/5,  seguida  de
Blanca, de  la  Sociedad  Neptuno,  en
19.3/5;  Farruca,  del  Liceo de  Mone
los,  en  :-4,  y  San Amaro, del  Club
del  Mar.

*   7-lX.----Se ha disputado en Cas-
caes la  segunda serie de regatas In
ternacionales, en que participan tripu
laciones portuguesas, españolas, tras
cesas, inglesas y  suecas. Los resulta
dos en la meta han sido hoy:

En  la  serie estar»: Primero, Vic
king;  segundo, Pedrito;  tercero, Cam
juso;  cuarto, Faneca;  quinto, Briso
te  (español); sexto, Zuga (español),
y  séptimo, KalI.

Clase  «sharpies», de  12  metros:
P.i8,  tripulado por don JoaquinTel.
xeira y don José Manuel Moreira; se
gundo,  Almada,  por don Carlos Lo
renso y don Casimiro Sosa; P-23,  por
Edgar  Cruz y Joao Meneses. En octa.
Yo  lugar entró el inglés KB-63,  tripu
lacto por los señores Cry  y  Creen.

Clase «sharpies», de nueve metros:
Ana  María,  por don Antonio Heredia;
Brisa,  por  Mario Quina;  P-48, por
Francisco Lavern.

Clase «snipes» participaron 25 tri
pulaciones, clasificándose: A Icatorda,
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tripulada  por los señores Saldaña y
Tolentino;  Alcatraz, por  los señores
Ferreira y  Simao; Albatros,  de  la Es
cuela de El  Ferrol del Caudillo; Cai
vina,  por los señores Brito  y  Macha
do;  X,  de Cibraltar,  por los señores
Russo.

*  8-IX.—Se  ha  disputado  en  Cas.
caes  la  tercera  serie  de regatas  inter
nacionales  en  presencia  del  Presidente
de  La República,  embajador  español,
ministros  de  Francia  y  Suecia,  jefe  del
Gobierno  y  otras  personalidades,  que
llegaron,  a  tal  efecto,  desde  Lisboa,
a  bordo  del  aviso  de  guerra  Pedro
Nunes.

Los  resultados  de  esta  tercera  jor
nada  han  sido  los  siguientes:

Serie  «star»:  i,  Wiking;  2,  Capus
So;  3, Erial; 4, Faneca; ,  Ranomar.

En  la  serie  «sharpies»,  de  12  me
tros,  el  orden  de  entrada  fué  el  si
guiente:  x,  Portugal,  con  embarca
ción  tripulada  por  los  señores  José  So
sa  y Vas  Pinto;  2,  Portugal,  por  Car
los  Lourenzo  y  Casimiro  Sosa;  3,  In
glaterra,  por  Stwen  y  Keen.

Serie  «sharpies»,  de  9  metros:  i,
Portugal,  por  Clemente  Simao;  2,
Francia,  por  Chanceral;  3,  Francia,
por  Lavern.

En  la  serie  de  «snipes»,  la  clasifi
cación  fué:  i,  Portugal,  por  Lemos;
2,  España,  por  Montenegro  y  Ramis,
de  la  Escuela  Naval  de  Mann;  ,  Por
tugal,  por  Moleiro  de  Sosa  y  Antonio
Goma.

Después  de  estas  pruebas,  y  en  ho
nor  de  las  ilustres  personalidades  que
la  presenciaron,  se  disputó  otra  de
«sharpies»  con  embarcaciones  portu
tuguesas,  pero  con  tripulaciones  de
los  diferentes  paises  que  vienen  to
mando  parte  en  las  anteriores  regatas.

En  esta  prueba,  en  que  se  ha  hecho
gala  de  deporte  náutico  en  las  embar

caciones  de  12  metros,  se  clasific?  pri
mero  España,  con  embarcación  tripu
lada  por  los hermanos  Allende,  de  Bil
bao;  segundo  Portugal,  por  Joaquín
Texeira  y  Sallati,  y  tercero,  Inglate
rra,  con  Alderson  y  Curry.

*  9-lX.—La  cuarta regata, pen
última  de la serie internacional que se
celebran en Cascaes, ha sido también
ganada, por lo  que a  la clase «star»
se  refiere, por la  embarcación portu
guesa Wiking,  tripulada por don Joa
uln  Fiuza y don Julio Courinho, que
así  ha obtenido el cuarto triunfo, se
guido del  Capusso,  tripulado por dou
Joao Capusso y don José Crespo, y el
español Brisoto,  de la Escuela Naval
de  Marín.

Se disputó después la regata corÑs
pondiente a «sharpies», do nueve me-
tres,  clasificándose primero los fran
ceses Chanceral, Lebrun y  Leyera, y
en  la  de 12 metros, el  inglés K-74,
tripulado por el señor Andersón; la
del  señor Joe Rosa y la del señor Aca
do  Coelho, portugueses.

En  la de «snipes» vencieron los se
ñores Praderas y  Ferreira, esguldos
de  los señores Moleiro de Sosa, y la
embarcación de la  Escuela Naval de
Marín,  por  los señores Montegro y
Ramis.

A  las pruebas asistieron el ministro
de  Marina y  el  subsecretario de Co
municaciones, así como el embajador
de  España, don Nicolás Franco, que
estuvo visitando el  dragaminas espa
ñol  Tambre,  siendo recibido con las
salvas  de ordenanza.

*  8-IX.—Se  ha  celebrado  la  pri
mera  jornada  de  las  tradicionales  re
gatas  de  traineras  de  San  Sebastián.
Como  siempre,  monte  Urguli,  la  isla
de  Santa  Clara,  Igueldo  y  la  Concha
desbordaban  de  público,  que  demos-
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traba  la  expectación  máxima  por  esta
primera  regata.  -

Sin  embargo,  se  aprecia  la  ausen
cia  de  las  embarcaciones  guipuzcoa
nas  que,  excepto  Ono,  no  han  toma
do  parte  en  la  prueba.

A  las  doce  en  punto,  y  en  medio
de  la  máxima  expectación,  se  da  la
salida.

De  salida,  se  aprecia  ya  una  ligera
ventaja  a  favor,  de  Pedrefía.  Le  sigue
Ono,  en  cerrada  pugna  con  Sestao,
y  ási,  marcando  una  remada  de  37
paladas  por  Pedreña,  36  por  Orlo  q
.37  por  Sestao,  seacbrc.an  a  las  pun
tas,  donde  ‘Pedreña  ha  conseguido
adelantarse  ya  en  más  de  media  em
barcación.

La  ciaboga  se  inicia  por  este  otrden
Pçdreñ.a,  francamente  destacada  de
Ono  y  Sestao.  Pero  al  dar  el  viraje,
Orlo  pierde  abúndantes  segundos,  al
abrirse  inexplicablemente,  mientras
Sestao  se  ciñe  en  la  mejor  ciaboga,  y
así  logra  situarse  en  segundo  puesto.

Pedreña,  dentro  de  la  babia,  se  em
plea  a  fondo  para  ampliar  su  venta
ja,  siguiendo  la  lucha  ‘entre  Ono  y
S’estao,  que  fueron  alternando  en  el
segundo  puesto,  y  así  la  clasificación
de  la  tanda  se  registra  de  esta  mane
ra:  1,  Pedreña,  20.58.3/5;  2,  Sestao
21-08-4/5;  3,  Ono,  21.10.2/5.

El  triunfo  de  Pedreña  ha  sido  fo.
tundo,  aunque  la  diferencia  de  segun
dos  no  suponga  va  una  victoria  de
finitiv.a  para  la  segunda  regata.

La  segunda  regata,  reducida  a  la
exclúsiva  participación  de  Aya,  se  vió
entórpecida  por  fuerte  viento  Noroe
te,  lo  que  justifica  en  parte  el  tiempo
empleado  por  esa  embarcación  que,
ál  «handicap»  de  actuar  sola,  ha  teni
do  que  sumar  loS  inconvenientes  at
mosfrico.s.

El  tiempo  que  invirtió  fué  de  22-
07-3/5.

  8.IX.—En  San  Sebastián tuvo
lugar  la  XXV  travesía a  nado del
Urumea,  con  la  participación de  des
Íacados  nadadores vasconavarros, que
se  lanzaron al agua,  en  número de 35,
para  cubrir  3.800  metros.

La  clasificación fué  la sIguiente:
1,  Ollo,  del  Club Natación  Pamplo

na,  55-12.2/5;  2,  Aranguena, del For
tuna,  5É-17.5/5;  3,  Ansola,  del C.  D.
Bilbao,  59.11-515;  4,  Domínguez,  del
O.  O.  Bilbao;  5,  Bengaray,  de  Pam
plona.

*  io-IX.-—-Se han  batido.  dos  mar
as  portuguesas  de  natación  en  el  cur
so  de  unas  competiciones:  Mario  Si
mas  ha  mejorado  la  marca  de  los  400
metroS  espalda,  dejándola  en  5-58-

y  Jeremías  Laponte  Simeno,  los
200  metrOs  libres,  en  2-36.2/Jo.

*  10-IX.—Las  regatas  de  Cascaes
han  registrado  los  siguientes  iesul
tados:

Regata  de  «Stars»:  1,  Faneca;  2,
Ranomar;  .3,  Wiking.

La  clasificación general ha  quedado
así:

1,’Wiking;  2,  Capusso;  3,  Fane.
ca;  4,  Brisote,  español,  de  la  Escuela
Naval  de  Marín, tripulado por tos  se
ñores  Tamayo  y  Calán;  5,  Zuga,  as.
pañol,  tripulado por los señores  Allen
de;  8,  Ranomar,  español,  tripulado
por  los  señores Allende y  Aznar.

Regata  de «sharpies», de 12 metros:
1,  señores  Edgar  Crus y  Meneses;  2,
señores  Acacio  Coelho  y  Bernardino
Dalmeida;  3,  señores  Enrique Anjós
y  Francisco  Castro.

La  clasificación  general  es  esta:
1,  señores  Coelho  y  Dalmeida;  2,

señores  Edgar Crus y  Meneses;  3,  se
ñores  José  Rosa  y  Vas  Pinto.

Regata  de  «sharpies» de  nueve me.
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tros:  1, Clemente Simao; 2, Chaceral
(Francia);  3,  Lavern (Francia).

La  clasificación general es como si
gue:

1,  Lavern (Francia);  2,  Clemente
Simao;  3,  Chanceral.

Regata  de  «snlpes»: 1,  Caidina,
por don Luis Britos y  Miguel Macha
do;  2, Alcatraz,  de los señores Pra
dores Ferreira y  Joaquín Simano; 3,
Albatros,  señores de Sosa y  Cama.

Clasificación general:
1,  señores Brito y  Ferreira.
La  embarcación española mejor cia

cificada ha sido la tripulada por los se
ñores Sánchez y Franco, de la Escuela
Naval de Marín.

A  continuación se disputé una rega
ta  de «sharpies», de nueve metros,
con  los siguientes resultados: 1,  La
vern  (Francia);  2,  Adams (Inglate
rra);  3, Allende (España).

‘4  ii-IX.—Como  estaba  anuncia
do,  han  emprendido  el  viaje  fluvial  los
piragüistas  del  S.  E.  U.  y  Educación
y  Descanso  José  Manuel  González
Fausto,  Julio  Salamanca  Martín,  Jo
sé  Hurtado  Martín  e  Ignacio  Olea
Nogueras,  para  realizar  la  travesía
Valladolid-Ztmora  por  los  ríos  Pi
suerga  y  Duero.

La  primera  etapa  que  han  de  cu
brir  es  Valladolid-Toro,  de  8o  kiló
metros.

A  pesar  de  la  hora  intempestiva  en
que  se  inició  la  marcha,  estuvieron  a
despedirlos  las  jerarquías  de  las  or
ganizaciones  a  que  pertenecen  y  gran
número  de  afiliados  a  las  mismas.

El  tiempo  era  favorable  para  la  em
presa  y  emprendieron  la  travesía  a
buena  marcha  y  sin  incidentes.

La  etapa  siguiente  a  realizar  es  la
de  Toro-Zamora,  que  comprende  45
kilómetros.
1946]

Los  obstáculos  de  las  pesqueras
serán  salvados  transportando  las  pi.
raguas  a  brazo.

*  13-IX.—Han llegado a  Zaino
ra  los piragüistas del S. E.  U. y  Edu
cación y  Descanso, de Valladolid, Jo
sé  Hurtado, Julio Salamanca, Ignacio
Olea  y  José Conzález, que iniciaron
el  recorrido Valladolid-Zamora por
el  Pisuergay Duero, con un recorrido
aproximado de 150 kilómetros.

La  llegada a esta población estaba
señalada para las primeras horas del
día  anterior, llegándose a  preocupar
por  no tener noticias de los excursio
nistas en Toro ni en esta capital.

Según manifestaciones de éstos, a
12  kilómetros de Castronuño, al  sal
tar  una presa, se rompió una piragui,
y  mientras la arreglaban les sorpren
dió  la  noche, viéndose obligados a
dormir  a la Intemperie.

En  esta localidad fueron recibidos
por las jerarquías de Educación y Des
canso, S. E. U. deportistas, ostudian
tes  y  numeroso público.

En  el recorrido total han invertido
veintiuna  horas. avanzando siempre
•a  fuerza de remos, no navegando de
noche por falta de luz.

En  el  local de  Educación y  Des
canso hicieron entrega a las jerarquías
de esta obra de una placa conmemora
tiva  de la prueba, regalo de la de igual
clase  de Valladolid, y  al  Frente de
Juventudes le entregaron un banderín
(le  los compañeros vallisoletanos.

Mañana, a las cuatro de la  tarde,
regresarán a Valladolid a  pie.

*   Hans  von  Meiss  Teuffen,  de  Zu
rich  (Suiza),  visto  en  New  Loñ

‘don  (Connecticut,  Estados  Unidos;,
a  bordo  de  su  qu  clic  de  33  pies,  en  el
que  navegó  desde  Casablanca  (Ma-’
rruecos)  hasta  la  isla  del  Pescador
(Estado  de  Nueva  York),  en  cint’uen
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ta  y  ocho  días.  La  travesía  la  hizo
solo,  como  resultado  de  una  apuesta
entre  este  «yachtsman»  aficionado  y
su  hermano,  Mayor’  de  las’  Fuerzas
Aéreas  Suizas,  apuesta  en  la  que  éste
último  afirmaba  no poder  efectuarse  la
travesía  completa  en  sesenta  días.

•  /
II

¡

‘,i    ¡

L

*   14-IX.—Ha comenzado  en  Reus
el  Campeonato  de  España  de  water
polo,  en  el  cual  se  han  registrado  la.
sensibles  bajas  de  los  equipos  Canoe,
de  Madrid;  Club  Natación  Palma,  de
Mállorca;  Martoreil  y  Sabadell.

Unicamente  concurren  de  fuera  los
representantes  del  Helios,  de  Zarago
za,  y  por  tanto  esta  competición  ha
peidido  todo  su  interés,  ya  que  la  su
pcrioridad  del  equipo  Club  Natacón

Bcelona  es  bien  clara  y,  por  tanto,
puede  ya  considerársele  como  vence
dor  virtual  del  torneo.

En  el  primer  partido  del  mismo,  el
Barcelona  venció  al  Helios,  de  Zara
goza,  por  i8  tantos  a  cero,  marcádes
por  Vidal,  Martí  (),  Castillo,  Mes.
tres  (j)  y  Bernal  (a).

*  16-1X.—Se  jugó  en  San Sebas.
tián  la segunda prueba de las tradi
cionales regatas de traineras, la  fies
ta  que más apasiona en todo el  lito.
ral  cantábrico. Toda la provincia, es..
pecialmente los pueblos de la costa,
se  volcaron sobre San Sebastián, don
de  la animación, desde la noche ante
rior,  fué extraordLria.  Hizo un  díá
bonito,  de sol y  de brisa, que sirvió
de  bellísimo marco al espléndido colo
rido  del cuadro.

Racimos humanos en todas las al
turas,  y multitud de barcos pesqueros
repletos de gentes en la  bahía de• la
Concha. La victoria de Pedreña en la
regata  anterior no había cerrado el
paso a la esperanza guipuzcoana en su
trainera  de Orlo.  Pero las apuestas
se  hadan a la par y  con ventaja para
Pedreña, ‘que era considerada lavo.
rita.

La  tripulación de Sestao, en cam
bio,  era menospreciada pos los apos
tadores, a pesar de que en la  dispu
ta  anterior hizo una regata preciosa.

A  las once y  media en punto de
la  mañana se corrió la  primera tan
da.  Como la  otra vez, le tocó rema
tar  en solitario a la trainera de Aya.

Hizo  una regata paec!da a  la pri.
mora, sacando una ventaja de un se
gundo y tres quintos en el recorrido,
que en la anterior realizó en 22 mInu
tos  y  6 s.

La  expectación estaba pendiente de
la  segunda tanda, donde se esperaba
una  fuerte pelea entre Ono y  Pedro
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ña.  Nadie pensaba en la posibilidad de
anular  la  ventaja de los santanderi
nos;  pero aun asi eran muchos los que
confiaban  en que un esfuerzo de Oria
le  permitiera recobrar su prestigio re
mero.

Y,  sin embargo,  ha sucedido todo
lo  contrario. Ha hecho una pobrísima
regata, empleando catorce segundos
y  tres  quintos más q”e el primer día.

Pedreña tampoco mejoró su marca,
invirtiendo tres  segundos y dos quin
tos  más que en la regata anterior.

En  cambio, SestaO, la menosprecia
da  tripulación vizcaína, logró el más
brillante  de los éxitos. Dos segundos
y  tres quintos menos que en su pri
mera salida, le  han permitido, en la
regata de honor, conservar su segun
do  puesto. Además, durante la rega
ta,  supo presentar la batalla a Pedro-
ña,  dando lugar a momentos de gran
emoción, que fueron superados por la
mejor preparación de Pedreña.

Los tiempos de la regata fueron los
siguientes

1,  Pedrefia, en 20 minutos y .58 se.
gundos;  2,  Sestao, en 21.6-1/5; 3,
Orlo,  en 21, 25; 4, Aya, en 22-6.

Como estos tiempos se suman a los
de  la  primera regata para la  adjudi
cación definitiva de los premios, la cla
sificación general ha sido la siguiente

1,  Pedreña, en 41 minutos, 52 se
gundos 3/5;  2, Sestao, en 42-15; 3,
Ono,  en 42-35-3/5; 4, Aya, en 44 m.
13  s. 3/5.

La  bandera de honor y  las 40.000
pesetas del  primer premio correspon
dieron, pues, a Pedreña.

Pocos momentos después, en la vie
ja  Casa Consistorial, tenía  lugar  la
entrega de los premios. El  alcalde de
la  ciudad, don Rafael Lataillade, en
tregaba al patrono de Pedreña, el ya
famoso José Bedia, la bandera de ho

flor.  La  plaza del 18 de Julio, llena
por  millares de  personas, aplaudl6
cuando los  remeros se  asomaron al
balcón  y  flamearon el  preciad’IslmO
trofeo.

De  nuevo, el resultado de la regata
ha  significado para Orlo la pérdida de
Importantes cantidades en apuestas.

*  i7..IX.—En La Coruña  se  ha  ce
lebradó  la  última  regata  de  balandros
de  la  temporada,  disputándose  dos
pruebas.

La  primera,  denominada  Consola
ción,  fué  ganada  por  el  balandro  ¿,

tripulado  por  Marino.  La  segunda  fué
para  señqras,  prueba  anual  que  se  ha
celebrado  con  mucha  animación.  Par
ticiparon  x6  embarcaciones,  presen
ciando  la  prueba  el  jefe  de  la  Casj
Militar  de  S.  E.  el  Generalisimo,  ge
neral  Martin  Alonso.  Venció  el  balan
dro  Cotaidiño,  patroneado  por  la  se
ñorita  Mercedes  Somoza,  seguido  de
Arroaz,  por  la  señora  de  Tizón.

Todas  las  participantes  obtuvieron
copas  de  premio,  y  la  vencedora  se
adjudicó  el  trofeo  donado  por  la  se
ñorita  Lin.ares  Rivas,  que  es  preciso
ganar  dos  años  seguidos  o  tres  altet
c Os.

*  18-lX.-—Se ha disputado en San
Sebastián la  segunda regata de em
barcaciones «star», correspondiente al
campeonato de España y,  de nuevo,
debido a  la  falta de viento, hubo de
ser suspendido sin terminar el recorri
do  en el  plazo reglamentarlo de tres
horas y  media.

-En  la serie do «snipes» venció Ark
Irudi,  entrando después Alperra.

Regatearon después los «dinguys»,
siendo el primero en llegar, en los ca
torce pies, Sotavento,  seguido de Bar
lovento.

En  la otra serie el triunfo se Lo a&.
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judicó  Txiribisko,  segi.ido  de  Gua
rani.

*   i8.IX.  —  Los  campeonatos  de

España  de  waterpolo,  disputados  en
la  piscina  de  Reus,  terminaron,  corno

se  preveía,  adjudicándose  el  título  el
Club  Natación  Barcelona,  y  se  procla.
mó  subcampeón  al  equipo  del  Club
Natación  Reus  Pioms.

 19-IX.  Se ha  verificado  en
Santander  la  primera  de las  dos re.
gatas  provinciales de traineras, en’ las
que  se disputan premios por un total
de  75.000 pesetas, y  organizadas, por
cierto  impecablemente, por  el  Real
Club  Marítimo.

Siete  embarcaciones se habían ins
crito,  estableciéndose, de acuerdo con
el  Reglamento  de  la  Federación de
Remo,  dos tandas:  una, de cuatro,  y
otra,  de tres traineras.

En  la  primera regata han contendí.’
do  Argoños,  Santander,  Soto  de  la
Marina  y  Peñacastilio.

En  la  primera tanda,  la  lucha fué
enconada desde el comienzo. Peñacas.
tillo  ha hecho wia  regata espléndida,
y  Santander supo responder de mane
ra  magnífica;  Argoños y  Soto de la
Marina  quedaron bastante  distancia.
dos.

La  clasificación de esta tanda ha si
do  la  siguiente:

1,  Peñacastillo,  en  19.3.9/10;  2,
Santander,  20.33-5/10;  3,  Soto de la
Marina,  2132-9/10;  4,  Argoños,  21
minutos  40 s.  8/10.

En  la  segunda  tanda  corrían  los
«tres ases)) O los ((tres grandess, como
por  todo el litoral  se les llama, es de.
cir:  Orlo,  Sestao y  Pedreña.

Tenía  esta tanda todo el carácter de
una  revancha. Y  se  ha producIdo la
sorpresa:  Orlo  ha batido con una cia.
ridad  que no  ofrece la  menor duda a
Pedrefia.  Los  pedrefieros no  han bo

gado  como nos tienen acostumbrados
en  tanto que Ono ha hecho una rga.
ta  imejorabje.

Pero  la  sorpresa no se ha limitada
a  este triunfo  de Orlo, sino al desfon
damiento  completo  del  «kaiku»,  de
Sestao,  que ha hecho un tiempo ma.
lisimo.

La  clasificación de  esta tanda  ha
sido:

1,  Ono,  18.56.7/10 (record de San
talider);  2,  Pedreña, 19.8-4/10;  3,
Sestao,  20-8-6/10.

El  orden general queda así:
1,  Orlo;  2,  Pedreña; 3,  Peflacasti

110; 4, Sestao; 5,  Santander; 6,  Soto
de  la  Marina, y  7, Argoños.

Es  creencia general que Pedreña no
podrá superar el  tiempo de Ono,  por
lo  que  la  bandera  de  Santander se
marchará  a San Sebastián, de la mis
ma  forma  que la de la capital guipuz
coana vino a Santander.

*   rg-IX.  —  Han  continuado  en

Marsella  las  pruebas  de  natación,  du.
rante  las  cuales  los  tritones  franceses
Alex  Jany  y  Georges  Vallerey,  han  in
tentado  batir  variós  «records»  mun
diales.

Su  éxito  ha  sido  relativo,  pero  de
consideración.  Alex  Jan)’,  al  intentar
rebajar  la  marca  mundial  de  lOS  100

metros  nado  libre,  no  ha  conseguido
su  propósito,  pero  sí  ha  logrado  esta
blecer  un  nuevo  «record»  europeo,  cu
briendo  la  distancia  en  56  segundos  y
6,io,  contra  el  antiguo,  que  señalaba
el  tiempo  d€  56,  7,10.

Por’  su  parte,  Georges  Vailery  na
establecido  el  nuevo  «record»  de  Eu
ropa  de  los  200  metros  espalda,  cu
briéndolos  en  2.25-4/ro,  lo  que  supo
ne  una  rebaja  de  5/lo  de  segundo  so
bre  el  antiguo,  que  detentaba  el  mis
m  nadador.

 22.IX.—Doscientos  Cuarenta y
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ocho nadadores tomaron la salida pa.
ra  la XIX Travesía del puerto de Bar.
celona.  Esta  prueba, que, además,
constituye el VI  Campeonato Catalán
de  Cran Fondo, la organiza anualmen
te  el  Club Natación Atlético, y  tiene
un  recorrido de tres  kilómetros 800
metros.

La  esplendidez del dla contribuyó a
que  la animación a  lo  largo  de os
muelles y costa del recorrido fuese in
usitada, aunque la ausencia de los na
dadores madrileños restó cierto interés
al  espectáculo.

Resultó vencedor el  nadador reu
sense Esteva, después de una reñida
batalla con Lavay, Calamita, Castillo
y  otros «ases» de este deporte.

El  nadador Calamita realizó toda la
travesía en la  modalidad de espalda,
clasificándose brillantemente en segun
do  lugar.

Lavay,  que consiguió ventaja en el
primer  tercio de la  prueba, tuvo un
gran  despiste, optando por retirarse a
los  2.000 metros de travesía. Enrique.
ta  Soriano, nuestra campeona, como
se  esperaba, se clasificó en primer lu
gar  de la  participación femenina y  el
séptimo de la general, delante de Jua
nita  Parés y María Rosa Torrens, úni
cas inscritas de su sexo.

La  clasificación quedó establecida
de este modo 1, Esteva, en 54 mlnu
tos,  26 seguñdos; 2,  Calamita; 3,
Castillo;  4,  Canudas; 5,  Roselló; 6,
Arts;  7, Enriqueta Soriano; 8,  Fe.
rrer;  9,  Fleta;  10,  Higuerola; 11,
Millas;  12, Claret.

En  total es clasificaron cerca de 200
nadadores.

A  la  llegada de los venc’edores, el
capitán ‘general accidental, señor CoIl
Fuster,  hizo entrega de los trofeos a
Esteva  y  Enriqueta Soriano, entre
grandes aplausos.

*  22-IX.-—En  la  regata  de  traine

ras  de  Santander,  segunda  prueba  del
Campeonato  Provincial  organizado
por  el  Real  Club  Marítimo,  y  en  la
que  se  disputaron  premios  con  un.  to
tal  de  75.000  pesetas,  Pedrefia  ha
vuelto  a  ser  derrotada  por  Ono,  sin
posible  discusiÓn.

Más  de  5o.ooo  personac,  situadas
en  todos  lOS  lugares  estratégicos  de  la
costa  y  ocupando  numerosísimas  em
barcaciones,  acudieron  a  presenciar  la
interesante  prueba.

Desde  la  vuelta  de  la  primera  ‘cia
boga  se  veía  ya  que  los  pedreñeros  bo
garon  sin  alta  moral.  Iban  todos  a  44
paladas  por  minuto  y,  en  el  primer  vi.
raje,  fué  en  primer  término  Sestao,
después  Ono  y,  por  iMtimo,  Pedreña.
En  el  regreso,  hacia  la  segunda  cia
boga,  la  marcha  discurrió  a  4  pata.
das  por  minuto,  guardando  este  orden
las  embarcaciones:  Sestao,  Pedrefia  y
Orlo.  En  la  tercera  ciaboga,  las  tral.
neas  guardaron  el  mismo  orden,  reba
sando  la  boya  Pedrefla  y  Ono  al  mis
mo  tiempo.

La  regata  se  decidió  por  Sestao,  que
ha  dado  la  sorpresa,  pero  la  clasifica
ción  total  quedó  decidida  en  contra  de
los  pedreñeros,  porque  Ono  supo
mantener  el  poderío  demostrado  en  la
prueba  anterior.

La  llegada  a  la  nieta  proporcionó  la
siguiente  clasificación:  i,  Sestao,  en
20-20-4/lo;  2,  Orlo,  en  20.34.6/JO;

3,  Pedrefla,  en  20-37.5/JO.

Después  de  unos  minutos  de  prepa.
rativos  se  dió  la  salida  a  la  segunda
tanda,  compuesta  por  Santander,  Pe
fiacastillo,  Soto  de  la  Marina  y  Ar.
gofios.

Salieron  las  cuatro  embarcaciones  a
fuerte  boga,  y  Peñacastillo  se  deatacó
pronto  hásta  situarse  en  forma  tal,
que,  desde  los  primeros  momentos,  la
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regata  quedó decidida  a  su favor.  Esta
tanda  no  tuvo  más  interés  que  el  que
proporcionó  la  boga  espléndida  de  los
de  Peñacastillo.

A  la  llegada  a  la  meta  fué  estableci
da  la  siguiente  clasificación:

1,  Peñacastillo,  20.58.6/10;  2,  Soto
de  la  Marina,  21-35.7/lo;  3,  Santan
der,  21.42.3/lo;  4,  Aygofios,  21  mi
nutos  57.9/10.

Sumados  los  tiempos  de  ambas
pruebas,  quedó  establecida  la  clasifica
ción  definitiva  de  la  regata  provincial,
que  es  la  siguiente:  i,  Ono,  39-31-
3/lO;  2,  Pedreña,  39-45.9/10;  3,  Ses.
tao,  40-29;  4,  Peflacastillo,  40-32.
5/lo;  5,  Santander,  42.15.8/lo;  6,
Soto  de  la  Marina,  43.08-6/10;  ,  Ar.
gofios,  43.387/1O.

Con  este  resultado,  Ono  ha  gana
do  la  bandera  de  Santander  y  las  pe
setas  4o.ooo  del  ‘rimer  premio.

Las  apuestas  cruzadas  sumaron  mU.
chos  miles  de  duros,  lo  mismo  la  ta.
quilla  oficial  que  las  que  se  concerta.
ron  particularmente.

*  22-IX—-Se disputó la  travesla
a  nado del puerto  de Palma, lo que
representa un recorrido de 2.000 me
tros,  resultando vencedor absoluto Jo.
sé  Luis Riera, del Club Natación Pal
ma,  en  33.3..6f 10.

El  triunfo femenino correspondió a
Encarnación Molina, campeona de Es
paña de fondo,  en 37.56.

*  24.IX.—San  Sebastián  ha  reci
bido  apoteósicamente  a  los  remeros
oriotarras,  triunfadores  en  Santander.
Se  anunció  su  llegada  para  una  hora
determinada,  pero  una  mar  un  tanto
fuerte,  deterrninó  que  el vaporcillo  que
habla  de  traerlos  de  Ono  no  pudiera
salvar  la  barra  en  el  tiempo  previsto.
Allí  embarcaron,  además  de’ los reme
ros,  su  representante  y  algunas  auto-

•  nidades  oriotárras,  llegando  a  San  S’e
bastián  con  bastante  retraso.

Sin  embargo,  el  retraso  no  impidió
que  más  de  50.000  personas  se  agol.
paran  en  los  muelles  del  Náutico,  el
puerto  y  muelle  de  pescadores,  al  igual
que  en  el  Paseo  Nuevo,  entre  vítores,
cohetes,  músicas  y  aplausos,  para  re.
cibirlos  triunfalmente.

En  el  viejo  puerto  marinero,  la  mu.
chedumbre  los  acompafió  hasta  la  Ca
sa  Consistorial,  en  cuyo  salón  de  se
siones  esperaba  el  Ayuntamiento  para
darles  la  bienvenida  y  un  abrazo  a  su
patrón,  epresándoles  la  satisfacción
del  pueblo  de  San  Sebastián  por  la
victoria  obtenida,  victoria  que  inter.
pretaban  que  no  sólo  ha  sido  para
Orio’y  San  Sebastián,  sine  para  Gtd
púzcoa  entera.

La  gran  multitud  hacía  pequeña  la
plaza  de  la  Constitución  para  albergar

a  tanto  entusiasta  que  uerma  vitorear
al  patrón  de  Ono,  que  desde  el  bal
cón  principal  del  Ayuntamiento  hizo
ondear  la  bandera  ganada  en  Santan
der,  mientras  el  público  aplaudía  fre
néticamente,.  así  como  a  S’estao,  inclu
yéndole  en  el  homenaje,  ya  que  casi
todos  los  balcones  del  puerto  marine
ro  han  aparecido  han  aparecido  enga.
lanados.  entremezclados  los  colores  de
Ono  a  los  distintos  verdes  del  puerto
vizcaíno•

Los  remeros  tuvieron  que  salir  tam
bién  repetidas  veces  al  balcón  para
recoger  los  aplausos  del  gentío.

Se  han  cursado  telegramas  de  ad
hesión  al  Caudillo  y  a  Santander,  por
que  Ono  y  Guipúzcoa  han  compren.
didQ  exactamente  que  el  deportivimo
santanderino  está  al  margen  de  deter
minados  incidentes.

*  24-IX.—En  aguas del puerto de
Barcelona se disputaron los campeo
natos de España en as especialidades
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de  «canoe» y  yolas a cuatro remeros
y  timonel. Ambas pruebas tuvieron lu,
gar  sobre una distancia de 2.000 me
tros  en iínea recta, desde  el lugar co
nocido por el  Martillo hasta la Esta
ción  Marítima. En la carrera de «ca.
noe»  triunfó la embarcación «Guadal.
quivir,  del Club Marítimo de Barce
lona,  tripulada  por  Leopoldo Vives,
clasificándose en segundo lugar «Na
flU>),  del  Náutico de Tarragona, tripu
lada  por Jaime Miralles, a  cinco se.
gundos y cuatro quintos del vencedor.

En  laprueba de yolas a cuatro re
meros y  timonel triunfé el bote ccDo
nostia)),  del  Club Urquirolak, de San
Sebastián, tripulado por  José Sein,
Fermín Atdanondo, José  Pachado y
Antonio  Uranga y  como timonel Ig
nacio  Carril, seguido de la embarca
ción  ccMare  Nostrum»,  del Club Man.
timo  de Barcelona, a  16  Segundos;
«Bauofet»,  del Club Náutico de Ta
rragona,  a 26 segundos y  tres quin
tos,  y el bote «Manuel Pritz»,  del  Real
Club  de Regatas de Alicante, a 32 se
gundos.

*  26-IX.—El  yate  inglés  ((Clre
fice», que ha  llegado  a  La  Palmas,
procedente  de  Inglaterra  y  Lisboa,
tripulado  por  tres  hombres,  zarpará
con  destino  a  América,  donde  es  es
perado  por-  su  propietario,  que  reali
zará  un  viaje  de  recreo  por  las  Anti
llas.  Zarpará  de  este  puerto  acompa.
flado  de4 yate  noruego, «Skandia», que
se  encuentra  en  Las  Palmas  de-de  los
primeros  días  de  septiembre,  proce
dente  de  Helsingford,  de  donde  parti6
el  12  de  julio  último. - Este  yate,  que
hizo  escala  en  Madera  y algunas  islas
salvajes,  está  tripulado  por  cuatro
hombres  y  una  mujer,  todos  ellos  no
ruegos,  -y se  proponen  llegar  a  Amé
rica  y  dar  la  vuelta  al  mundo  reco
rriendo  todos  los  mares.  Desplaza  ja

embarcación’  veinte  toneladas  y  va
provista  de  estaciones  de  radiótelefo
nía  y  radiotlegrafía,  así  como  dé  un
moderno  aparato  para  precisar  las  ru
tas.

*   28-tX.—En mediode gran ani
mación se ha celebrado la primera de
las  regatas de  Bilbao, organizadas
por  la Federación Vizcaína de Remo.
A  diferencia de años anteriores de que
dicha regata se celebraba, en la desem
bocadura de la ría, frente a  Portuga.
lete,  la, actual se ha disputado en ple
na  bahía del Abra, desde las proximi-’
dades del embarcadero marítimo has
ta  el contramuelle de Aígorta.Han  participado en  la  regata las

embarcaciones de  Sestao, Orlo, Pe
dreña y  Peñacastilio..

Antes de comenzar la  regata, las
apuestas se cotizaban a favor.de Pc;
dreña,  teniendo también algún papel
favorable Ono.

Verificado el  sorteo, correspondió
alinearse a las traineras en la sigUien
te  formas Ono, en  la  bauza núml3.
ro  1.; Pedreña, en la 2;  Peñacastilio,
eh  la 3, y Sestao, en la 4.

A  la  hora en punto señalada, pre-’
vías, las señales de atención, se dió la
salida a las traineras, que iniólaron la
marcha a un tren fortísimo, en medio
de  las. aclamaciones de numerosisimo
público y  del pitido de gran cantidad
de  barcos que enmarcaban él  campo
de  regatas.

En  la primera claboga entró en pri
mer  lugar Pedreña, y casi inmediata
mente Sestao y  Orlo, pero la primera
ha  enfilado antes la lancha hacia el lu
gar  de partida, y  desde ese punto ad
quirió  alguna ventaja, que ha mante
nido  hasta la segunda claboga, fIjada
en la meta. Sestao y Orlo entraron en
la,  bauza al  mismo tIempo, saliendo
también igualados.
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En  la marcha hacia la bauza de fue
ra,  Pedreña rema con gran  serenidad,
estableciéndose un  fuerte  dueto entra
Sestao  y  Ono,  tanto  por  alcanzar  a
la  trainera  montañesa comó por supe
rarse  entre ellos.

La  tercera ciaboga la  inició también
en  primer lugar  Pedreña, con una lan
cha  de ventaja sobre SestaO, que,  a
su  vez, adelanta en media a Orio  lle
gando  bastante- más  tarde  Peñacas
tillo.

El  recorrido final  hacia  la  meta es
imiresionante  por  el  clamoreo, que
   prot!L:ce en el  público  con sus gritos

•  de  aliento y  el incesante sonar e  si
nenas de los  vaporcitos.

•  .  Cruza  la  nieta en primer  lugar  Pa.
drefia,  seguido de Sestao, Ono  y  Pe.
Ílacastillo,  estableciéndose la  siguien
te  clasificación:

1,  Pedreña, 21-41.2/5;  2,  Sestao,
21-48-1/5;  3,  Ono,  21-51-4/5,  y  4,
Peñacastilto,  22-10-2/5.  -

Antes  de la regata se registré un la
mentable  accidente, del que ha resul
tado  víctima el  presidente de la Fede
racíón  Vizcaína de  Remo, señor  Be
bio.  Este, cuando se disponía a salir
al  Abra  en  una embarcación, con el
fin  de ultimar  los  preparativos de la
regata,  recibió un fuerte golpe con una
estacha  de Un vaporcito,  cayendo ha-

•   cia atrás, dándose un fuerte  golpe en
la  cabeza contra uno. de los costados.

El  señor  Babio fué  recogido inme
diatamente  y  trasladado  al  minador

•    «Vulcano»,  donde se le  atendió con
•   toda urgencia por el médico de a bor

do,  dándosele siete puntos  de sutufl
•     en la cabeza.

El  herido quedó hospitalizado en el
mencionado minador  «Vulcano».

*  El  acorázado  británico  ((Anson»,
mandado  por  el  Capitán  de  navio
F.  S:  Bel!,  llegó  al  astillero  de  Ports
mouth  a  fines  del  mes  último,  zarpan
do  luego,  para  Portland,  donde  asu
mirá  las  funciones  de  huque.escuela.
Gran  rnuititud  de  parientes,  amigos  y
curiosos  se  reunió  para  darle  la  bien-.
venida.  Ha  regresado  del  Lejano
Oriente,  y  Sir  FTorace  Seymour,  em
bajador  inglés  en  China  hasta  hace
poco,  llegó  en  él  como  pasajero.;1]

*  ESTRATEGIA;0]
*   14-VIll.—Ño  se  puede imagi

nar,  una  política  más  tradicional ni
más  rigurosamente clásica que la  de
la  Rusia soviética.

La  cuestión de los  Estrechos of re-
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ce  un’ejemplo típico de esta política.
En  la  entrevista de Erfurt,  Alejan.

-  dro  U y  Napoleón la abordaron de una
manera  oblicua, pues el  Zar  temía,
más que a las objeciones, a la aquiies.
cencia de Napoleón, y tenía el presen
timiento  de que tendría que pagarlo
demasiado caro:  «Allí  se encuentran
las  llaves de  Europá y  del mundo»,
había dicho el emperador. ((Napoleón
no  cederá. estas llaves sin una contra.

•  partida onerosa», pensó el  zar.
En  el tratado secreto deI 18 de. ju

lio  cte 1887, concluido entre Bismarck
y  el  representante del zar, Chuvalov,
el  artículo 3.°. establecía el  principio
cle una ((obligación mutua» de cerrar
los  estrechos a  una tercera potencia

•  (en  realidad Inglaterra), conforme a
la  tesis sostenida por Rusia en el Con
greso de Berlín.

Y  cuando Molotov se  reunió  con
Hitler  el 9 de noviembre de 1940 ha
blaron de esta misma cuestión de los
Estrechos. Para la defeflsa de su cau
sa,  el  Führer declaró más tarde  que
el  ministro soviético- le había pedido
no  solamente ellibre  paso,sino inclu
so  la ocupación de las bases en  los
Dardanelos y  en  el  Bósforo. CFaro
que Hitler éabía muy bien que las con
versacioneaño habían ido tan lejos y
que  el  diplomático ruso—lo mismo
que  Alejandro 1—habla tenido miedo
de planteai una pretensión que su con
trincante  le hubiera hecho pagar de

•   masiado cara.
•   En suma, la posición tradicIonal de
Rusia puede reumirse en dos térmi
nos:

1.0  Obtención del dominio de los
Estrechos.

2.°  No deber esta concesión a las
grandes potencias, que,  interesadas
demasiado directamente en  la  cues
tión,  multiplicarían sus restricciones o
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exigirían  desmesuradas contraparti
das.

¿Qué es lo que ocurre enla  actua
lidad?

La  cuestión de los Estrechos ha si
do  regulada por  la  Convención de
Montreux sobre la base de un acuer
do  valedero hasta 1946, y  susceptibVe
de ser modificado cada cinco años.

La  Conferencia de  Potsdam ha
puesto la  cuestión sobre el  tapete al
invitar  a.. Inglaterra, Estados Unidas
(que  no era signatario del Convenio
de  Montreux) y  Rusia para que den
cuenta de sus proposiciones de reno
vación al  Cobierno deAnkara.

El  Gabinete de Wáshington did a
conocer el 2 de noviembre último que
se  opondría a toda solución que aten
.tase o alterase la  independencia o  la

-  integridad territórlal de Turquía; pe
ro  que-solicitaría de ésta que permi
tiese la revisión del Tratado de- Mon
treux,  conforme al espíritt de la Cdrta
de  las Naciones Unidas, en el sentido
de  permitir  el  paso por  los 13a:da-
nelos - con  unas condiciones más añi
plias que las actuales, y en lo concer
niente a los navíos de guerra, llegar
a  un acuerdo con las decisiones del
Consejo de Seguridad.

Los  britnicos  cómunicaron su ópi
nión el 21 de noviembre adhiriéndose
al  punto de vista americano, pero áon
una  cierta reserva, y estipulabafl que
no se trataba másque de aperturas y
-que su posición no. debería mañO es-

-  tarse  más que cuando el  control . de
los  EstÑchos y  la  cuestión del Bós
foro  . fuesen objeto de un  debate In
ternacional.  .  .  •

SignatarIa  del  Acuerdo de  Mon.
treux,  pero  auseflte de  Potsdam,
Francia nO podía disóutlr las decisio
nes de esta Conlerencia más que como

•  «res  inter alis acta)), y su opinión era
779
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que la cuestión debería ser. soluciona
da en una nueva Conferencia Interna
cional y no por vía de acuerdo de tres
o  cuatro potencias.

Respecto a Rusia, manifestó en di
versas  ocasiones su intenciÓn de regu.
lar  esta cuestión por medio de nego
ciaciones directas con el Gobierno de
Ankara. De este m;odo reanuda su po
lítica  tradicional, encaminada a apar
tar,  de una manera o de otra, a  las

•       potencias occidentales de la resolución
d  los problemas que interesan direc
tamente  a  la  Europa oriental.  La
U.  R. S. S. empezó por dar libre cur
so  a una campaña de Prensa que ex
ponía  las  reivindicaciones soviéticás
sobre  las regiones del mar  Negro y
de  Ceorgia, campaña que Jué, en su
época, interpretada como un episodio
de  la  gUerra de  nervios. «Izvestia»
acusó al Cobierno turco de haber vio
lado los acuerdos de MontreuX permi
tiendo el  paso por  los Dardanelos a
los  navíos alemán e italiano «Seefia
ke»  y  «Tavrizo»,  que  operaron con.
tra  el territorio sóviético.

El  Gobierno de la  U. R.  5.  S. re
trasó  sistemáticamente la  declaración
oficial  de su punto de vista hasta la
víspera (8 e  agosto) del linal del pla
zo  señaládo para la denuncia del Con.
venio.  En esta fecha remitió a Anka
ra  una nota exponiendo los principios
sobre los cuales deberla, según ella,
efectuar  la  revisión, y  preconizaba
una  acción conjunta de los dos Co
bieflios,  como representantes de las
dos  potencias más interesadas y  más
aptas para mantener la libertad de la
navegación y ‘la seguridad de los Es
trechos.

D  este modo Moscú cumple a la
vez  las condiclófles de  denuncia del
Convenio de Montreui  y  el  espíritu
de  la  Conferencia de  Potsdam. Sin

embargo,  ha  aparentado olvidar  a
-  Francia, que debía ser la  encargada
de  notificar esta denuncia. Pero 1am-
tención soviética es. visiblemente la de
reservar en la  medida de lo  posible
la  solución del problemá de los Estro-

•  chos (como el del Danubio) a los pai
ses ribereños. Por otra parte, e  únI
co  de estos países que escapa a la in
fluencia de Moscú es. Turquía, y esta
es la causa de la ofensiva dirigida por
la  prensa soviética contra el Gobierno
de  Ankara.

El  punto de vista turco no parece
que  deja lugar a ninguna duda.

Sobre  la cuestión de procedimiefl
to,  Turquía está dispuesta a acceder a
las proposiciones rusas encaminadas a
adaptar el  Estatuto de los Estrechos
a  la nueva situación creada por la Vic
toria  soviética en el este europeo; pe
ro. rehusa las conversaciones y  acuer
dos bilaterales, no admitiendo la tesis
de  la  internacionalización.

Respecto artondo, Turqula está fir
memente decidida a no consentir fin
guna amputación de su territorio. Los
hombres de Estado turcos están. uná
nimemente  de  acuerdo sobre este
punto.

((El  mundo entero debe saber —  se
dice  en Ankara —  que  los Estrechos
son la garganta de Turquía, y la lla
nura  de Kars, su columna vertebral.»

Tal  vez Turq’rla ponga sus bases a
disposición de los Estados Un!dos o
toda  organización que ponga en pie
de igualdad a Rusia, los. Estados Uni
dos,  Cran Bretaña y Francia; pero no
irá  más allá.

Rusia  no  puede hacer p’evalecer
sus  exigencias territoriales—si sigue
en  la  idea de mantenerlas—más que
por  la tuerza, cosa que no es proba
ble que recurra a ella. -Rusia no posee
los  medios de jugar en Turquía la car.[Novlnmbre
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ta  de las disensiones anteriores, co
mo,  por ejemplo, en el irán. La opi
nión tuÑa—democrática  o  republica
na—formará un bloque alrededor del
Gobierno ál le ve llevar una politica
enérgica.

Y  detrás de Turqula se destacan In
glaterra y  los Estados Unidos, nue
vos llegados, pero singularmente In
teresados por las bases aéreas que
pueda ofrecerles el territorio turcos

El  Foreing Office ha enviado ya
-   una nota  a  lós rusós pidiéndoles la

convocatoria de una nueva Coflferen
cia,  que tendrá precisamente por ha..
se  la discusión de las contestaciones

•   formuladas por las «grandes» en vir
tud de las resoluciones de Potsdam.

La  cuestión es ahora saber si  se
trata de «modernizar» el Estatuto de
los  Estrechos o déspojar a las poten
cias occidentales; dicho de otro mo
do:  cambiar totalmente el orden inter
nacional que, con diversas modifica
ciones, se ha mantenido desde hace
un  siglo.

Urge una solución de la cuestión de
Oriente, que renace con perspectivas
imprevisibles de complicación y de es
pecuiac iones.

 i3.IX.—El  Con  t  r a  1 m i rante
Shuede  escribe  en  «Pravda»  que  la
relativa  superioridad  de  los  Estados
Unidos  en  los  océanos  que  bañan  el
Continente  americano  infunde  a  los.
elementos  más  agresivos  de  esfe  pais
grandes  aspiraciones  expansionistas.
Numérosos  hechos  confirman  la  exis
tencia  de  semejantes  tendencias  en  los

,llamados  «planes  de  la  defensa  de  los
Estados  Unidos».  Se  reflejan  igual.
mente  en  -las maniobras  navales  y  en
el  objçtivo  cóncreto  de  la  Flota  hacia
el  extranjero.  -  -

Las  islas  de  las  bases  navales  y  aé
reas,  cuya  conservación  pretenden

mantener  los Estados  Unidos  en  tiem
po  de  paz,  demuestran,  desde  luego,
que  estas  bases  no  están  destinadas
a  la  defensa  del  Continente  america
no.  Las  más  alejadas  se  encuentran
en  los  accesos  cercanos  al  Continente
asiático—Okinawa—y  al  Coptinente
europeo—Islandia  y  Groenlandia—.
Si  esto  es  la  -defensa—se  pregunta  d
observador—,  ¿ qué es  la  ofensiva?  El
periodo  de  la- postguerra  se  distingue  -

por  la  extensa  navegación  de  las  uni-
dades  y  barcos  en  aguas  lejanas.  •‘•

se  enseñaran  los  puertos  de  los  Esta
dos  europeos  visitados  por  los  buques
de  guerra  - norteamericanos  en  el  úl
timo  periodo,  todo  el  mapa  europeo
quedaria  circundado  por  pabellones
norteamericanos.  -

El  articulista  llega  a  las  conclusio
nes  siguientes,  respecto  al  carácter
politico  de  la  postguerra  de  los  Esta
dos  Unidos:             -

Conservación  de  una  Flota  de  gue
rra  con  una  potencia  nunca  vista  en
la  Historia;  aspiración  a  tener  bases
navales  en  una  inmensa  extensión,
dede  las  propias  costas  hasta  los  ac
cesos  navales  de  los  Estados  ajenos
y  la  tendencia  a  enviar  estas  fuerzas
—según  declara  el  Almirante  de  la
Flota  SeIh—»donde  queremos  y cuan
do  queremos».  -

Todo  esto  no  tiene  nada  de  común
CQfl  las  ideas  de  la  Organiación  de
las  Naéiones  Unidas,  y  no  puede  con
tribuir.  a  eliminar  la  amenaza  de  la
paz.  -

Las  aspiraciones  de  los  Estados
Unidos  a  crear  bases  en  el  mundo  en
tero  demuestran  la  tendencia  constan
temente  reciente  de  la  política  amen
cana  a  la  dominaciónmundial.  -  -  -

Sin  embargo,  la  experiencia  de  la
reciente  guerra—subraya  el  Contraal
mirante  Shuede—h.a  demostrado  elo
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cuentemente  que,  en-  las  coñdiciones
actuales,  semejante  política  está  con
denada  al  fracaso.

Algunos  de  los  buques de  la
Flota  estadounidense, vistos a su Ile

ada  a  Estocolmo. Las dotaciones:de
los  seis  buques, incluido- el  crucero
«  Houston,,  fueron obsequiadas - por el
Gobierno sueco dUrante su estancia de
ocho  días. S  otorgó a  los hombres
una  gran recepción, y  se dispbso en
sú  honor gran número de entreteni
mientos, con la típica hosprtalidad es
candinava.     -          --

*   x4-VIII.--—Se  declara  en  los  me
dios  militares  -del Almirantazgo  britá
nico  que  está  en  estudio  el- royeçto
de  un-as  maniobras  combinadas  de  las-
Flotas  británica  y  meriana  en  aguas
europeas  para  el.-otoo  próximo.  -

Estas  maniobras,  que  han  sido
planteadas-  a  petición  de  las  autorida
des  navales  americanas,  serán  las  pri
meras  en  que  participarán  simultánea.
mente  ls  dos  Marinas  en  tiempo  de•

¿  paz.  -  -  -

*  2-JX. —  Rñdio  Moscú anuncia

que varias docenas-de buques mercan
tes  ha sido bOtados duran-te los últi
mos meses. El  tonelaje mercante so
viético ha sobrépasada, con estos nue.
vos buques,  el nivel de la Flota con l*
que óontab-a antes de la guer a.  -

*  3-IX.—La  Flota  británica  del

Mediterráneo  v.a  a  efectuar  un  cruce

ro  de  un  mes  en  la  parte  oriental  de

dicho  -mar•  .  -

Cerca  de  6o  buques  dé  guerra  

encontrarán  en  aguas  griegas  hacia
mediados  de  sptiembre.  Es.  probable

que  grandes  unidades  británicas  fon

deen  en  el  puerto  -de  E!  Pireo.

-  *  18-IX.—Ha llegado a Tánger el
portaaviones «Roosevelt»,  precedido -

del  destructor. horte-americano «Pc
rry>).  El  portaaviones ha  fondeado
dentro de la bahía, en el mismo lugar
en  que estuvo el acorazado «Missou

ri)).  El  «Roosevelt»  traía toda la avia
ción  sobre cubierta con las alas- pIe-

•  gadas. Antes de entrar hizo las salvas -

(le ordenanza.
*   rS-IX.-—La  marinería  del  por.

taaviones  ((Roosevelt)) ha  desembarca
do  para  visitar  la  ciudad.  Se  cree  que

los,  aparatos  del  «Roosevelt» harán

una  demostración  aérea  sobre  fa  ciu

dad.  El  navío  permanecerá  uiios  dias

en  este  puerto,  del- que  zarpará  para
-  Norteaniérica.  -.

*  19-IX.—La  Flota  británica -del
Mediterráneo ha salido de Malta paPa
realizar un crucero por la parte orien
tal  de este mart segan. comunica des
de  Atenas- la Agencia Exchange Tele
graph.  -
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*   En  la  foto,  superior  puede  ver

e  una  flota  de  grandes  canoas  de
guerra  que  se  reúne  para  una  expe
dición  de  los  «cazadores  de  cabeza»;
en  embarcaciones  de  este  tipó  una
patrulla  penetró  en  los  rantanoSOS
terrenós  de  la  Nueva  Guinea  Holan-’
(lesa.  Y  en  la  inferior,  a  los’  tripulan
tes  de  una  canoa,  acompañados  de  sus
cantos  salvajes.

*  12-lX.—El  Cobierno griego ha
pedido ‘que lo  dos transatlánticos ita
lianos de 24.000’ toneladas «Saturnia»
y  «Vulcania»  sean entregados al  Co-

NOTICIARIO

bienio griego como reparaciones, se
gún ha informado una agencia de no
ticias griega. Los dos buqueS mencio
nados habían sido. atribuídes en prin
cipio a  Rusia durante las conversacio
nes  que precedieron a  la  preparación
del tratado de paz cón Italia.  Forma-.
ban parte  de las reparaciófleS de Ita
lia  a Rusia por, un valor ‘de 25 millo
nes de dólaies.

*  El  «Francis Lee» es  remolcado
por,  el  Ho  Bush  (Maryland),  para  su
examen,  por  los  técnicos,  de  las  609
toneladas  de  gas  de  mostaza  alemán
que  tien’e  a  bordo.

*  El ‘yate ex  alemán «Grille»  fué
ofrecido como regalo a  Hitler  por la
nación germana. Se estima costó su
construcción 1 O00.000 de libtas, y,
otro  millóh su  apresto. Después de
p”sar  a  poder de Cran Bretaña, filé

1
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ofrecido en venta por el  director de
Ventas  de Pequeñas Emba-caciones,
y  se declaró que había sido comprado
por  68.000 libras,  lo que fué deémen
tido  más tarde por el  Almirantazgo.
Construido en Hamburgo y bátado en
diciembre de  1934, el  buque tiene
gran  número de camarotes, salas de
conferencias, etc., y  parece ser cons
tituirá  una  embarcación adecuada a
un  crucero de-placer. Durante la gue
rra,  los alemanes lo  utilizaron como
miilador y  buque base de operaciones
para  submarinos. Desde el  (<Grille),
anuncié el gan  Almirante Doenitz la
muerte del Führer.

•  *  «LONDRES  NO  MORIRA.  DE

HAMBRE  MIENTRAS  ESTE  BU.
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QUE  NAVEGUE»;  así  reza  la.  ms
cripción  frente  a  la  veleta  de  la  cúspi.
de  de  la  iglesa  de  San  Miguel  (Queen
hithe).;1]

INDUSTRIAS;0]
El  «Normandíe»,  hotel  belga

construido sobre las dunas próximas
a  la frontera francesa de Coxyde, fué
terminado justamente antes del  con
flicto,  y,  con la  invasión germana de
BéÍgica, se convirtió en residencia de
oficiales de la Wehrmacht. A deseme
janza de la mayor parte de los esta
blecimientos de esta especie, el «Nor.
mandie»  escapó a  la destrucción que
ocasionaron tanto  los aviones-cohete
de  la R. A.  F. como los alemanes en
su  retirada., y  ahora ha sido  pintado
1o  nuevo y  abierto a  los viSitantes.
El  hoteicuenta con un gran comedor
y  veinticinco dormitorios. La cubierta
superior es un solarium. Este año, la
costa belga atrae a multitL’d de visi
tantes, y el Cobierno de Bélgica ha lo-.
grado restaurar en gran parte los cen
tros  de turismo, tan maltratados.»

•   *  3.IX.—L•a  Carnegie  liii  n  o  i  s

Steel  Corp.  ha  anunciado  que  produ.
cirá  acero  para  un  ciclotrón  desint.

grador  de  átomos,  destinado  a  obte

[Ñoviembre
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ner  cinco  veces  más  energía  que  la
máxima  lograda  hasta  ahora.  El  des-
integrador  será  construido  por  la  Un
versidad  de  Rochester  eñ  colabora
tión  con  la  Armada  norteamericana.
En  el  im4n  se  emplearán  I.ioo  tone
ladas.  de  hapa  y  forja  de  acero.  Al
gunas  piezas  serán  de  tal  tamaño,  que
requerirán  vagones  especiales  para
transportarlas  hasta  la  Universidad.

*   8-IX.—La fuerza atómica puede.
ser  producida con fifles industriales a
un  coste comprendido dentro del radiO
de  competencia de la  producción do
electricidad- por medio del carbón y la
fuerza  hidráulica, según un  informe
americano de fecha 7  del  corriente,
dirigido  a la Comisión de las Naciones
Unidas atómicas. El  informe someti
do  a  los elementos científicos de la
Comisión por el doctor Richard Tol
man,  de la Delegación americana, ha
ce constar que una ((pila)) de plutonio,
parecida a la empleada en la gran cen.
tral  atómica’en Hamford (Wáshing
ton),  podría ‘producir electricidad a
un  octavo de centavo (aproximRcb
mente  medio centavo) por kilovatio
hora. Actualmente, por medio del car
bón  y. del vapor, se producía electri
cidad a un coste de 65 óentavos, y si
los  precios del carbón suben, como
anuflcian,  el  precio llegaría a  ser
igual.

«El  coste bajo de la  fuerza fluclear
puede obtenerse mediante investigacio.
nes)), dióe el  estudio americano. Las.
fuentes da la  fuerza atómica podrán
«ayudar» al  dearrollo  industrial de
determinadas partes’ del mundo en las.
que el coste del acéite, gas o carbón
es  inaseqUible y  donde no se dIspone
do  una Cantidad conveniente de agua.

-      Los hechos contundentes de este do-
-     cumento americaño contrastan con los-procedimientos empleados en otras ra

1946]

mas  de las ‘Naciones Unidas. . El  as
pecto, científico que se discute para
llegar a lograr la unanimidad sobre un
informe técnico que ha de guiar a la
-ComisiÓn de Energía Atómica en sus
determinaciones políticas ha sido com
batido  por el  delegado soviético, ne
gándose a  estampar su  firma  hasta
que así la autorice Gromyko.’

*  ,  17-IX.—Ricos  yacimientos  de

uranio  han  sido  descubiertos  en  las
cercanías  de  Limoges,  según  anuncia
el  diario  de  la  tarde  France Soir.
Agrega  que  Francia  se  colocará  entre
las  primeras  nacione,s  productoras  del
precioso  mineral.  Los  yacimientos  es
tán  en  un  cuadrilátero  de  cuatro  ki
lómetros,  situado  al  este  de  Limoges.;1]

MARINA
MERCANTE;0]
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*   El «Queen  Eizabeth»,.  el  mayor
buque de pasajeros del mundo, en el
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enOrme dique King Ceorge V de Sout
hampton, donde ha sido transforma
do  una vez terminada su misión béli
ca.  Esa labor, por la que vuelve a ser.
transatlánticd de lujo, ya ha termina
do  virtualmente, y  el  25  de agosto
pasado abandonó el dique seco, prepa
rándose para su primer viajé a  Nueva
York,  previsto para el 16 de octubre.

*  4-VIII.—E1  Gobierno  suizo  ha
anunciado  el  día  4  que  po  intenta  con
tinuar  manteniendo  la  flota  que  se  vió

•obligado  a  alquilar  durante  ‘la  guerra
cuando  las  condiciones  del  tráfico  ma
rítimo  vuelvan  a  la  norna1idad.  Por
otra  parte,  tratará  de  vender  lo  mejér
posible  los  cuatro  barcos  que  adqui
rió  en  1942.

*  6.VIll.—Cón  ocasiÓn de la de
volución a la  Compañía Trasatlántica
Francesa del  extrasatlántico alemán
«Europa)),  bautizado con el nombre de
«Libertad)),  M.  J.  Moch, ministro de

‘Trabajos  Públicos, ha  suministrado
algunos detalles referentes a  la  Mari
na  mercante francesa.  -

De4res  millones de toneladas antes
de  la guerra, en el momento de la li
beración no poseía más que 750.000

-  .     toneladas, habiéndose ascendido en. la
actualidad a 1.300.000 toneladas, gra
cias a las recuperaciones y a las corn
‘pras efectuadas desde entonCes, inclu
yendo los .75 navíos «Liberty»  de los
acuerdos de Washington.

Pero  este’ tonalaje es completamen
te  insuficiente y  debería, en un plazo
de  cinco o  SGis años, sobrepasar el
de  1938.

En  aquella época, en efecto, la Ma-
-  ‘  rina  mercante -francesa no transpirta

•  ba más que el 42 por 100 del tráfico
•  (hoy  el 24 por 100)’; estas cifras  son

ruinosas; se calculan solamente para
el  año 1946 en 270 millones de dóa
786

res,  o- sea la  equivalencia en oro de
32.000  millones de francos.

Dada  la penuria de divisas que su
1 re Francia, un ‘aumento del número,
de  la calidad y  de la velocidad de las
unidades de la flota mercante es una
necesidad imperiosa.

A  este respecto, ‘los «Liberty»  repre
sentarán cada uno una  economía de,
500.000 dólares por año en el presi.
puesto francés.

*  g-VIII.—No  se  desperdician  ‘las
ocasiones  de  celebrar  el  renacimiento
de  la  flota  comercial  francesa:  torna
de  poses.ión  spiempe  del  ex  «Europa»
entrega  de  los   barcos  «Libertys
comprados  en  los  Estados  Unidos,
pero  se  mantiene  más  reserva  en  una.
cuestión  que  no  por  ser  menos  espec
tacular  es  menos  vital  para  la’ Marina
mercante:  el  problema  de  lo  cuadros.

Quizás  se  vei-dadero  decir  que  hay’-
más  marinos  que  barcos  en  la  Ma
rina  de  guerra.  Pero  no  ocurre  lo  mis
mó  en  la  mercante,  que  a  pesar’de  sus
pérdidas  dé  unidades,  sufre  una  gra
ve  crisis  de  dotaciones

La  flota’  comercial  no  tiene  oficiale.
suficientes.  Se  buscan  capitanes  y  se
gundos  inútilmente...  ‘

Existe  un  problema  cuya  importan.
cia  no  se  puede  desestimar.

Es  verdad  que  el  Cuerp  ha  sido
muy  castigado  por  la  guera,  pero.  no
es  ahí  ‘donde  hay  que  buscar  la  causa
de  esta  penuria.

La  vocación  dé  marino  rierece  Lo
davía  consideración  entre  los  jóvenes,
pelo  la  ocupación  interrumpió  prácti
camente  durante  cinco  años  el  reclu
tamiento  de  futuros:  oficiales.  Si  bien
es  ésta  una  de  las  causas  de  la  orsis
actual,  .  no  tiene,  sin  embargo,  más
que  un  carácter  accidental.  La  causa
profunda,  y  en  esto  reside  la  grave

tÑovitembree
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dad,  es  de  orden  puramente  social  y
humano.

«Sufnmos—’dice  con  un  niatiz  de
reprobación  un  mariño  francés  que
ama  apasionadamente  su  oficio—una

•   crisis  de  abandono.  Mucho  antes  de
la  guérra,  un  número  creciçndo  de• oficiales jóvenes  abandonaba  ya  la  pro.• fesióndespuésde  algunos  años  de  ser
vicio  en  el  mar.

Las  dimisiones  eran  dada  vez  má• frecuentes.  ¿Cuáles  podían  ser  las
razones?  Voy  a  serprenderle—conti.
núa  mi  interlocutor  con  una  sonri
sa—:  es  una  cuestión  de  mujeres...,
serias,  desde  luego.

Las  jóvenes  francesas  son  respon
sables  de  que  nuestra  Mariná  mercan
te  carezca  de  oficiales.

Antes,  los  matrimonios  se  hacían
entre  hijas  e  hijos  de  marinos.  Sola
mente  iban  al  mar  los  hombres  de  las

e

costas.  Ahora  no  es  raro  encontrar  en
una  pasarela  un  comandante  borgo
ñés,  parisién  o  saboyano.

Todas  las  academias  de  Francia  sa
can  bachilleres  candidatos  a  las  es
cuelas.  de  Hidrografía.  Así,  nuestros
oficiales  se  casan  con  jóvenes  del  inte
rior,  que  se  acomodan  difícilmente  a  la
ausencia  casi  continua  de  sus  mari
dos;  y  al  cabo  de  algunos  viajes  éstos  ceden.a  la  dulzura  del  hogar.

El  92  por  mo  de  las  dimisiones  no
‘debe  otra  razón.

¿  Cuál  puede  ser  el  remedio  dé  esta
crisis?  Uno  solo:  formar  un  número
de  oficiales  tres  veces  mayor  que  el
necesario,  como  tratan  de  hacer  las
Escuelas  de  Hidrografía  francesas,  en

previsión  de  las  defecciooeÑ  pre
vistas.))

*   ((El transatlántico giganta de la
Cunard-White  Star,  «Queen  Eliza-.

«
4;1]

¶               ____

_________•__

rnr
‘4%  _:.Ls*1  -

4  4.isje    •,  

-  Fs

/   •                  ...  ••    .,fl. rt         t;rz s

 —         -    $           ,  r

            :-        •‘

;0]

1946] 787



NOTICIÁRIO

beth»  ocupa todo el sector del enorme
dique King George y  en Southamp
ton,  donde ha fondeado para volver
a  convertirse en lujoso transatlántico
de  pasajeros, ya terminada su misión
bélica dé transporte de tropas.»

*  24-VIII.-—Uno  de  estos  días  301

barcos  franceses  dieron  su  posición  -.

través  del  mundo:  236  en  -el  muelle,
65  en  el  mar.  La  Marina  mercante  de
Frenia  renace.  Pero  todavía  le  falta
mucho  para  alcanzar  la  potencia  que
tuvo  en  ‘939.  En  septiembre  de  1939,
la  Marina  francesa  se  companí.a  de
67o  unidades,  que  desplazaban  tone-
ladas  2.733.638.  El  golpe  de  la  guerra
fué  catastrófico.  En  mayo  de  
cuando  cesaron  las  hostilidades  •estç
país  no  contaba  más  que  con  211  bar
cos  mercantes,  con  •un  tonelaje-  de
821.666  toneladas.  En  el  mes  de  junio
pasado,  la  Marina  mercante  francesa
alcanzaba  1.200  toneladas  y  305  uni
dades.  Según  el  plan  previsto,  cuando
acabe  el  año  en  curso  Francia  contará
con  375  navíos  mercantes  y  1.637.670
toneladas.

Este  año,  los  franceses,  a  causa  de
la  falta  de  barcos,  pagar,án  32.000  mi
llones  de  francos  en  ‘divisas,  equiva
lentes  a  270  millones  de  dólares;  a  los
armadores  extranjeros.  -La  .insuficien-.,
cia  de  la  flota  francesa  no  perniite  a’
este  país  transportar  este  año  más  que
el  20  por  ion  de  sus  importaciones’;
el  8o  por  ioo  restante  de  las  mercan
cías  que  necesita  Francia  del  extraji
jero  ha  de  venir  bajo  pabellón  no
francés.  -

Cada  «Liberty  Shi.pn  navegando  ba
jo  pabellón  francés  representa  una  eco
nomía  anualde  fo  millones  de,  fran
cos,  unos  500.000  dólares,  o  sea,  casi
su  precio  de  compra.  Esto  explica  que
Francia,  por  los  acuerd-os  Blum.Byr.
nes,  haya  adquirido  75  «Liberty»  por.
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un  precio  global  de  4°  millones  dedó

lares.

Con  estos  75  «Liberty» Frañcia  po

drá  reducir  el  año  que  viene  esos  270

millones  de  dólares  antes’  citados  a

ioo  millones  Parece  que  el  plan  de  la

Marina  mercante  francesa  consiste  en

seguir  por  este  -camino,-  de  manera

que  al  cabo  de  un-os  años  no  sólo  -

haya  alcanzado  el---tçrnelaje de  antes  (le

la  guerra,  sino  que  se  -haya  sobrepa
sado  éste,  el  cual,  como  se  sabe,  no

cubría  más  que  el  42  por  ioo  de  trá

fico  total  de  Francia.

Los  «Liberty»  americanos  son  bar

cos  construidos  en  algunos  días  para

las  - necesidades  d-e  guerra;  por  estor

sólo  servirán,  ocasiohalmente,  ‘para.

cubrir  las  necesidade-s  inmediatas.  Se

,trata  de  -dar  tiempo  a  los  arsenales  y

de  ganarlo,  en  espera  dé  barcos  resis

tentes  y  de  rendimiento  Se  habla  tam

bién  de  mejorar  la  resistencia  de  los

«Liberty»  cón  algunas-  reformas  y  de

aumentar  su  velocidad  de  ti  a  14  nu

dos,  añadiendo,  ‘a’  1-a  máquina  una

transmisión  eléctrica.  Las  calderas  han

sido  calculádas  para  esta  reforma.  Los

«Empire»  que  Francia  ha  adquirido

en  Inglaterra  son  más  robustos  que

los  «Liberty»,  pero  construídos  a  la
manera  inglesa,  - es  decir,  para  durar.

E’egún  los  cálculos  de  los  técnicos,

en  1948  la  flota  de  carga  francesá  se

rá  superior  a  la  de  1938’

La  reconstrucción  de  la  .Marina
mercante,  pese  a  todos  los  optimis

mos,  no  es  trabajo  de  unos  meses.

[Novieinbre
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Es,  sin  embargo,  cuestión  de  presti
gio  y  de  interés  econmico.

*  26-VI 11.—Las  últimas estadísti

cas  de la. construcción marítima de
muestran lo  que la  Gran Bretaña ha
hecho no. solamente para sup!ir las pér
didas  sufridas durante la  guerra por
su  Marina mercante,. sino también pa
ra.  conseguir los  navíos necesarios
para enviar a sus clientes de ultramar

los  productos manufacturados britá
nicos.

Desde fines de 1944 el tonelaje to
tal  de navíos• en construcción no  ha
cesado de aumentar cada mes, tanto,

-   que en marzo de 1946 alcanzó la cifra
de  1.676.000 toneladas, el  doble del
tonelaje en construcción de fin de 1938
y  el más elevado que se ha consegui
do  en astillero desde el mes de junio
de 1932.

Comparadas cofl las estadísticas de
todo  el  mundo, estas cifras demues
tran  que más de la mitad—exaCtamell
te  el 51 por 100 delas construcciones

,marftimas del mundo—se ejecutan en
los  astilleros británicos. Si  se exchi
yen  los de  Francia, de  Dantzig, de
Alemania, del Japón, de Polonia y de
Rusia,  el  tonelaje total  en construc
ción  en el mundo asciende a  la cifra
de  3.256.926 tonéladas. Después de
la  Cran Bretaña están los  Estados
Unidos, con 587278 toneladas; Sue

cia, .205.015; ItalIa, 150.190; Holan
da,  141.915; España, 110074;  Bél
gIca,  104.940, Y Dinamarca, 103.905.

En  marzo del año actual la  Cran

Bretaña ha terminado la construcción
de  barcos por un total de 71.000 .to.
neladas, y. ha puesto en aStillero 235
mil.

En  el  curso del  primer trimestre
de1946  ha terminado la construcción
.de  248.000 toneladas, y  puesto en as
tillero  otras 357.000.

Para  llevar a  cabo el  plan de re
construcción de la  Marina mercante,
los  astilleros de construcción y  repa
ración emplean 230.000 obreÑs, cifra•
que,  comparada con la  de  245.000
obreros empleados antes de la guerra,
representa un  aumento de cerca de
un  60 por 100.

*   28.V 111.—Los barcós  mercantes

en  construcción  por  todo  el  mundo  a
últimos  de  junio  de  1946  representa
ban  un  total  de  3.277.235  toneladas
gruesas.  De  éstas,  1.764.943,  es  de
cir,  un  55  por  roo  aproximadamenfe,
se  construyen  en  los  astilleros  britá
nicos.  Constituye  la  cifra  más  alta

desde  el  año  1922  y  representa  un  au
mento  de  88.840  toneladas  en  relación

con  la  cifra  correspondiente  al  térmi
no  del  primer  trimestre  del  año.  Res
peçto  a  las  construcciones  en  curso
de  ejecución  durante,  el  mes  de  junio
de  1945,  hay  un  aumento  de  377.650
toneladas,  con  lo  que  se  demuestra
el  creciente  aumento  de  pedidos  en  los
astilleros  desde  el  término  de  fas  hos.
tilidades  en  Europa.  Del  tonelaje  to
tal  que  tienen  en  construcción  los  as
tilleros  británicos,  el  14  por  xoo  está
destinado  a  la  exportación.

19461
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A  continuación  darnos  una.  lista  de

las  principales  naciones  constructoras

por  orden  de  suimportancia:

Gran  Bretaña  .

Estados  Unidos

Suecia  .

Italia  ...

Dinamarca

Holanda  .

Canadá
España  ..;

Bélgica.

Otros  Dominios  brj.tns.

libre  de Richard Beil durante los doce
años últimos. El buque original, cons
truído  para el  gobiernoØinamarqués
como  buque-escuela de  cadetes, se
perdió en alta mar con toda su dota
ción,  en  el que hguraban 200  guar
diamarinas.  El  modelo, réplica per

fecta  del original, se exhibirá en  la
Exposición dé  Ingeniería Modelistica
del  Horticultural Hall,  y se estima su
valor  en 1.500 libras.

*   Un pequeño  bote  procedente  del

«Storis» vuelve  -  a  su  buque-nodriza.
Las  minas  dejadas  e  el  iceberg  esta.

lIaron,  y  la  barerra  se  aparta.  El  cii-

ter  guardacostas  «Storis» había  en

contrado  su  salida  al  mar  libre  blo

queada  or  minas  a la  deriva,  tras  ha

ber  réscatado  a  once  hombres,  que  ha.

-bían  quedado  aislados  a  causa  de  un

corrirniento  de  tierras.
*   Un  cúter guardacostas de  los

Estados Unidos en los campos de hie.[Noviembre

Toneladas
gruesas

386;  583

190.170

140.887

139.650

132.183

121.  198

97.376
91.104

-  48.475

*   Un  hermoso modelo del  navio

dan s  de  cinco palos Kjbenhaven»

ha  ocupado  la  mayor pare del tiempo
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‘1

ío  de  Groenlandia, donde escasean las   tanto,  están  reálizando  abundantes

boyas y  faros.                       pruebas con  modelns.  -

*   Él  jnofesot  Piccard  (izqúierda),

1  con  su  asistente  Max  ‘Cosyns,  traba

jandd  con  ún  equipo  resistente  a  las

presiones  submarinas,  en  su  labrato

rio  de  lruselas.  Estos  dos  tientíficols,
•   que  lograron  fama  en  1932  por  ‘su  as-

•    censión  en  globd  libre  hasta  una  altu

ra  de  16.700  metros,  con  el  fin  de  es

tudiar  los  rayos  cósmicos,  esperan

ahora  investigar  el  lecho  mai4no  en  el
golfo  de  Guinea.  Están  preparandó

1     una  embarcación  submarina  çsférica,
•    especialmente  resistente  a ,las  presio

nes,  y  comenzar4n  a  poner  en  práctica

su  proyecto’  el  próxihio  año.  Entre-

19461

*   19.IX.—En ‘relación con el ha

llazgo de ostras perliferas en la ólaya
de  Sada, se dice ahora que el hecho no  -

constituye nov6dad alguna. El alcalde,
‘191
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don  Miguel Pérez, que fué el  primero  1  La. dotación  dei  personal  de  este
en  percatarse de la  existencia do ma-   nuevó Reparto,  se  compondrá con  Ofi
dreperlas,  ha  manifestado que desde   ciales y  tripulación  asignada  por  la
hace  unos veinticinco  años se viene   Comandancia Gen’eral de Marina,  que
observando la presencia de ostras per-   contando en los  Repartos a  los  que

•    literas en  la  playa  del  pueblo. Tiene   per•tenezcan, presten sus servicios en
en  su poder unas 40 de diversos tipos   el méncionado  Distrito  Naval  del Ar
y  tamaños, recogidas en distintas épo-   chipiélago de Colón,  hasta que, en el
cas.  Un  día del mes de agosto pisa-.  orgánico  y  presupuesto. del  próximo
do,  un hijo  del alóalde encontró cerca   año, se cnsúlten  las plazas y  asigna
de  la costa de Corbeira varias madre-   ciones respeótivas.  -

perlas.  Posteriormente, una gran  can-     *  7-lX.—-Oecreto  por  el  que  se
tidad  de gentes se dedican! a la extrac-   dispone que los  co’nandantos ger.era

•    ción de dichos moluscos, pero intervi-   les navales de Baleares y  Cánarias ten
nieron  las  autoridades  de  Marina  e   drán en las demarcaciones que estable-
impidieron  que  se continuase la  pes-   cen lo  artículos tercero y  cuarto  dél
ca,  toda vez que actualmente están en   decreto de 6  de febréro de  1943 las
veda  las ostras. A pesar de todo,  mu-  atribuciones  Judiciales . que  el  aflícts.chos  vecinos de Sada tienen perlas en  lo 52 del Códíg  de Justicia Militarre.

gran  cantidad. Tódasellas son de dis-   conoce a  las  autoridades que ejercel
tintos  tamaños y  variedad de colores.   Jurisdicción territorial.  Para el  ejerci
En  Fontán,  lugar  inmediato a  Sada,   cio de  dicha Jurisdieción, se crea en
también  se encontSron  madreperlas.   cada una de las  Comandancias gen 3
Los  poseedores de estas perlas creen   rales de las Bases navales de Baleares
que  tienen  en  su  poder  verdaderas   y Canarias una Auditoría, una Físcalía
fortunas.  El  alcalde de  Sada declaró   y un.  Secretaría de Justicia.
que,  a su Juicio, debía acotarse el  tu-     Otros por los que se concede la gran

•    gar donde se encuetran las ostras.    - cruz  del  Mérito  tiaval,  con distlntlv3
_______________________________   blanco, al  miniatro  de  la  Marina  cfl

  guerra argentina, capitán de navío don
 LflJtflWflS!tkH  Fidel  L.  Anadón;  al  Jefe de  Estado

______            _____       Mayor de la  Armada argentina,, vke
almirante  don  Carlos  M.  Sciurano, y

*  A pedido  del  Ministerio  de De-   al comandante en Jefe de la  Escuadra
fena  Nacional, legalmente seha crea-   de Mar,  de  la  Marina  de guerra  ar
do  en  el  Reglamento Orgánico  de la    gentina, contraalmirante  don  Carlos

-  Marina  de Guerra, en actual vigencia,   J. Martínez.  -

el  Distrito  del Archipiélago de Colón,  *  xo.IX.—En  Fuenterrabía se ce-
para  uná mejor organización, atención  lebró la  inauguración de 64 viviendas
y  servicio de las  Islas,  debiendo fun-  del poblado de pescadores, construido
cionar  la  Oficina Administrativa  Prin.  por el  Ayuntamiento de la citadaÍoca.
cipal  de este Reparto, en la  Base de  lidad,  con la colaboración del Institu.

•  Seymour,  con la  denominación de Je..  to  Nacional  de  1a Vivienda  y  de la
fatura,  la misma que ejercerá juri  dic-  Obra Sindical del Hogar.  Al acto asis
ción  sobre todas las islas del Archipie-  tió el ministro  de Asuntos Ext&iores,
lago.  •  •  señor Martín..Artajo,  que llegó acom
792  •  [NoviemSré
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pañado  del  gobernador  civil,  siendo
recibido  en La  Marina  por el  alcalde  de
Fuenterrabía,  seficir  Sag.arzazu;  obis
po  de  Orihuela,  comandante  de  Man
ila  de  San  Sebastián  y  del  Bidasoa,
alcalde  de  Irún,  vicario  general  acci
dental  de  la  diÓcesis y  otras  autorida
des  y  personalidades.  El  ministro  re
vistó  a  una  compañía  del  batallón  de
San  Martin,  que  con  banderaymú.
sica,  le  rindió  honores.

Primeramente  se  pro.edió  a  la  bei-’
diéión  del  poblado  de  pescadores,  ofi.
dando  el  obispo  de  Orihuela,  doctor
García  Goldáraz.  Seguidamente,  el
alcalde  de  Fuenterrabía  pronunció
unas  palabras,  manifestando  qúe  la
construcción  del  grupo  de  v.iviendas
era  una  manifestación  de  la  gran  obra
constructiva  que  viene  realizando  el
Gobier.no  español,  siguiendo  las  di
rectrices  del  Caudillo.  Agradeció  la
asistencia  del  ministro  de  Asuntos  Ex
teriores,  que,  con  su  presencia,  real
zaba  el  acto,  y  le  rogó  que  hiciera
entrega  personalmente  de  las  llaves
de  las  viviendas  a  los  pescadores.
Terminó  vitoreando  a  España  y  al
Caudillo.  A  continuación,  el  señor
Martín-Artajo  hizo  entrega  de  las  lla
ves  a  los  beneficiarios  y  recorrió  de
tenidamente  las  casas,  haciendo  gran
des  elogios.  Es  autor  del  proycto  el
arquitecto  don  Pedro  Muguruza.  De
las  viviendas  inauguradas,  28  son  uni
familiares.  Constan-  de  vestíbulo,  co
cina-comedor,  cuatro  o  cinco  habita
ciones,  según  los  tipos;  servicio  de
duchas  y  lavabos.  El coste  de  cada  vi
vienda  se  eleva  a  30.000  pesetas,  y
su  renta  oscilará  entre  8o  y  i ió  pese
tas.  Los  moradores  pasarán  a  ser  pro.
pietarios  de  las  casas  a  los veinte  años.
En  la  plaza  central  figurá  un  temple.
te  con  la  imagen  de  Nuestra  Señora
1946]

la  Virgen  de  Guadalupe,  Patrona  de
Fuenterrabía.

*  27-IX.—Trece estaciones meteo
rológicas flotantes van a ser instaI.
das a lo largo de las rutas aéreas del
Atlántico Norte, según se ha anuflcia
do -al terminar la Conferencia convo-’
cada por la Organización .1 nternacio.
nal  de Aviación Civil. Los barcos-es-

-  taciones serán financiados conjunta
mente por los países participantes. Se
facilitarán• informes diarios sobre el
estado de la atmósfera y del mar y,
por lo menos ocho veces cada día, se
rán  proporcionados datos sobre los
vientos estratosféricos.  -  -

Nueve países participarán directa
mente en el establecimiento de dichas
estaciones meteorológicas flotantes:
Estados Unidos, Bélgica, Canadi,
Francia, Irlanda, Holanda, Noruega,
Suecia e  Inglaterra. Concurren en el
Acuerdo, aunque no tomarán parze
en  la instaláción de dichas estaciones,
España, Portugal, Dinamarca e  Is
landia.- Se espera que el nuevo plan
esté realizado el 1.°  de junio próximo.

•  El  vicealmirante  George  D.  Mu.
rray,  de  la  Marina  norteamerican:i,
ha  relevado  al  vicealmirante  Arthur
S.  Carpender.  El  distrito,  con  su
Cuartel  General  en  Great  Lakes  (1111.
nois),  es  el  mayor  de  la  nacióñ.
-  Se  hizo  aviador  naval  en  ‘19x5,  en
la  base  aeronaval  de  Pensacola.  Te
nía  el  mando  del  «Enterprise)), que
regresaba  -a Pearl  Haroour  el  ‘  de  di
ciembre  de  1941,  cuando  el  ataque  ja
ponés.  Este  bunue  fué  el  que  :ió  el
única  avión  de  portaaviones  que  in
tervino  en  la acción.  El  almirante  Mu-
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rray  recibió  la  Ñavy  Cross,  corno  ‘o
viandante  del  «Enterprlse», y  más
tarde  recibió  la  D.  S.  M.  (Medalla
de  Servicios  Distinguidos),  como  co.
mandante  de  una  «task  force»  de  por
taaviones  durante  la  batalla  de  las
idas  de  Santa  Cruz,  en  octubre  de
1942.  Su  último  cargo  fué  el  de  jefe
del  sector  de  las  Marianas.

y  por  el  director  general  de  Pesca,
contraalmirante  Rodríguez  de  Castro,
se  celebró  con gran  solemnidad  el acto
religioso  de  la  Ofrenda  del  Mar,  qu

presidieron  las  autoridades  y  en  el
que  ofició  el  obispo  de  Túy.

6

*  E! almirante Marc Mitscher, co
mandante de  la  nueva Octava Flota
d  la  Marina de los  Estados Unidos.

)

*  A  bordo del  acorazado ruso
«October  Revolution»,  el  almirante
sir  Bruce Fraser  con el almirante  Tri
buts,  Jefe de la Ilota rusa del  Báltico.

*  En  el templo  ‘otivo  de  Panj?,

794
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Representantes  de  la  Conipafda
de  Tintoreros,  de- la  ciudad  de  Lon
dre  (izquierda),  y  representantes  de
la  Compañía  de  Vinateros  (derecha),
en  Putney,  en  la  ceremonia  anual  de
«Swan  Uppint»,  antes  de  navegar  por
él  Támesis.  para  el  señalamiento  de
los  -cisnes  a  favor  de  la  Corona  Bri.
tánica  y  de  ambas  Compañías.

El  «Swan  Uppint»  consiste  en  -en
contrar  todos  los  pollos  dé  cisne  del
1946]

río,  entre  Putney  y  Thames  Ditton,
y  en  marcarlos  con  emblemas  para
garantizar  su  identificación  de  un  año
a  otró.  Los  hombres  llevan  jerseys  a
rayas  con  el  nombre  .de  sus  respçcti.
vas  Compañías.  Los  cisnes  en  -esta
-época  del  año pueden  resultar  peligro
os,  por  el  gran.celo  con  que  guar-.
dan  a  sus  hijuelos.

*  4.IX.—Su Santidad el Papa ha
recibido en audiencia privada en su
residencia de Castelgandolfo a varios
jefes de la  Flota norteamericana del
Atlántico, quienes le fueron presenta
dos a! Santo Padre por Franklin Co
wen, ayudante de Myron Taylor, re
presentante. personal del  Presidente
Truman ante la -Santa Sede.

*  4-I.—El  director  de  la  Escue
la  Naval  de  Marín,  capitán  de  navío
Mollas,  y  el  secretario  de  la  -misma,
capitán  de  corbeta  Albarrasín,  estu
vieron  en  el  palacio  de  Belem  con  ob.
jeto  de  cumplimentar  al  Jefe  del  Es
tado  portugués.  -  Les  acompañó  el
agregado  naval  de  - la  Embajada  de
España,  Melchor  Ordflez;  el  coman
dante  Valente  Araujo,  oficial  de. en.
lace  del  Gobierno  portugués,  y los  co
mandantes  del  «Tambre»  y  el  «Tari
fa»,  que  se  encuentran  en  el  estuario
‘del  Tajo  con motivo  de  las  -egatas  in
ternacionales.

*  -  5.lX.—En el aula magna de la
Facultad de Filosof la y Letras’ de- Bue
nos Aires ha pronunciado el catedrátI
co español Díaz Plaja su prime-ra con
ferencia, que versó sobre «Etlca y es
tética del Mediterráneo». Fud uná bre
ve  exposición de los valores esplrltua.
les z que se ‘derIvan del peso cuituál
dos veces milenario de la cuenca medl
terránea, en cuyos limites y armonlá
hay  un signo estético definidor, ciii
tura  de armenia y limItes que en nada
puede ser extrafia a la espléndlda-fOr

-      795
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•    mación de  la  República Argentina,
que ha recibido del  mar antiguo todas
las  lecciones del  pasado, Un públióo
formado  por  jóvenes universitarios
principalmente aplaudió al  d o c t o r
Díaz  Piaja cuando. terminó su diser

•    tación.
*  7.IX.—En  �ú  pueblo  natal  de

Burbuñales  (Huesca)  se  han  celebra
do  los  actos  conmemorativos  del  se
gundo  centenario  del  nacimiento  de
don  Félix  de  Azara,  eminente  sabio  y
marino  español.  Asistieron  el  alcalde
de  Huesca,  que  ostentaba  la  represen
tación  del  gobernador  civil  y  otras
autoridades,  así  como  descendientes
del  homenajeado.  También  se  encon.
traban  representaciones  de  la  Emba
jada  argentina  y  otros  paises  hispa.
noamericanos.

*   7-lX.---Ei  ministro de  Marina,
almirante Regalado, estuvo en el Mu
seo de Pontevedra para inaugurar las
nuevas salas navales allí  instaladas.
Esperaban al ministro el  Patroñato y
el  clirectór del Museo gobernador ci
vil,  alcalde y  otras autoridades. Es.
taban  presentes también en  el  acto
inaugural  las señoritas de Mendoza,
Babiano y  Méndez Núñez, donantes
de  un importante conjunto de óbjetos
Instalados en las huevas salas. El  mi
nistro recorrió todoel  Museo y se de
tuvo especialmente ante los objetos de
interés marítimo. La instalación más
importante de las inauguradas hoy es
la  reconstrucción de la cámara de la
fragata  cNumancia».  Dicha cámara
aparece rehecha con el  mismo mobi
liario  y  objetos del almirante Méndez
Núñez cuando la  batalla, del Caliao
El  almirante Regalado tuvo frases de
elogio  para el  Patronato Organizador
de  estas emocionantes evocaciones. Al
ll*aI,  el mlnistro.y acompañanteS fue
‘96

*   9.lX.—En Pontevedra hizo una
visita  a la. Feria-Exposición el minis
tro  de  Marina, almirante Regalado,
a  quien acompañaban su  esposa, el
gobernador civil de la  provincia y  el
segundo jefe de la Escuela Naval Mi.
litar.

Recorrió  detenidamente todas las
instalaciones, siendo objeto de gran
des  muestras de cariño, vitoreándose
a  España y  al  Caudillo por el gentío
que llenaba el paseo central de la Ex.
posición.

El  ministro se  retiró avanzada la
madrugada, después de recibir los ob
sequios de productos del campo.

*   io-IX.—-E1 embajador  de Espa
fía  en.  Lisboa,  don  Nicolás  Franco,

rot  obsequiados con una copa de vino
español.

*  Escenas  de  una  demostración
realizada  durante  los  recientes  feste
jos  del  Servicio  de  Guardacostas
Americano.
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ófreció  una  gran  fiesta  de  gala  en  ho
nor  de  los  balandristas  de  las  chico
naciones  que  toman  parte  en  las  rega
s  de  Cascaes.  Entre  los  invitados  se
encontraban  el  ministro  de  Marina  de
Portugal,  el  general  jefe  de  la  Aero
náutica  portuguesa,  el  director  gene.
ral  •de  Marina,  los  directores  de  las
Escuelas  Navales  de  Marín  y  Lisboa,
los  agregados  navales  de  España,  In
glaterra,  Suecia  y  Francia  y  los  co
mandantes  de  los  buques  de  guerra
españoles  surtos  en  el  Tajo.

Hizo  los  honores  de  la  fiesta  la  se
ñora  de  Franco  y  se  encontraba  pre
senté  el  ministro  de  España,  señor
Forns,  con  el  personal  diplomático  de
la  Canciller! a  y  agregados  militares,
aéreos,  de  Prensa  y  comerciales.

‘*  11.IX.—De  Buenos Aires ha
partido la Misión argentina que pie
side  el  ingeniero Julio  Quintero,  que
visitará  los astilleros españoles, espe
cialmente  lós de  Bilbao, con el  fin de
tratar  de la adquisición de barcos pe
troleros.

*   17.IX.—La  Agencia  Meridional
informa  que  ha  llegado  a  la  ensenada
Macuripe  el  viajante  solitario  Vito
Dumas.;1]

PESCA;0]

*  12.IX.—Una tortuga de 45 ki
los y  un metro y  medio de diámetro
ha  sido pescada en  la  zona do  Agui
las  (Murcia). Comercialmente no es
un  buen, negocio, porque no es apre.
Ciada su carne en aquella zona,, y las
tdrtugas  son vendidas a seis u ocho
pesetas el ejemplar.

*   «Escena  típica  en  un  nuevo
criadero  de  bubias.  Tres  de  estos  ani
males  aparecenobre  sus  nidos,  prin

cipalmente  de  algas  marinas,  con  va
riós  de  los  «guillemots»,  que  también
anidan  allí.»

,*  «Para uso en la  industria pes
quera de’ la ballena en el  Antártico.
Puede verse én la «foto)) un traje de
emergencia y un bote neumático; am
bos objetos fueron exhibidos hace po.
co por Ame Horgen, telegrafista no
ruego.))

*   25.IX.—La  Federación  Espa
ñola  de Armadores  de Buques’ de Pes.
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ca  ha  dado  a  la  Prensa  la  siguiente
nota:.

«La  preocupación  de  toda  clase  de
autoridades  por  los  problemas  de  ali
mentación  y  precios.  ha  traído  a  pri
mer  plano  la  producción,  pesquera,
dándose  cuenta,  al  fin,  el  gran  públi.
co  y  los  órganos  periodisticos  de  que
el  pescado  es  el  producto  indispena
ble  para  la  alimentación  de  los  espa.
fioles  en  estos  tiempos  ‘de penuria  y

•   a  cuyo  iticremento  productor  deben
dedicarse  atenciones  gubernamentales
de  carácter  excepcional.

‘Se  han  dicho  estos  días  en  la  Pren
sa  algunas  cosas  ciertas  para  justifi
car  la  falta  de  pesca—temporales,  di.
ficultades  de  trabajo,  etcétera...;  pero
es  necesario- ampliar  la  información:
falta  carbón,  cordelería,  cables  de
acero,  redes  de  cáñamo.  Los  buques
pesqueros,  esa  gran  flota,  auténtico
orgullo  nacional,  puede  mantener  una
producción  suficieñte  para  servir  de.
elemento  regulador  de  los  precios  de
todos  los  artículos  alimenticios;  mas
para  ello  es. preciso  que  trabajen  nor
malménte.  Insistirnos:  Combustibles,
cordelería,  cables  de  acero,  cáñamo

en  cantidad  suficiente  y  a  precios  nor
males.          ‘        -

Y  que  nadie  hable  de  «esfuerzos  so
brehumanos»  ni de  «pérdidas  soporta
das  callada  y  resignadamente».  Los
únicos  esfuerzos  heroicos,  meritorios,
tenaces,  son  los  de  los  tripulantes  de
la  flota  pesquera  española,  y  al’ lado
de  ellos,  los  impulsos  dados  a  la  in’
dustria  por  los  armadores,  con la  ayu
da  del  Estado.  Lo  demás,  sin  despre.
cio  alguno,  es  complementario  y  no
computable  en  uná  relación  exacta  de
causas  y  efectos  para  la  mayor  o  me
nor  abundancia  de  pescado

Para  que  España,  y  desde  lúego
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•Madrid,  dispongan  del  pescado  nece
sario  para  su  normal  abastecimiento,
es  necesario  apurar  al  máximo  los me
dios  de  producqión.  Tenemos  flota.
Hagamos  por  asegurarle  el  carbón,
el  fueloil,  los  pertrechos  de  pesca  in
dispensables  para  que  no  interrumpan
su  fecunda  tarea.  ‘  -

*   «Un  «Walrus»  que .cazñrá ba.
llenas. He aquí  un  hidroavión «Wal
rus»  convertido,  uno  de  los  tres  re
cientemente botados para  su empleo
experimental en la  industria pesque
ra  de la ballena antártica.

Tres «Walrus»  especialmente trans
formados fueron botados el 20 tte ju.
lío  en las fábricas Saunders-Roe, rM
Cowes, 1. 0  W  Estos tres aviones
se utilizarán en conexión con una ex.
pedición ballenera que saldrá para el
Antártico en septiembre. La idea as
experimental, y los’ «hidroso, bajo la
dirección do mister Crierson, explo
rarán los  mares en busca de ballenas,
comunicando losresultados a su bar.
co-nodriza y  flota de balIeneros La
idea,  si tiene éxito, puede ampliarse
a  otros géneros de pesca.»
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‘W  Los  cañones  del  crucero  ligero
norteamericano  «Fargo»  cubren  los
edificios  del  lado  del  mar  en  el  puer
to  adriático  de  Trieste,  en  la  reciente
época  de  intranquilidad  por  que  ha
pasado  dicho  puerto.

13.Vll’.—El  juicio contra los
almirantes  franceses  AIr1al, Marquis
y  Auphan este último declarado en
rebeldía  por desconocerse  su  parade
ro  actual, ha comenzado. A un cuarto
almirante,  De  Laborde, que tambléfl
debía  comparecer ante el Tribunal, se
le  ha dispensado de sj  presencia pr
encontrarse gravemc te  enfermo y
hospitalizado.

La  acusación dice que los encarta
dos  ‘son culpables do haber  cometido
actos  de naturaleza tal  que puedei
perjudicar a la  defensa nacional, de
haber tenido inteligencia con el ene
migo y de haber destruido buques que
podrIan haber sido utilizados en la de
fensa de la patria.

*   28-VIII.—Se  sabe  de  fuente  au
torizada  que  Rusia  enví a  a  la  zona
alemana  ocupada  por  los  rusos  im

portantes  cantidades  de  materias  pri
mas  destinadas  a  la  fabricación  de pie

zas  de  submarinos  existentes  en  fas
antiguas  fábricas  alemanas.

Estas  materias  primas,  procedentes
de  diferentes  lugares  de  Rusia,  atra
viesan  la  frontera  germanorrusa  por
ferrocarril;  pero  no  se  cree  que  las
cantidades  entregadas  sean  muy  ini-
portantes,  aunque  estas  importacio
nes  se  extienden  en  un  período  muy
dilatado.

Alguos  medios  de  Berlín  suponen
ue  estos  envíos  van  des,tinado  a
las  cuatro  firmas  que  fabrican  piezas
de  submarinos.

Parece  que  se  trata  de  las  casas
R.  Woff,  de  Magdebourg.Buchau;
de  los  talleres  Brueckner,  de  Dresde;
de  los  Askania,  situados  en  el  sector
soviético  de  Berlín,  y, de  los- famosos
Karl  Zeiss,  de  lena,  en  donde  los  ru
sos  emplean  cerca  de  9.00ó  alemanes.

Se  señala,  por  otra  parte,  que  los
rusos  han  empezado  la  reconstruccidn
de  las  defensas  navales  del  puerto  de
Warnemuende,  en  el  Báltico,  alnorte
de  Berlin.

Se  trata,  en  primer  lugar,  de  tres
baterías  alemanas  de  88  milímetros
que  pueden  ser  utilizadas  indistinta

.mente  contra  los  barcos,  contra  los
carros  o  contra  los  aviones.

De  fuente  alemana  se  señala,  ade
más,  que  muchos  antiguos  oficiales de
Marina  han  -recibido  ofertas  de  em
pleo  por  parte  de  la  Marina  soviética.
También  han  sido  ofrecidas  condicio
nes  ventajosas  a  técnicos  de  Marina.

*   3-IX.---En una de sus aoos’unt
bradas charlas radiadas semanalmen
te,  Surnner Welies afirmó  que el Go
bierno de Tito constituye un «obstácu-.
lo muy grande» para la reconstrucción
eropea  y  una «verdadera amenaz*
para el  arreglo de las disputas fron
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terizas áon Italia y  Grecia. Pijo que
el  régImen de  Tito «es la  más  inde
seable de  las  dictaduras  comunistas

•     que  surgieron  a  consecuencia de  la
segunda  guerra  mundial)). «Es  evi.
dente—agregó—que  actúa  por  ¡usti,.

-    gación de Moscú, y que representa el
eslabón, quizá más poderosó, en la
cadéná de  los  llamados  ((Gobiernos
amigos»  que la U.  R. S.  S.  ha esta.
blecido en la  Europa oriental». Hizo
notar a continuación que los Estadós
Unidos hañ decidido p a s a r  a  la
0.  N.  U.  la cuestión de los aviones
derribados en Yugoslavia, si  el  Co
bierno de Tito no «da las satisfaccio
nes pedidas)). -

Welies agregó que  los Dardanelos
Ofrecen  a  Rusia una  ía  marítima
abierta durante la  mayór parte del
año. ((Creo que el Cobierno soviético
tiene pleno derecho a obtener garan
tías en los Dardanelos para que  nun
ca puedan ser utilizados en perjuicio de
SUS objetivos pacíficos),. «El Cobierno
sOviético puede  lograr  esos  objetivos
cOoperando’ con los  Estados  Unidos
de  acuerdo con las directrices que  he
mos  propuesto».

Dijo,  por  último, que  cualquier in
tento  por parto  de  Rusia en  dominar
los  Dardanelos seria una  violacón  de
la  soberanía  turca  y  eliminaría la  ti.
bertad  de  los  mares «que es  impera.
tivasi  el  mundo no  ha  de qUedar di
vidido’ en  esferas  de  influencia».

•   .  *  6.IX.—El  periódico «Nov0i Vre
o-Ita»  publica  un  artículo  importante
del  almirante  soviético  Belli  sóbre  la
política  angloamericana  en  el  Medi.
terráneo,  que  tiende,  según  él,  a
transformar  este  mar  en  un  c4ago  in
gléS».

«Antes  de  la  guerramundial—dice
el  almirante  soviético—,  el  Mediterrá
neo  era  controlado  por  tres  grandes

potencias:  Francia!,  Italia  y  Gran  Bre
taña.  Italia  ha, perdido  todas  sus  po.
iciones,  Francia  está  seriamente  de
bilitada.  En  cambio,  el  papel  de  la
Gran  Bretaña  ha  aumentado  consi
derablemente  en  import-ancia. »

El  almirate  afirma  que  el  Gobierno
británico  apoya  a  la  España  de  Fran
co  con  el  fin  de  mantener  su  control
sobre  Gibraltar  y  que  quería  crear  una
((Gran  Libia»,  con  el  fin  de’ reforzar
su  posición  en  el  Mediterráneo  cen
tral.  Después  de  afirmar  que  los  in
gleses  sueñan  con hacer  de  Trieste  un,
segundo  Gibraltar,  añade  el  almi
rante:

«Los  Estados  Unidos,  aunque  no•
disponen  ni  siquiera  de  un  pedazo  de
tierra  sobre  el  litoral  mediterráneos
se  proponen  mantener  en  él  una  es-U
cuadra’  permanente,  lo  que  constitui
ría  un  paso  más  en  la  expansiÓn  de
la  influencia  económica  y  militar  ame
ricana  en.  el  Próximo  Oriénte.  Las

-tntativas  de  ciertas  potencias  para
monopolizar  esta  Argelia  mundial
—termina  diciendo  el  almirante  so
viético—no  pueden  encontrar  otra  co
sa  que  la  legítima  dposición  de  todos
los  otros  Estados  interesados  y,  ante
todo,  situados  en  el  litoral  meditéfrá
neo.  Francia  e  Italia  deben  ocupar  de
derecho  la  posición  que  les  c’rrespon.
de  y  volver  .a  desempeñar  su  papel,
importante  •factor  de  la  política  del
Mediterráneo.

*  17-lX.—ePara salir al pAso de
rumores  tendenciosos  en torno  a  la
medida tomada por el Gobierno de los
Estados  Unidos dé  cerrar  sus  repre
sentaciones navales en  Wladivostock
y- Arkangel—medida que ha  servido a
muchas emisoras extranjeros para en
venenar, , en  lo  posible,  Ja  atmósfera
internacional—, conviene dejar consig
nada la situación real a este respecto.
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Durante  la  guerra, el  Coblerno.de
los  Estados  Unidos consideró conve
niente,  de acuerdo con el Gobierno so
viético,  el  establecimiento de  Misio
nes militares en varias ciudades, entre
ellas Murmansk, Arkangel, Viadivos
tock  y Odesa.  Dichas Misiones tenían
por  objetivo asegurar  los suministros
de  pertrechos de  guerra  y de  víveres
y  otras funciones en estrecha  relación
con  la  guerra.  Una vez que ésta  ana
lizó,  el  Cobierno americano consideró
que  ya  las  mismas no  tenían función
alguna  que ejercer. Por tanto, y  como
primera  medida, acordó  clausurar  las
relresentacioneS  diplomáticas navales
en  Murmansk y  últimamente en WIa
divostock  y  Arkangel’.  De  acuerdo
siempre  con  el  CobLerno soviético,
decidió  mantener la de  Odesa, a  cuyo

•  frente  estaba  el agregado  naval de la
Embajada  en  Moscú, señor  Mekel, a

•  fin  de’continuar  asegurando determi
nados  transportes  marítimos  de  na
víos  americanos. El  Cobierno soviéti
co  ha creído conveniente acceder a  la

•    demanda de los  Estadcs  Unidos y  ha
•    autorizado a  los miembros del Depar

tamento  naval, dé  dicha  Embajada  a
permanecer  todo  el  tiempo  que  con.
sideren  necesario en  Odesa,  a  hn  de
cumplir  sus  objetivo.»

*   9-JX.—El corresponsal  en  Ro.
ma  del  periódico  moscovita  «Pravda»
anuncia  que  circulan  con  insistencia
en  la  capital  italiana  rumores  de  que
miembros  de  la  Marina  italiana,  a  las
‘órdénes  del  jefe  del  ‘Estado  Mayor
Naval,  De  Courten,  se  disponen  a
hundir  los  buques  de  guerra  ‘que han
de  ser  entregados  a  los  aliados.

«Los  capitanes  de  las  unidades  na
vales  italianas—-dice ‘el córresponsal—
tienen  instrucciones  secretas  y  sella
das  de  hundir  los  navíos  en  cuanto
reciban  ‘la o’rden de  entregarlos  a  los

aliados.))  A  continuación  recuerda  el
periódico  que  durante  la  reunión  de
‘los  cuatro  ministros  de  Asuntos  Ex
teriores  en  Paris,  Molotov  se  refirió
a  la  necesidad  de  prevenir  a  Italiá
contra  las  consecuencias  de  tal  acción,
y  añade  que  el  ministro  británico,  ‘Be
vm,  manifestó  que  el  Mando  briláni.
co  en  Italia  habla  adoptado  las  medi
das  necesarias  y  había  advertido  al
Gobierno  itliano  respecto  de  su  res
potsabilidad  en  el  asunto.

*  1O-lX. —  El  corresponsal  d e
«Pravda»  en  Roma comunica que  en’
ciertos  diarios locales circulan últimá
mente  insistentes rumores de que ele.
mentos  antialiados en la  Flota de gue
rra  italiana,  encabezados por  el  jefe
del  Estado  ‘Mayor Central  Naval  de
Italia,  continúan los  preparativos pa
ra  el  hundimiento de  los  buques  de
guerra  de  la  Flota  italiana,  que,  se
gún  los Tratados  de  paz,  deben ser
entregados  a  los  países  aliados.  Se
gún  los  mismos despachos, todos  los
jefes  de la  Marina de guerra  italiana
tienen  la ordenó estrictamente secreta,
que  íes ha  sido remitida en  sobre  la
crado,  de  llevar  a  cabo  este  hundi
miento  tan  pronto  como se  reciba ‘la
disposición  sobre  su  entrega  a  las’
tuerzas  aliadas.’

Como  es’ sabido, el  24 de  julio pa
sado,  en  la  sesión celebrada en  París
por  el Consejo de  Ministros de  Nego
cios  Extranjeros, el jefe de la Delega
ción  soviética,  Moiotov, hizo una  de
claración  sobre  Ja  necesidad de  lla
mar  la  atención, en nombre ‘dei Con
sejo  de  Ministros, al  Cobierno Italia
no,  advirtiéndote  que, en caso de hun
dimIntode  barcos de la Flota de gue
rra  italiana o de daños causados a  és
tos  por  sus  propias tripulaciones, el
Cobiern6  italiano  sería  plenamente
responsable en cuanto a  la  lndeflmlza
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ción de los daños causados por este
acto a los -intereses, de las potencias
alladas.

En  respuesta a esta declaración de
Ja  Delegación soviética, el  mInistro
de  Negocios Extranjeros británico,
Bevin, comunicó el 28 de julio que no
veía necesidad alguna de hacer púbíi
cas advertencias al Gobierno, italiano,
ya  que el  Mando inglés había adop.
tado lés medidas necesarias y  adver
tido  al  Gobierno italiano de su res.
ponsabilidad si semejante acto llegáse
a  realizarse.

.  12-DÇ—Las  negociaciones  pa.
ra  llegar  al  estab1ecmiento  de  un
Pacto  de  «Seguridad  del  Pacifico»,
bajo  el  cual  Australia  y  los  Estados
Unidos  establecerían  bases  en  dicho
mar  como’ medida  de  precaución,  es
tán  alcanzando  un  grado  de  formal
estudio  entre  ambos  Gobiernos,  según

-  anuncia  la  Agencia  United  Press.
La  mencionada  Agencia  añade  que

el  primer  mitiistro  australiano,  Jo
seph  B.  Chiffley,  ha  anunciado  que  el
ministro  de  Defensa  de  Australia,
John  A.  Beasley,  había  celebrado  en
París  una  entrevista  con el  secretario
de.  Estado  norteamericano,  James  F.
Byrnes,  en  la  que  se  habla  tratado  de
este  asunto.  -.

Sin  embargo,  se  tiene  entendido
—agrega  United  Press—que  las  ne
gociaciories’  están  aún  en  las  fases  -

preliminares.  .      .  -

•   *  12..lX.—Un Acuerdo naval en.
tre  Yugoslavia y Albania ha sido -fir
mado en  Tirana, según anuncia la
Agencia Reúte•r, basánclose en un ifl-,.
forme de la rádio albanesa. El infor
me  no da ningún detalle acerca del
Acuerdo.

*‘  12-IX.—En  el  documento  del je
fe  del  Estado  Mayor de  la  Armada  ita
liana,  leído.  ante  la  Comisión  Militar
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de  l  Conferencia  de  la  Paz  por  el
capitán  de  navío  Giuriati,  se  reclama
para  Italia  uña  Flota,  consistente  en
dos  acorazados,  seis  cruceros,  ocho
destructores,  doce  torpederos,  veinte
corbetas,  cuatro  submarinos,  24  lan-  -

chas  torpecieras,  un  minador  derensi
VO,  14  dragaminas  ‘especiales  y  otras
30  corrientes.  Con  arreglo  al  actúa!
proyecto,  la  Marina  de  guerra  italia
na  tendría  solamente  dos  acorazados,
cuatro  cruceros,  cuatro  destructores,
i6  torpederó’s  y  20  corbetas.  «La  Flo
ta  italiana—dice  el  documento—no
puede  ni  debe  ser  ,  en  modo  alguno
considerada  como  botín  de  guerra.
Por  esta  razón  Italia  afirma  su  dere
cho  moral  a  disponer  de  su  Flota  que
cooperó.  en  la  guerra  contra  Alema
nia.»  Termina  subrayando  que  el  ac
‘tual  proyecto  no  corresponde  a  pactos
anteriores  firmados  entre’ loñ aliados  e
Italia  en  los  que  se  prometía  -debi
da  consideración  a  la  cobeligerancia
italiana».

A  continuación  hizo  uso  de  la  pa.
labra  ante  la  misma  Comisión  Militar  -

el  general  italiano  Claudio  Trezzani,
quien  manifestó  que  las  cláusulas  mi
litares  del  borrador  del  Tiatado  de
Paz  con  su  páis  privarían  a  Italia  de
todo  derecho  ‘de defensa.  ((Una  Italia
indefensa  —agregó---— constituiría  una
grave  amenaza  para  las  naciones  me
diterráneas  y  para  las  que  miran  ha.
cia  este  mar  por  considerarlo  vital  pa.
ra  sus  intereses.»

.Seguidamente  la  Comisión  Militar

se  ocupó  del  Tratado  de  Paz  con  Ru.  -

mafia.  El  delegado  norteamericano,
general  - Balmer,  leyó,  ‘en  nombre  de
las  grandes  potencias,  una  declaración  -

en  la  que  se  hace  constar  que  al  ven
der  todo  el  material  de  guerra  so
brante  se’ tendrían  en  cuenta  las  ne
cesidades  de cada  país,  -incluso  de  los
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vencidos.  Esta  declaración  es  seme
ante  a  la  que  hizo  la  semana  pasada
al  estudiár  el  Tratado  de  Paz  con  Ita
lia,  y  se  aplicará  asimismo  a  Bulga.
rin  y  a  Hungría.  Después,  la  Comi
sión  aprobó  seis  cláusulas  militares
del  Tratado  de  Paz  con  Rumania  y
decidió  escuchar  el  viernes  al  repre
sentante  rumano.  Acto  seguido  se  le
vantó  la  sesiÓn.

*  12.IX.—LOS trans..tlánticos ita
lianos  ((Saturnia»  y  «Vulcania»,  de
24.000  toneladas,  serán  entregadOs a
O recia en concepto de reparaciones,
según anuncia la Agencia de Informa
ción  griega.

*  x6-IX.—--Al abrirse  la  sesión  de
la  Comisión  Económica  para  Italia,
en  Paris,.  los  delegados  de  Checoslo
vaquia  y  del  Gobierno  de  Belgrado
han  pedido  que  las  unidades  navales
del  Danubio-  que  fueron  incautadas
por  las  fuerzas  militares  norteameri
canas  a  principios  de  este  año,  sean
devueltas  inmediatamente  a  sus  anti

-   guos  propietarios,  ya  que  los  Esta
dos  Unidos  no  pueden  justificar  su  re
tención.

El  delegado  checoslovaco  hizo  un
llamamiento  al  Gobierno  norteameri
cano  para  que  devuelva  a  su  Gobier
no  los  47  buques  fluviales  que  tiene
retenidos.  Subrayó  que  Checoslova
quia  planteÓ  ya  esta  cuestión  ante  las
Naciones  Unidas,  pero  que  desea  ha
cer  esta  petición  oficial  a  los  Estados
Unidos  en  la  Conferencia  de  la  Paz

Por  su  parte,  el  delegado  yugosla.
yo,  Milán  BartQs,  anunció-a  continua
ción  que  deseaba  asociarse  con  la  pro
testa  checa  y  pedir  la  devolución  de
i68.  barcos  yugoslavos  que  han  sido
confiscados  por  los  Estados  Unidos.

Inmediatamente  hizo  uso  de  la  pa
labra  el  delegado  norteamericano,  Wi
lliam  Thorpe,  quien  rechazó  enérgica.

mente  el  pretendido  derecho  de  Che-  -

coslovaquia  y  el  Gobierno  de  Belgra
do  a  plantear  esta  cuestión  en  la  Con
ferencia  de  la  Paz.  Dijo  que  no  pue
de  hacerse,  ya  que  el  asunto  fué  pre.
sentado  en  el  Consejo  Económico  y
Social  de, la  O.  N.  U

*   20.IX.—Efl la  Legación de los
Estados Unidos en Tánger se  ha cele.
brado una confeÑflcia de’ Prensa.  El
Almirante Cassady recibió a los peno
distas  locales y  extranjeros. Dijo ha
ber  visitado Nápoles, Malta, Argel y
Tánger,  y  que el  próximo lunes, en
el  portaaviones «Roosevelt»  zarparía
con  destino a  Casablanca, ignorando
el  rumbo  que después tomará, según
las  órdénes que  de  la  superioridad
reciba.  Añadió que el  portaaviones
«Roosevelt»  fué construido con arre
glo  a  las experiencias de la  pasada
guerra  y  con el  pensamiento- puesto
en  el  porvenir, puesto que en cual
quier  flota el  portaaviones es un ele
ménto  esencial para la  suerte de la
guerra,  en  la  que la  aviación Juega
tan  importante papel. Seguramente el
portaaviones  «Roosevelt»  dará  la
vuelta  al  inundo. Anuncié también
que en octubre próximo visitará Tán
ger  el portaaviones «Randolph.  CCLOS

europeOs —dijo— tienen que acostum
braree a  ver  barcos norteámericanos
en  el  Mediterráneo.» El  Almirante se
mostró contentisimo de la acogida que
se  le dispensa en todas partes, y  dijo

-.  que si en tiempo de guerra es Impor
tante  tener aviones, en el mundo fu
turo  quizá la flota ideal Seria ua flóta
de  portaaviones, pese a  lOs peflgros
atómicos. Interrogado si  creía  más

•  conveñiente aumentar el  númei  de
portaavioes con superficie más redu
cida,  manifestó que  el  «Roosevelt»
tiene  cuatro -  compartimientos, cada
uno  con flotabilidad individeal. ‘1am.
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bién dijo que  el  portaaviones «Sara-
toga»  Se portó admirablemente en las
experiencias de Bikini. Acerca del pe
ligro  de la bomba atómica, dijo que
lo  Acuerdos internacionales deberían
ponerla fuera de la ley y no debería
empkarse. Asegúró. estar convencido
dé  que  los Acuerdos internacionales
serían la mejor defensa contra el pe
ligro atómico. Agregó que en a  pa
sada guerra no fueron empleados los
gases axfisiantes, y  es  posible que,
por  los mismos motivos, si  hubiera
otra  guerra, no llegara a empléarse
la  bomba atómica. A preguntas de si
Norteamérica tendría bases navales
en  el Mediterráneo, contestó que los
Estados Unidos no desean otra cosa
que disponer de puertos donde apro
visionarse. El Almirante Cassady In..
vitó a los representantes de la Prens’
internacional a visitar el portaviones
«RooseveIt,.  El  administrador de la
zona internacIonal, Vicealmirante por.
tugués Magaíhanes Correa, fué oboe
quiado con un almuerzo por el Alml
rante Cassady y  el Comandante Ro
gan, que manda el portaaviones. Tam
bién se celebró un ecock.tail party)),
ofrecido por el agregado militar nor
teamericano en  honor de la oficiali
dad.

*  28-JX.  Radio  Moscú  ha  dado
a  conocer  el  texto  de  la  ñueva  nota
soviética,  en  la  que  se  reitera  la  opi
nión  rusa  de  que  solamente  las  poten
cias  del  mar  Negro  son  competentes
para  participar  en  la  administración
de  los  Dardanelos.  Añade  que  la  nue
va  nota  relativa  a  la  revisión  del  Tra
tado  de  Montreux,  dando  paso  a  los
buques  soviéticos  a  través  de  los  es
trechos  turcos,  ha  sido  enviada  a  Tur
quía  por  el  Gobierno  soviético  el  día
24  de  éste  mes.

•  Los  rusos  aducén  en  dicha  nota  que

los  turcos  vulicraron  las  estipulacio
nes  del  Tratado  durante  la  guerra,  al
permitir  el  paso  de  buques  dé  guerra
a  través  de  los  Dardanelos  en  la
campaña.  Considera  .indispensable  la
U:  R.  S.  S.  que  la  defensa  de  los Es
trechos  sea  encomendada  a  las  fuer
zas  unidas  de  Turquía  y  de  la  Unión
de  Repúblicas  Socialistas  Soviéticas.

La  déclaración  soviética  dice  tam
bién  que  la  respuesta  turca  dél  27  de
agosto  a  la  nota  rusa  del 7  de  mismo
mes  solamente  confirma  la  validez  de
las  aseveraciones  del  Gobierno  sovié
tico  de  que  durante  la  última  guerra,
la  Convención  no  garantizó  que  las
potencias  enemigas  podrían  usar  los
¿strechos  con  fines  militares,  en  con
tra  de  los  aliados.  Rechaza  la  respues
ta  turca  de  que  lós  estrechos  fuesen
impracticables  para  muchos  buques  y
dice  que  de  ello  no  fueron  informados
los  aliados.  El  Gobierno  turco,  según
la  nota  soviética,  no  registraba  en  sus
libros  el  paso  de  los  buques  auxWa-.
res  de  todos  los  países  durante  la  pe
ríodo  b4lico.  También  rechaza  la  nota
soviética  los  alegatos  turcos  de  que,
según  el  Tratado,  el  control  de  los
estrechos  era  solamente  de  carácter
sanitario.

Todo  lo cual  confirma,  dice  la  nota,
que  el  régimen  básico  de  Montreux
recaba  que  la, seguridad  de  estos  es.
trechos  esté  encomendada  a  las  po
tencias  del  mar  Negro  para  su  de.
fensa.

Tutquía  deberá  aceptar  los  prime.
ros  tres  puntós,  de  los  cinco  que  con
tiene  la  propuesta  soviética  para  las
tiegociaciones  básicas:

Primeró.  -  Los  estrechos  deberán
quedar.abiertos  siempre  a  la  navega
ción  nercante  de  todas  las  naciones.

Segundo.  Los  estrechos  podrán  ser
804 (Novlenmre
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abiertos  a  los  buques  de  guerra  de
las  potencias  del  mar  Negro.

Tercero.  El  paso  por  los  estrechos
de  los  buques  de  guerra  pertenecien
tes  a  potencias  que  no  sean  las  del
mar  Negro  no  será  permitido,  salvo
excepciones,  en  determinados  casos.

La  nota  añade  que  la  propuesta  so
viética  no  ocasionará  ningún  quebran
to  a  la  soberanía  turca.

*  28.IX.—El  Gobierno turco ha
adoptado medidas militares extraordi

•  nanas y,  está preparado para cual
quier eventualidad, según  noticias de
la  Agencia United Press, atribuidas a
los círculos solventes de Turqula.

*  28.IX.—Un  portavoz  de  Asun
tos  Exteriores  británico  calificó la  no
ta  soviética  dirigida  a  Turquía  como
«un  intento  para  quitar  todo  valor  al
acuerdo  de  Montreux,  que  es  el  acuer
do  internacional  vigente  sobre  la  ad
ministración  de  los  Estrechos».  Agre
gÓ  que  el  Gobierno  británico,  no  po
drá  apoy.ar la  pretensiÓn  rusa  de  que
el  Acuerdo  de  Potsdam  invalida  al
Convenio  de  Montreux.  «Lo  único
que  se  acordó  en  Potsdam—agregó-—
fué  que  las  tres  grandes  potencias  en
trarían  en  discusiones  preliminares
—no  en  negociaciones,  como  dice  la
nota  soviética—Con  Turquía,  con  el
fin  de  indicar  sus  puntos  de  vista  an
tes  de  la  revisión  del  Convenio  de
Montreux.»  No  hubo  intención  de  res
tar  valor  a  este  Tratado  que,  por  otra
parte,  contiene  disposiciones  para  su
revisión.»;1]

PUERTOS;0]
*  Antiguas unidades de desembar

co  militares se usan para operaciones
de  salvamento en el puerto belga de’

Zeebrugge, el  cuat,  durante las  eta
pas  finales de  la  segunda guerra
mundial, lué encarnizadamente defen
dido  por los alemanes antes de que
por fin lo evacuasen. Antes de partir,
los alemanes presentaron la última te
sistencia y  hundieron muchos buques
en  el canal de marca, para impedir
que  los aliados utilizasen el puerto.
Durante la  primera guerra mundial,
Zeebru’gge tuvo una historia aún más
rica  en acontecimientos, y el famoso
ataque que contra él efectuó el Almi
rante Keyes el dia de San Jorge de
1917 constituyó un gran triunfo na
val  En. aquella ocasión, los buques
bloque «‘Intrepid»  e  «Iphigenia»  ma
niobraron para entrar en el canal de
Zeebrugge y fueron hundidos de mo
do  tal,  que impedían el paso de toda
embarcación mayor que un bote de
pesca. Ciento ochenta y ocho oficiales
y  hombres resultaron muertos duran
te  la operación, y a este precio Zee
brugge quedó inutilizado hasta el fin
de las hostilidades.

*  El  primer  buque  entrado  en  la
esclitsa  de  Dunkerke,  que  fué  la  últi
ma  etapa  de  reconstrucción  del  puer
to,  ha  sidó  el  navío  de  cabotaje  sueco
«Júpiter)),  que .se  adornó  de  gallarde
tes  con  ‘tal  motivo, ‘ y  al  que aqtií  ve
mos  recibiendo  la  bienvenida  de  parte
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de  la  multitud  que  asistió  a  las  cere
monias  de  reapertura.

*   Una  de  las  dos  nuevas  balsas
-  salvavidas  proyectadas  pQr  el  Mand.

de  Material  Aéreo,  y  que  por  vez  pri.
mera  se.  revela  al  público  durante  la
exposición  de  tres  días  celebrada  en
la  Base  AAF  de  Wright  Field  (Ohio),
es  este  «vagón  cubierto»,  así  llamade
por,  su  gran  dosel  protector.  Se  trata

de  la  más  reciente  creación  de  salva
mento  aeronaval.  Entre  las  caracterís
ticas  de  esta  lancha,  capaz  para  20

•  hombres,  se  cuentan  asientos  llenos
de  aire  para  la  protección  y  comodi
dd  de  sus  ocupantes.  Si  algún  costa
do  resulta  perforado,  la  balsa  está
construída  de  modo  que  la  otra  mitad
puede  soportar  a  los  20  viajeros.  To
da  la  balsa  está  construida  de  caucho
y  va  inflada  con  bióxido  de  carbono.

*  11-IX.—Se desea activar la so.
lución  general de  los  problemas pen
dientes que afectan al puerto de Vigo,
para  lO cual  la  Junta de  Obras del
Puerto  ha deidido  gestionar la  pró
xima  flnünclación del empréstito de 55
millones de  pesetas, que ha  sido au
torizáclo recienteménte por el  Gobier
no  y  las  Cortes.  La Junta de  Obras
del  Puerto adoptó acuerdos de impoe.
tanda  relativos  a  la  ejecución  de
obras.  Se  adoptó también que se so
licite  del  Gobierno que éste’ patrocine
la  idea de convertIr a Vigo en el gran
puerto  atlántico de  España, a  cuyo
ñn  ha de solicitarse la zona franca del
Noroeste y  la realización de las  obras
precisas  para ello,  así  como la  más
rápida aprobación por  la superioridad
de  la  línea ferrovIaria entre  Los  Pea.
res  y  San  C!odlo y  el  mejoramiento
del  trazado entre Orense y  Vigo.
800

*   Protegido por  el  Convenio de
Ginebra, un buque-hospital da descan
so  y  ayuda -a todos los  heridos y  en
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ferinos, lo mismo amigos que enoifli.
gos.

*   Se  sospecha  que  los  insectos
que  se  alimentan  en  lós  vertedçros  de.
detritus  de  Chicago  propagan  los  te
midos  gérmenes  comúnmente  conoci
dos  por  gérmenes  polio,  responsables
de  la  parálisis  infantil.  El  aparato,  al
que  se  ve  volando  por  entre  una  ban
dada  de  pichones  de  la  urbe,  roció
con  D.  D.  T.  la  zona  de. los  verte
deros.

que  se moverán a velocidades ultraso
floras.

*   Este  «jeep» marino  del  Ejército
americano,  llamado  ((V iCtOry)), pro.
porciona  excursiones  a  los  turistas  de
la  costa  norte  de  Norfolk,  en  Huns
tanton.  Ha  sido  comprado  por  el  se
ñor  G.  W.  Searle  y  adaptado  a  ser

 de  tiempo  de  paz.  El  ((ViCtOl4y))

tiene  un  motor  de  17  caballos,  y  en
tierra  puede  desplazarse  a  un  máxi
mo  de  6o  millas  por  hora  ( en el  mar
a  cinco  nudos).

Otras  varias  embarcaciones  anfibias
similares  han  sido  vendidas  por  el  Go
bierno  inglés  y  funcionán  actualmente
‘en  otras  zonas  de  la  costa.  La  sema
na  pasada  se  hicieron  preguntas  sobre  ellas  en  el  Parlamento,  y  se  de

claró  que  algunas  «Dukws»,  vendidas
por  150  libras,  rendían  ahora  nada
menos  que o  libras  diarias  a  sus  afor
tunados  poséedores.

*  La nueva línea regular  para VMJeros y  mercancías entre Suecia Y

Dieppe, organizada por la Compañía
Sueca  Rederó  Svea y  la  Sociedad
Francesa lntermarltima y Fluvial, ha
sido  inaugurada oficialmente en  el
curso. de una recepción que se des
arrolló a bordo del «Sidra»,  barco suc. -

co, en presencia del señor NordllflL
807

*  11- IX.—Un «centrifugador hu
mano», que recuerda alguna horrible
atracción de  feria,  ha comenzado a
ser construído en los Estados Unidos.

Este aparato permitirá determinar
el  límite de resistencia del organismO
a  las presiones a que se verá sonetl
do  durante los viajes en los futuros
aviones o  proyectiles, por reacción,
19461
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cónsul general de Suecia en Francia;
del  comandante Lantz, director del
iinpe,  eñ ‘el Ministerio de Economía
Nacional;  del  señor Beflanger, direc..
tor  gerente  del  •l.nter,narítimo y  Flu
vial;  de los representantes de los Mi
nisterios de Transpórtes y  de Infor
mación; del representante de los Co
mités dél Papel de Prensa, etc., así
como de numerosas personalidades lo.
cales.

13-  IX.—El  tt ansatiántico  britá
nico  «Queen  Elizabeth», de  85.ooo  to
neladas,  reanudará  en  octubre  el  ser
vicio  regular  de  pásajeros  entre  Sou
thampton  y  Nueva  York.

*  7.IX.—Ha zarpado de  Buenos
Aires el baróo espafll «Cabo  de Hoi
nos»,  con destino a  Barcelona y es.
calas en Río ‘de Janeiro, Cabo Verde
y  Lisboa. Lleva ,a bordo 450 pasaJe.

ros,  etre los cuales figuran Daniel Bil
bao,  la  esposa de Jaime Foxá, et
maestro Guerrero, la artista Conchita
Leonardo y  el agregado de la Emba.
jada argentina don José Emilio Casal
y  señora.

*   ro.IX.—Ha  salido  del  puerto
del  Musel  el  transatlántico  español
«Magallanes», con rumbo  a  La  Haba
na  y  Nueva  York.  Embarcaron  un
centenar  de  viajeros  y  tomó  300  to
nelades  de  carga  general.  A  bordo  de
este  barco  va  el  cónsul  de.  Cuba  en
Gijón,  don  Francisco  C.’  Brediñana,
acompañado  de  su  esposa  e  hijos,  y
que  se  ve  precisado  a  trasladarse  por
una’  temporada  a  Cuba  debido  al  es
tado’  de  salud  de  su  esposa.  El  señor
Bredifiana  fué  obsequiado  con  una  co.
mida  íntima,  antes  de  partir,  por  un
grupo  de  amigos,  en  premio  a  la  gran
labor  españolista  que, ha  realizado.

*  10.IX.—Ha ‘llegado a  Bilbao,
procedente de Norteamérica, el buque
«Monte  Moncayo».  Parte  de su  car
ga ‘la dejará en Vigo y Gijón.
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Recuerdos  del  viejo  Ministerio
de  Marina  ‘

UANTOS,  habiendo  traspuesto  los  floridos  años  mozos
para  entrar  en  el  ototlo  de  la  varonil  edad,  con
tamos  algúiios  lustros, de  servicio  en  la  Armada  si
alguna  vez hemos  dirigido  nuestros  pasos  hacia  los
terrenos  que ocuparon  no  ha  mucho  las  Reales  Ca
ballerizas  y  lanzado  una  nostálgica  mirada  al  edi
ficio  fronterizo,  hoy  en  derribo,  del  antiguo  Minis

terio  de  Marina,  en  la  que  hace  poco  conservaba  todavía  su  histórico
nombre  de  plazuela  de  1osMinisterios,  pudimos  exclamar  con  Virgilio:
Sunt  lacrymoe  rrum,  al  contemplar  cómo  van  cayendo  a  golpes  de  la
demoledora  piqueta  los  sillares  del  yetusto  caserón  que  habitó  el  onni
potente  valido  Godoy.

Contiguo  al  convento  de  Agustinos  Calzados,  que  fundó  en  1590 doña
María  de  Córdoba  y  Aragón,  transformándose  en  Senado  en  los  diver
sos  períodos  constitucionales  en  que  subsistió  esta  Cámará  Colegiala-
dora,  se  alza  el  edificio  que  hoy  va  ‘desapareciendo,  onando  ánguló
entre  la  plaza  de’ los  Ministerios  (ahora  de  la  Marina  Española)  y  la
calle  Nueva,  ahora  llamada  de , Bailén.  Construyóse  en  el  reinado  de
Carlos  ‘II,  por  los  años,  de  1776, bajo’ la  dirección  del  General  de  In
1946]
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genieros  don  Francisco’ Sabatini,q  uien  levantó  al’ mismo  tiempo,  des
tinándola  a  su  habitáción,  la  ‘casa  colindante  por  la  parte  posterior,
frente  a  las  Reales- Caballerizas.

El  mérito  arquitectónico  del  edificio  no  puede  compararse  con  el
de  otros  erigidos en  el  mismo  reinado  que  constitüyen  :adínirabjé  ornato
de  la  Corte  española  y  son  gloria  de  una  época  fecunda  para  las  bellas
artes  y  los  monumentos  públicos.  Daba  acceso  al  piso  principal  una
amplia  escale-ra, adornada  en  su  arranque  con  ocho  columnas  de  gra
nito  de  orden  dórico,  que  a  1-as pocas  gradas  se  dividía  en  dos  ramales,
a  derecha  e  izquierda,  hasta  terminar  en  la  planta  principal,  ilumina
dos,  por  ‘medio  de  linternas  y  decorados  por  columnas  y  pilastras  de
orden  jónico.  -  ‘  .

-    El  destino  primitivo  de  la, casa  fué  servir  de- habitación  al  Ivlarqués
de  Grimaldi  y -a  los  que  le  sustituyesen  en . l  caigo  de  Secretario  de
Estado,  entre  los  que  figuró  el  célebre  Conde  de  Floridablanca,  y,  a  la
caída  del  Conde  de  Aranda,  ‘en  1792, el  Zayorito  Godoy,  que  la  adorné
suntuosamente.  De  esta  época, -era  su  monumental  escalera  y  el  rico
decorado  de  sus  salones,  alhajados  COfl  valiosas  pinturas.
•   En  estos  Salones  recibía  corte  todos  los  miéréoles  el. -rlncipe  de  la
Paz,  co’mo auténtico  dueñó  de  lo.s destinos  de  la  nación,  y  en  ellos  se
reunía  una  abigarrada  multitud,  compuesta  de  gentes  de  muy  distinta
condición  y  animada  de  los  más  diversos  ropósitos  y  ‘aspiraciones. El
cortesano  adulador,  el  pretendiente  importuno,  la  dama  encopetada  y
elegante,  el  petimetre  ‘acicalado  y  repulido,  -el  ‘pedante  campanudo,
títulos,  golillas,  militares,  prelados  y  religiosos  de  suposición,  negocian
tes  y  asentistas,  mezclados  y  re,u-eltos  en  confuso  hervidero,  invadían

‘las  antesalás  dél  Ministro  omnipotente.  El  fausto  le  ofrécía  su  tributo,  -

la  soberbia  humillaba  su  présunción,  la  -codicia le  rendía  parias,- el  in
genio  abatía  su  rvuelo y  la  adulación  le  hacía  zalemas  y  carantoñas.
Toda  la  Corte  discurría  por  aquellos  salones  y  se  daba  cita  en ‘ellos
como  lugar  de paseo  y ‘reunión  que  era  útil  frecuentar  a  cualquiera  que
aspirase  a  merecer  los ‘haiagos  dé  la  caprichosa  jortuna.  -  -

Ejemplo  cúrioso  de  lo que  era  entonces  la  enulación  y  la  Intriga  en
las  secretarías  del  Despacho,  nos  lo  presenta  -en sus  Memorias  Pizarro.
Trasladado  desde  la  Embajada  de  Viena,  en  la  que  habla  desempeñadQ
una  plaza  de  Secr-etario,  llegó  en  1794  a  ranjuez,.  donde  es  encon
tr-aba  la  Corte,  para  hacer  su  presentación  -en- la  Secretaría  de  Estado.
en  la  que  debía  continuar  sus  servicios.  Pero  mejor  será  que’ oigamos
al  propio  mteresado  el’ relato  de  sus  aventuras  de  covachuelista  no
vato:  «Entro  én  la  primera  pieza,  saludo, -a mis  compañeros,  y  la  única
acogida  qu  encontré  ué  una  ligera  Inclinación  de  -cabeza. Pasé  a  la
segunda  cmnara,  ‘y allí  encontró  Inás  abertura,  aunque  con  aire  de  su
perioridad;  -pregunté  por  el  caballero  Oficial  Mayor,  y  don  Miguel  de
Lardizábal,  que  era  segundo,  se  ‘vino a  mí  y  me  dijo:  «El Oficial Mayor,
no  cuente’ usted  con  él, ‘está  malo,  y  casi  siempre  está  borracho.»  «‘ues
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bien,  dije,  después  de  ofrecerme  a  la  disposición  de  todos  estos  seri’o
res,  deseo  que  se  me  presente  el  excelentísimo  Jefe.»  Respuesta:  «Yo
le  presentaré  a  usted  ahora  que  va  ‘a pasar  por  aquí;  pero  le  advierto
que  no  se  sorprenda  si  no  le  habla  ni  le  mira  a  la  cara,  pues  estoy  en
su  có2npleta  desgracia,  y  por  mí  sufrirá  usted  un’  desaire.»  Los  ‘otros
caballeros  de  esta  cámara  me  hablaron  con  afabilidad  ‘y preguntaron
sobre  mi  ‘viaje;  de  la  otra  sólo Vino uno  a  decirme  ál  oído:  «Sabe  us
ted  lo  que  han  dicho  de  usted?  Que era  un  segundo  Gardoguito»  (alu
diendo  al  hijo  del  Ministro  de  Hacienda,  a  quien  tenían  por  presumi
do  e  Ignorante)...  En  esto  sonó  una  llave  y  una  puerta  que  se  abría.
El  Duque  de  la  Alcuda  siempre  atravesaba  la  Secretaria,  lorque  en
traba  por  una  puerta  que  comunicaba  a  los  cuartos  de  Palacio.  Apa
reció  en  la  cámara,  Lardizábal  me  presentó  y  le  hice  mi  brevísima
arenga;  pero  Su  Excelencia  pasó  rápidamente,  volviendo,  en  efecto,
la  cara  al  otro  lado.  Entonces,  Lardizáhal  mé  dijo:  «Ya está  usted  des
pachado  hasta  las  dos,  que  vendrá  usted  para.  ir  a  comer  en  casa  de
Su  Excelncia.i’  Volví, en  efecto,  y  llegando  el  monieñto  de  ir  a  comer,
me  hallaba  ‘entre todos  los  compañeros  como  el  ente . más,  extraño;  sólo
Lardizábal  me  dijo:  «Yo  le  llevaré  a  usted  en  mi  berlina;  esto  está
hecho  un. infierflo,  como  usted  ‘ve, y yo  estóy  esperando  de im  momento
a  otro  un  oficio enviándome  a  Filipinas»;  y  así  fué,  que  a  los  dos  días;
o  tres  salió  precipitadamente  jubilado  y  desterrado  con  la  mitad  del
sueldo.  For  la  noche  me  volví  a  presentar  en.  la  Secretaría,  y  a  poco
entró  el  Jefe,  y  como estab  o1o,  ie  habló  con  la.’ mayor  alegría  y  afa
bilidad,  preguntándome  por  mi  viaje,  señalándome  . la  mésa  que.  me
estaba  destinada,  y  diciéndome:  «Allí  está  su  sitio  de  usted;  mañana
se  le  señalárá  trabajo,  y  ahora,  vaya  usted  a  divertirse»;  con  lo  que
quedé  tranquilo»  ‘(1).  .  ‘.  .No  hemos  resistidó  a  la  tentación  de  reproducir  este  p1ntoreso,  cua

dro  para  dar  idea  de  lo  que  eran  los  ministerios  bajo  Godoy. No  stis
fecho  éste  con  los honóres  y  gajes  que ‘había  actnulado  en  su  persona,
ni  bastándole  siquiera  el  titulo  de  Gen.erallsimo  de  mar  y’ tierra,  quiso
ostentar  el  de  Almirante  con  tratamiento  de  Alteza.  Serenísima,  aun
que  jamás  había  pisado  las  tablas  de  un  barco  ni  se  había  embarcado
en  una  falúa,  excusándose  con  el  pretexto  del  mareo,  y  cuando  en  1796
acompañó  al  Rey  en  su  viaje  a  ‘Cádiz, en  cuya  bahía  se  habían  reinido
tres  escuadras  que  ofrecían  ‘hermoso espectáculo,  ni  una  vez,  por  bien
parecer,  quiso  seguir  al  Rey,  cuando’  iba  diariamente  a  visitar  los
navíos.  .  ‘  ‘  ‘

Los  extremos  de  bajeza  y  adulación  de  que  es  capas  la  naturaleza
humana  ante  el  ambicioso  ‘engreído  que  disfruta  de  las  ventajas  del:’
poder  y  lo. ejerce  despóticamente,  se’ pusieron  de  manifiesto.  con  oca
sión’  de  la  absurda  y  desaforada  dignidad  que  se  concedió  a  Godoy,

‘(1)  Memorias  de  vida  del  Ercmo,  Sr.  don  mismo.  Edición  de  la  «Colección  de  Escritores
José  Garcia  d€  Leda  p  pizarro,  escritas  por  él  Castellanos»,  Madrid,  l84.  Tomo  1.  Capitulo  VI.
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renovando  en  él  la  que  en  1737 se  creó  para  el  Infante  don  Felipe.  Por
eso  no  fueron  obstáculo  los  fríos  invernizos  ni  la  escarcha  de  los  cami
nos  para  que  el  de  Madrid  a  Aranjuez  apareciese  en  aquel  enero  de
1807  invadido  por  una  larga  hilera  de  coches,  en  los  que  personajes  y
personajilos  se  apresuraban  a  dirigirse  a  felicitar  al  Príncipe,  todos
con  la  secreta  esperanza  de  ser  los  primeros  y  alcanar  en  albricias
abundosa  cosecha  de  ascensos  y  empleos.

Vuelta  a  los  pocos  días  la  Corte  :a  Madrid,  Ja  entrada  de  Godoy  en
su  palacio  ué  triunfal.  La  magnífica  escalera  y  los  vastos  salones  ha
llábanse  poblados  de  apiñada  muchedumbre  ansiosa  de  saludar  a  su
paso  al  valido  prepotente  y merecer  de  él  una  jugaz  sonrisa  o una  lige
ra  inclinación  de  cabeza.  Atravesó  Godoy  por.  entre  la  concurrencia
sin  detenerse  apenas,  y  pudo  contemplar  con  la  sonrisa  de  la  vanidad
satisfecha  el  ntimeroso  coicurso  de  gente  principal  y  de  meiana  ali
dad  que  procuraba  ser  notada  en  su  casa,  con  más  ahinco  quizá  que
en  el  palacio  de  los  Reyes.

Dos  funciones  de  teatro  se  celebraron.  en  su  honor,  una  en  eJ  de  la
Cruz  y  otra  en  eJ  del  Príncipe.  Saludóle  el  público  con  palmadas
al  asomarse  a  su  palco,  cosa  no  acostumbrada  entonces,  al  . mismo
tiempo  que  se  soltaba  una  bandada  de  palomas,  y  no  faltó  poeta  que
compusiese  versos  alusivos;  que  recitó  Un  cómico  para  cumplirnentarle
y  ensalzarle  (1).

Difícil  fuera  sospechar  entre  tantos  aplausos  y  lisonjas  que  la  lóca
fortuna  de  Godoy  estaba  próxima  a  su  ocaso;  pero  quizás  algunos  de
los  que  acudían  solícitos  a  rendirle  honores  trataban  de  inquirir  por
su  semblante  si  estaba  próxima  la  hora  de  su  ruina.  El  desdichado  pro
ceso  del  Escorial  aumentó  la  impularidad  del  odiado  Ministro  en
igual  medida  que  subía  de  punto  la  simpatía  popular  hacia  el  Príncipe
de  Asturias,  considerado  como :yíctia  ‘de  una  injçusta  persecución.
Pocos  meses  después  la  entrada  alevosa  de  las  tropas  francesas  preci
pitó  los  aconteciinielitos  que  próvocaron  el  motín  de  Aranjuez  y  la
caída  de  Godoy.  ,  .

Ya  no  habitaba  entonces  éste  su  primitiva  residencia,  contigua  al
convento  de  doña  María  de  Aragón.  Según  refiere  Mesonero  Roma
nos  (2), eñ  16 cte mayo  de  1807 se había  otorgado  la  escritura  de  dona-  -

ción  del  palacio  de  Buenavista,  adquirido  por  Ja  Villa  de  Madrid  de
los  herederos  de  la  Duquesa  de  Alba para  realar  a  Godoy, y  mientras
se  realizaban  las  obras  de  adaptación  se había  trasladado  el  Príncipe
a  las  casas  de  la  calle  del  Barquillo,  esquina  a  la  actual  plaza  del
Rey,  proPias  de  su  esposa,  la  Condesa  de  Chinchón.  Esta  fu  Ja  casa
Invadida  por  la  plebe  y saqueada  bárbaramente  el  19 de  marzo  de  188,
cuando  la  noticia  del  motín  de  Aranjuez  se  difundió  en  la  Corte  y
desató  las  iras  tanto  tiempo  refrenadas  contra  el  hastá  entonçes  temi

(1)  Memorias  de  D.  Antonio  AlcaZd  GaUano,     (2) Mesonero  Romanos,  Memorias  de  un  se-
Madrid,  1806,  capítulo  VIII.               trotón, capitulo  1.
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do  cuanto  execrado  Ministro.  El  cambio  de  residencia  del  palacio  de
los  ulinistros  de  Estado  a  la  casa  del  Bara uillo  debió  de  ser  posterior• a
mayo  de  1807, puesto  que  los  acontecimientos  referidos  de  enero  de
este  año  tuvieron  por  escenario  aquella  residencia.

Al  abandonarla  quiso  Godoy  cederla,  o  por  mjor  decir,  devolverla
al  Rey,  para  que  se  alojasen  en  ella  las  oficinas  del  Almirantazgo  y
aun  los  Estados  Mayores  del  Ejército,  especialménte  de  Artillería  e
Ingenieros;  pero  dé  Real  orden,  firmada  por  Caballero,  se  le  nndó
contestar  que  S.  M.  apreciando  el  generoso  desprendimiento  el  Prín
cipe  de  la  Paz,  no  venía  en  aceptar.  su  ,oferta,  pero  quería  S.  M.  que
la  casa  se  tasase,  la  comprase,  el  Alnirantazgo  de  sus  fondos  y  alquilase
lo  que  no  les  fuese  necesario  a  los  Estados  Mayores,  y  que  mientras  que
no  tenía  caudal  para  satisfacer  el  capital  de  la  tasación  pagase  a  Go
doy  el  4  por  100. Esta  orden  fué  comunicada  a  don  Manuel  Sixto  de
Espinosa,  Tesorero  del  Alnirantazgo  y  Director  general  de  la  Caja  de
Consolidación,.  hechura  de  Godoy,  al  que  alcanzaron  las  iras  populares
a  la  caída  cte su  protéctor,  saqueándolé  su  casa.  Este  funcionario  inter
vino  en  la  tasación,  que  alcanzó  18.150.000 reales  de  vellón,  y  en  el  otor
gamiento  de  la  escritura,  que  después  de  registrada  por  J.  Contaduria
de  hipotecas,  se  cursó,  para  .a  conveniente  toma  de  razón,  a  .a  Conta
•uría  del  Alniraitazgo.

Los  réditos  del  capital  se  pagaban  por  medias  anualidades,  y  por
este  conçepto  se  abonaron  a  fines de  1907, 360.000 reales. Al  año  siguiente
los  acontecimientos  que  se  desarrollaban  precipitadamente  hacían  pre
ver  próxima  a  eclipsarse  la  estrella  de  Godóy.  ESte estado  de  cosas  de
bió  hacérle  comprender  la  conveniencia  de  poner  a  salvo  Sus  caudales.
Décidido,  pues,  a  hacer  efectivo  el  capital  de  la  venta,  en  16 de  febrero
pasó  el  Tesorero  a  la  Contadirla  del  Apiirántazgo  un  recibo  dado  por
Godoy  con  fecha  de  1.0 ‘de  enero  de  los  18.150.000 ‘realés estipulados  en
el  contrato.  En  22 de  febrero  se  despachó  certificación  cte abono  a  favor
del  Tesorero  pero  careciendo  el  Aimirantazgo  de  caudales  suficientes
para  el  pago  de  la  totalidad,’  se  hizo  cargo  de  satisfacerla  la  Caja  de
Consolidación,   reserva  de  reihtegrarse  de  los  fondos  o  derechos  del
Almirantazgo  a  medida  que  fuesen  recaudándose  Para  ste,pago  se gira
ron  sobr’e Londres  a  la  casa  Morfi  libranzas  por  valor  de  tres  2niUones
de  reajes,  a  la  vista;  y  las  restantes  letras  fueron  a  sesenta,  setenta,
ochenta,  noventa,  ciento  y  ciento  veinte  días.  Al  ocurrir  el  motín  de
A.ranjuez,  pendiente  aún  el  vencimiento  de  las  tres  últimas  letras  y

arrastrado  Sixto  en  la  desgracia  de  su  valedor,  los  nuevos  funcionarios
que  se  encargaron  de  la  Caja  de  Consolidación  tuvieron  buen  cuidado,
como  enemigos  del  Ministro  caído,  de  recoger  la  letras  no  vencidas.

El  contrato,  de  cómpraventa  de’ la  Casa  que  por  tan  largo  tiempo
habla  habitado  Godoy,  habla  tenido  desde  ‘el - primer  momriétito ,aQérrl
inos  impugnadores.  El  rin1stro  Contador  del  Almirantazgo,  en  una  ex
posición  de  1807, a  raíz  de  la  compra,  alegó  que  el  Consejo,  en  cúyo
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nombre  se  otórgaba  el  contrato,  no  había  tenido  conocimento  del
aSunto,  y  representando  enérgicamente  en  sus  funciones  de  fiscal  de
aquel  superior  organismo,  hizo  protesta  de  nulidad  para  que,  enterado
de  ello  S  M., pudiese  el  Consejo  cumplir  en  todo  su  soberana  voluntad.
E  el  seno  del  A1mirantago  prevaleció  el  dictamen  prudente  y  aco
modaticio  y  se  dió  carptazo  al  asunto,  prefiriendo  los  ilustres  conse
jeros  guardar  circunspécción  y  reserva  antes  que  librar  descomunales
batallas  burocráticas  con  u  eñemigo  temible  y  poderoso.  Llegó  des
pués  el  momento  de  hacer  leña  del  árbo1 caído  y  io  se  desperdicié  la
ocasión  de  cercenarle  el  piquillo  de  unos  millones  con  el  cómodo  expe
diente  de  recoger  las  libranzas  no  vencidas.
•   La  Caja  de  consolidación  habla  retenido  algimos  millones  de  los
derechos  recaudados  por  el  Almirantazgo  en  reintegro  de  los  plazos
adelantados  para  la  compra  de  la  casa,  por  lo  que  proinoida  en  1815
la  cuestión  de  la  propiedad  del  inmueble,  pudo  emitir  razonadó  infornie
el  Ministro  togado  del  Almirantazgo,  recayendó  real  resolución  favo
rable  a  la  propiedad  de  la  casa  para  la  Marina,  con  cargo  a  buyos fon
dos  se  arreglaron  entonces  sus  salas  y  oficinas  (1).

Hasta  1919 permaneció  el  Almirantazgo  en  el  paiacio  de  Godoy,  y
en  dicho  año  se  Instalé  en  l  la  Biblioteca  Real,  que  a  los  pocos  años
desalojé  el  edificio, en  el  que  pasaron  a  establecerse  los  secretarios  del
Despacho  de  Gracia  y  Justicia,  Guerra,  Marina  y  Hacienda,  que  l-iasta
entonces  estuvieron  en  el  Palacio  Real.  E  la.  noche  del  29  al  30  de
nóviembre  de  1846  se  declaró  un  inendio,  de  que  resultaron  grandes
desperfectos  en  Ja  parte  destinada  al  Ministerio  de  la  Guerra,  que  con
este  motivo  se  trasladó  a  Santo  Tomás,  y  después,  a  Buenavista.  El  de
Hacienda  se  trasladó  a  la  Aduana,  y  el  de  Gracia  y  Justicia,  al  local
donde  actuannente  existe,  y  quedó  exclusivamente  el- de  Marina  junta-
mente  con  las  oficinas  y  dependencias  que  estaban  alójadas  en  la  ca113
del  Reloj,  de  donde  se  trasladaron.

Cien  años  hace  justamente  que  la  antigua  residencia.de  los  minis
tros  de  estado  quedó  ocupada  en  su  totalidad  por  la  Marina,  que  la
había  adquirido  desde  principios  de  siglo  por  uenta  de  los  fondos  del
Almirantazgo.  Con  el  régimen  tributario  moderno  desaparecieron  las
diferéntes  cajas  especiales  que  se  nutrían  con  recaudación  pr.opia; para
lñtegrarse  en  el  Tesoro  público  todos  los  recursos  c1eJ Estádo,. cualquiera
que  sea  su  origen.  Lo  que  ha  sobrevivido  a  todas  las  reformas  tributa
rias  es  la  variedad  y  abundancia  de  impuestos,  tributos,  gabelas,  cargas
y  derechos  en  toda  la  rica  y  rnúltipe  gama  de  recursos  fiscales  con  que
el  Estado  moderno  procura  satisfacer  sus  crecientes  exigencias  eco
nómicas.               -

El  Estado  adquiere,  por  los.. medios  comunes  y  con  cargo  al  Presu
puesto,  las  propiedades  destinadas  a  satisfacer  las  necesidades  que  se

(1)  Apuntes  y  documentos  correspondtentes  ai  Despacho  Universal  de  Marina  de  Espafia  e  Tu-
tercer  Ministerio  en  184  del  Excmo.  Sr.  E.  José  -  dlas.  •Tómo  XVII,  pág.  8  y  anexo  nem.  42.
Vázquez  Figueroa,  secretario  de  Estado  y  del  Museo  Naval.
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derivan  del  lesempeño  de  los  servicios  públicos.  A  raíz  de  la  lesainor
tizacióú  de  los  bienes  de  las  llamadas  manos  muertas,’  uieron  decla
rados,  corno  no  podía  menos  de  sucéder,  exceptuados  de  venta  los  edi
ficios  destinados  al  servicio  público.  En  la  ley  de  9  de  junio  de  1869
hallamos  la  declaración,  fruto  del  espíritu  unificador  y  antifúerista  de
la  Reyolueión  septembrina,  de  que  los  edificios  de  cualquier  proceden
cia  destinádos  a  dépendencias  públicas  se  entenderá  que  lo  están  en
mero  usuftucto,  pudrendo  el  Gobierno  destinarlos  a  otro  servicio  si  ce
sare  aquel  a  que  hayan  sido  aplicados.  Destinado  el  antiguo  Ministerio
de  Marina  a  conertirse  en  un  nuevo  edificio público,  que  se  levantará
sobre  su  soiar,  desaparecerán  los  recuerdos  que  a  la  sombra  de  los  vie
jos  ihuros  perduraban  cómó  ecos del  pasado.  Mas  antes  de  que  la  mano
del  olvido  borre  para  siempre  la  evocación  de  hechos  y  generaciones
que  fueron,  hemos  intentado  espigar  en  memorias  y  docunehtos  de  la
época  los  hechos  más  salientes  que  se  desarollaron  en  el  ámbito  d
aquel  edificio, unido  por  tantos  vínculos  a  la  historia’  de  la  Marilía  es
pañola  en  el  último  siglo.  .

JAIME  SALVA
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Fotografía  del  Dr.  S.  D.  Jouhar,  expuesta  recientemente  en  una  Exposición  de  arte  en  Londres.
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Algo más  sobre  el portaaviones

ESDE  los más  ‘re-
motos  tiempos
la  lucha  en  el
mar  ha  ido
evolucionando
de  acuerdo
con  las distin

tas  armas  conocidas,  y  las  carac-’
terísticas  más  importantes  de  los
buques  de  guerra  han.  cambiado  al
descubrirse  nuevos  medios  de  pro-
pulsión,  ataque  y  defensa.

El  paso  del remo ‘a la  vela, el em
pleo  de  la  artillería,  la  sustitución
de  la  madera  por  el  acero  en  las
construcciones  yola propulsión  me
cánica  han  sido  los  cambios  -más
trascendentales  que  se  han  intro
ducido  en  los  buques  ‘de guerra  en
el  pasado,  y  desde  luego  no  serán•
las  ‘últimas  innovaciones  que  se
vean’  en  las  marinas,  pues  hoy  ya

s  vislumbran  otras  tan  inport’an
tea  cowo  aquéllas.

Por  ejemplo,  parece  sér  qué  exis
te  la  posibilidad  de  que  en  un  fu
turo  más  o  menos  próximo’ se  logre
aplicar  la  energía  atómica  a la  pro
‘pulsión  de  los  buques,  lo  qué  su
pondría  un,  progreso  casi  tan
grande  ‘en comparaéión  óon los me
dios  actuales, como  lo  fué  el  vapor
con  respecto  ala  vela.

Todos  hemos  vfsto  en  los  noti
ciarios  diyersos  tipos  de  aparatos,
lanzacohetes,  que  con  un  peso mu
cho  menor,  tienen  la  misma  ‘poten
cia  de fuego  que Jos cañones,  y  que
tal  vez los  sustituyan’ en  los barcos
de  mañana.  «

Pero  no  es “preciso, hacer  conje
turas  ‘ni mirar  al  ‘futuro para  bus
car  uno’  de  esos  cambios  funda
mentales,  ya  qüe  hoy  mismo  esta-
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¡ilos  asistiendo  a  una’ verdadera  re-’
volución  de  la  táctica  navaj,  ante
la  aparición  de un  arma  ,que, si bien
no  es  nueva,  ha  dado  sus  primeros
resultados  de envergadura  sobre  el
mar  en  la pasada  guerra.  Nos refe
rimos  a  la  ‘aviación.

Todayla  es  pronto  para  que  se
pueda  saber  si  ja  aparición  de  las
armas  atómicas  hará  aumentar  o
disminuir  el  poder  de  la’ aviación
en  el  futuro,  ya  ‘que ‘si  bien  las

bornbas  atómicas  aumentan  de  un
modo  hasta  ahora  insospechado  su
8)

poder  de  destrucción,  parece  qué
los  proyecties  de  artillería  o cohe-
tes  con  carga  atómica  antiaéreos
tendrán  -un rendimiento  énorme,  y
unidos  a  los  radiolocajizadores  e
identificadores  y  radiotelémetros,
base  de  las  modernas  Direcciones
de  Tiro  Antiaéreas,  harán  muy  di
fícil,  pór  no  decir  imposible,  que
la-  aviación  pueda  llegar  a  lanzar
‘sus  ‘bombas  sobre los  objetivos  ini-.
portántes,  que  estarán  muy  def en
didos.

De  todas  formas  resulta  eviden
te  que  la  aviación  tiene  hoy  por
hoy  una  importancia  enorme,  y  lo
más  probable  es  que,  la  siga  te
niendo  en  el  juturo.

El  objeto  del  poder  marítimo  es
conseguir  el  dominio  del  mar,  para
utilizarlo  cono  vía  de  comunica
ción,  impidiendo  aJ  mismo  tiempo
que  el’ adversario  jo utilice.  Hoy día
eg  preciso,  además,  dominar  el  aire
por  encima  de él,  no  porque  el. aire
sea  capaz  de  reemplazar  al  mar
como. medio  de comunicación,  sino
porque  un  enemigo  que  domine  el
aire  puede  impedir  ej  libre  uso  de
‘los  mares  casi  tan  completanente
como  uno  que  antes  dominara  el’
mismo  mar.

El  avión,  como  todas  las  armas
nuevas,  se  introdujo  en  la  esfera
naval  de  un  modo gradual.  duran
te  la  primera  guerra  mundial  su
misión  dentro  de  las  flotas  se  re
dujo  a  la  exploración,  con  escaso
rendimiento  pór,  ser  los  aparatos

Fig.  l.—Portaaviones...  Sobre  pocos  barcos  se  ha
discutido  tanto  como  ,sobre  estos  buques,  con
siderados  hoy  como  la  base  de  la  potencia  ofet
siva  de  las  dotas  modeinas.  En  1k  fotografia
vemos’  una  escuadrilla  de  aviones  torpederos
Grumann  TBF-1  eAvengers,  y  más  abajo  otra
de  aviones  de  bombardeo  en  picado  Douglas
SBC-3  «Dauntless»,  que  vuélan  sobre  un  porta
aviones  norteamericano  ,de  25.000  toneladas,  del
que  acaban  de  ,despegar.  Entre  estas  dos  for
maciones  se  divisan  unidades  de  superflcie  que

dan  escolta  al  portaaviones.
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ALGO  MAS  SOBRE  EL  PORTAAVIONES

empleados  en  aqueIa  época  toda
vía  muy  imperfectos.

La  escasa  autoflOflha  del  avión.
trajo  consigo  primero  el  empleo  de
los  transportes  de  aviación,  y  más
tarde,  çle los  portaaviones,  ya  que
4esde  el  primr  momento  se  com
ren4ió  que  para  que  lo  ayiofleS
estuyierafl  con .ias  fiótas  en  el  mo—
mento  preciso,  hacían  falta  bases

znóyiles  que  acompañaran  cons
tantemente  a  éstas.

Al  tériniflar  a  primera  guerra
mundial  no  quedó  eperienÇia  al
gufla  acerca  de  cómo  se podría  sa
‘car  el  máxiflO  rendimiento  de  los
pórtaaViOfles  como  unidades  inte
grantes  de  una  flota,  aunque  en
realidad  los  aviones  mejoraron  tan
rápidamente  . en  todos  los  aspectos

en  los  años  siguientes,  ‘que esa, ex
periencia  se  habría  hecho  inútil  al
poco  tie1PO,  pues• las  posibilidades
de  la  ayiaión  aumentaron  extra
ordinariamente.

Hasta  mucho  tiempo  después: de.
acabada  esa  guerra  las  ideas  sobre
la  táctica  nayal  Sfr basaron  en  el
único  choque  iinportaXlte  que  se;
produjo  en  élla  entre  fuerzas  na

vales,  la  batalla,  de  . Jutlandia  o
Skagerrak.  Se  pensó  entçnces  que
las  batallas  navales  del  porvenir
serían  más  .0  menos  parecidas  a
ella,  y  los  supuestos  tácticos  en  las
grandes  maniobras  se  presentaban
siempre  en  forma  de  dos  gruesos
de  acorazados  que  combatían  en
líneas  más  o  menos  paralelas,  ro
deados  por  unidades  de exploración

821

elófl  a  boido  de  un  acorazado  que  se  dispone  a  ca.Ftg.  2._AiOfle5  de  exploración  Y  obsrva  tapultarlos.
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Fig.  3.—Portaavin  japonés  InCendiado  pos  los
ataques  de  la  aviación  naval,  americana,  Obsér

‘vese  la  estructura  característica  de  estos  barcos,
cori  la  chimenea  asomand0  por  un  costado,  y

-   el  curioso  Camuflaje  de  la  Cubierta.

y  colta,  en  diversos, dispositivos
que.  les  asignaban  Papeles  más  o
menes  accesorios  mientras  ‘los bu
Ques  de  línea  decidían  Ja  batalla’
con  el  fuego de su  artillería  gruesa.

Aj  ‘incorporarse  los  portaaviones
‘a  las  Ilotas  de  guerra,  sus  aviones
pasaron  ‘a formar  parte  de ese  dis
posi’tio,  siendo  su  cometido  prin
cipal  la  expi’oracjn  y  la  observa
ciÓn  del  tiro  d’e, la  randes.  uñida-
des.  El  ataque  al  grueso  enemigo
con  bombas  y  trp.dos  se  con—
sideraba  como  coáa muy  secunda
ria,ya  que  estas  árñias,  sobre  fódo
el  torpedo  aéreo,  e’stabn  aún  en
estado  casi  ernbionarjo  y sus  afee-.
tos  eran  relativamente  pequeños.

Como  el  portaaviones  era  muy
r’lnerable  a  los  ataques  de  cual
quier  clase  de  barco,  Iba  Siempre
en  ‘cola  de’ los  dispositivos,  y  d
rante  el  combate  (seguimo8  ha-

‘blando  de  maniobras)  se  le  dejaba
muy  a  sotafuego  de  los  buques  de
línea,  esperándose  así  que  ningún
barco  enemigo  entrase  en  contacto
con  él.

Luego,  con  el  perfeccionamiento
del  torpedo  aéreo  y la  aparición  de
822

la  técnica  del  bombardeo  en  pica
do,  que  aumen  notablemente  la.
precisión  de  la  bomba,  ei  ataque  a
las  unidades  enemigas  pasó  a,  ser

,•la  misión  principal  de  los  aparatos.
de  los  portaaviones,  quedando  la
exploración  y  obseraciÓn  del  tIro

‘como  misiones  propias  de  los  hi
droaviones  embarcados  en  los  cru
ceros  y, buques  de  línea.  i  misyn&
tiempo  los portaaviones  llevaban  a
bordo  la  caza  necesaria  para  que
el  açorazado,  rcuya  de’ensaj  anti—

aérea  se  mostró  insuficiente,  pu-.
diera  hacer  frente  aJ  nuevo  ene
migo  aéreo  qúe se  le había  presen
tado.

El  buque  de  línea  seguía  siendo
dueño  de  los  mares,  pero  ya  no
podía  subsistir  sólo,  pues  estaba
expuesto  al  ataque  de  destructores
y  submarinos,  y  tampoco  podía  re
siatir  un  ataque  en  masa  de  la
aviación;  miecesitaa  ir  rodeado  de
destructores  . y  «acompañado  de

‘aviones  ‘de caza. Para  que ‘éstos pu—
‘dieran  intervenir  en  el  combate  en
el  momento  oportuno  ‘érra indispen.-.
sable  que  acompañaran  constánte
mente,  a  la  flota,  a  bordo  de  los
por.taavione  La  presencia  de  es—

Fig.  ‘4.—Alcanzado  por  los  proyectiles  de  la  ar
tillería  antiaérea  e  Incendiado,  este  avión  tor

pedero  cae  al  mar  heCho  pedazos,
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ALGO  MAS  SOBRE  EL  PORTAAVIONES

-tos  buques  en  las  esçuadras  se  ha
bía  hecho  indispensable  y las gran
des  potencias  empre’ndiron  acti
-vamente  su  construcción.

El  portaayiones  8legó  pronto  a
adquirir  tanta  importancia,  que  re
.sultó  eYidente que  en cualquier  en
cuentro  sería  el  objetivo  preferido
por  las  fuerzas  aéreas  del  adversa-

•      rio, Como ante  este  peligro  nó  ser-
-vía  de nada  mantenerlo  a  sotafue
.go,  se  le  colocó en  posición  central
en  los  disositi’vos  de  marcha,  ro
ideado  por  los  acorazados  y  cruce
:ros,  que  con  su  nueyo  armamento
antiaéreo,  muy reforzado  sobre todo

en  lo  que  a  ametralladoras  ‘se  re
fiere,  tendían  sobre  sí  mismos  y’
sobre  los  portaaviones  in  tupido
«paraguas»:,  de  ruego  antiaéreo

:Fig.  5.—La  presencia  del  enemigo  ha  sido  aeña
lada.  Inmediatameate,  a  bordo  de  los  portaavio
neC  da  comienao  la  maniobra  de  despegue,  cuyo

-momento  culminante  vemos  en  esta  fotografía
se  da  la  salida  al  primer  avión.  Nótese  el  de

póslto  de  gasolina  supletorio,  que  lleva  entre  las
-ruedas,  para  aumentar  el  radio  de  acción-  y  (a
la  izquierda  de  la  foto)  los  «fiapsn,  que  lleva

bajados  para  despegar.
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Fig.  6. —  Dos  aviones  Douglas  «Dauntless»  de
bombardeo  en  picado  están  ya,  en. el  aire.  Pron
to  se  les  unirán  los  que  le  ven  todavía  a  bordo

del  portaaviones  preparándose  para  despegar.  -

para  defender  a  la  flota  contra  los
aviones  que  iograran  atravesar  la
barrera  de  protección  de  los cazas.

Este  tipo  de  orpiaclón  se  apre
cia  claramente  en  algunas  fotogra
fías  y noticirioS  de las operaciones
de  la  flota  inglesa  en  el  mar  Me
diterráneo  durante  la’ última  gue
rra  mundial.      .      -

La  aviación  seguía  perfeccionán
dose  constantemente,  y  bien  pron
te  el  portaaviones,  en  vez  de  coli
tribuir  al. ataque  y  defensa  de  las
escuad’as  con  sus  aparatos,  pasó  a
ser  el  arma  oenslya  principal  dé
las  mismas.

Esta  es, por  lo menos, la  doctrina
que  hoy  impera  en  la  Marina  nor
teamericana;  cuyo  Secretario,  mía
ter  Forrestal,  en su  parte  anual  so
bre  el  estado  general  de  la  Marina
al  Presidente  de  los  Estados  Uni
dos,  dada  el  7  de  febrero  de  1946,
dice  entre  otras  cosas:  «El  acora
zado  ya ‘no  es  la  base  de la  poten
cia  ojenslya  de  la  flota  norteame
ricaria,  habiendo  sido  sustituido
como  tal  por  el  portaaviones.’

Nó  tenemos  noticia  de  que  se
haya  hecho  ninguna  declaración  si-
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milar  en  la  Marina  inglesa,  pero
desde  luego  la  opinión  del  Almi
rántazgo  británico  no  púede  ser
muy  diferente  de  las  teorías  nor
teamericanas,  ya  que. la  colabora
ción  entre  anbas  marinas  ha  sido
uuy  estrecha,  sobre  todo  l  final
de  la  guerra.  Puede  ser  que  haya
diersidad  de  opiniones,  en  cues
tiones  secundarias,  peró  en  las sun
damenaies  parece  muy  poco  pro
bable  que  haya  ninguna  diferencia
de  criterio  importante.

Así,  pues,  podemos  considérar  Ja
declaración  norteamericana  como
la  expresión  de  los  principios  tác
tiOs  aceptados  hoy por  las  dos pri
meras  potencias  navales  del mundo.

La  explicación  •de  esto  es  muy
encilla.  Las  escuadras,  con  los
medios  de  exploración  de  que  dis
ponen  hoy, pueden  conocer, y  nor
malmente  conocerán,  la  presencia
de  una  flota  enemiga  cuando  aún
falte  mucho  para  que  se  produzca
el  contactb  balístico.

Inmediatamente  harán  despegar
sus  aviones  para  ataóar  a  los  por
taaviones  y  buques  de  línea  ene-
824

migas.  En  este  encuentro  aeronaval
llevará,  como  es  lógico,  la  veiitaja
aquella  flota  cuyos  aviones  ataquen
primero.  En  el  estado  en  que  están
hoy  las  cosas,  normalmente  uno  da
los  dos  bandos  sufriría  averías  y
pérdidas  tan  graves,  que  antes  de.
llegar  al  contacto  balístico  con  el
adversario,  tendrá  que  retirarse,
perseguido  por  la  aviacióú  y  las
fuerzas  ligeras  de  éste,  que  darán.
cuenta  de  los  buques  que  queden
rezagados  con  averías.

Lo  que  se  acaba  de  decir  no  ex-e
cluye  de  ningún  modo  el  que  hoy
se  púedan  producir  contactos  entre
flotas  a  corta  distancia;  pero  lo’
normal  eé  que  los  encuentros  se
desarrollen  én  frma  más  o menos
pareçida  a  lo  qué  acabamos  de
decir.

Puede  ser  que  lo  que  ‘dió defini
tivamente  el  espaldarazo  al  porta
aviones,  .. demostrando  lo  que  este
era  capaz  de  hacer,  juese  la  bata
lla  de  Midway, ya  descrita  en  otro
artículo,  en  la  que  los  portaaviones
norteamericanos  Yorlctown,  Enter
rise  y Hotnet,  escoltados  por  agu_:
nos  cruceros  .y destructores,  derro
taron  deCisivaTI,bnte a  una  flota  ja
ponesa  compuesta  por  cuatro  acá—
razados,  cuatro  o  cinco  portaavio—
nes  y  numerosoé  cruceros  y  des
tructores.

Al  comprenderse  toda  la  impor
tancia  de  los  portaaviones,  se  hizo
patente  que  debía  aumentarse  todo’
lo  posible  el  número  de  estos  bu—

•  ques  en  las  escuadras.  En  las  foto—
grafías  de  las  flotas  angloaiflerica—
nas  en  el  pacifico  se  ve  que  éstas
llevaban  varios  portaaviones  por
cada  buque  de  línea..

A  veces;  hasta  se  echó  mano
de  portaaviones  de  escolta para  au
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Fig.  7.—..  ya  más  adelanie,  en  la  composición
de  las  flotas,  entran  varios  portaaviones  por  ca

da  buque  de  lifléa.
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Fig.  8.—Batalla  naval  de  las  Filipinas.  Aviones
torpederos  y  de  bombardeo  japoneses  atacan  p
los  buques  norteamericanos  en  el  golfo  de  Leyte,
causando  incendios  y  avenas  en  algunas  uni

dades.

mentar  aúñ  más  la  cepacidad  de
transporte  de  astas  flotas,  a  pesar
de  los riesgos  que  esto  llevaba  con
sigo.

Examinemos  cuál era  la, situación
al  final  de  la  guerra.  La  Escuadra
japonesa  había  sido prácticamente
barrida  de  la  supérficie  del  mar,  y
en  las  «task  forces»  que  llevaron
la  guerra  hasta  las  mismas  costas
de  Japón,  el  papei  de  los  acoraza
dos  se  reducía  en  la  práctica  ‘al de
buques  ‘antiaéreos..  cuando  estás
fuerzas  operaban  dentro  del  radio
de  acción  de  los  aviones  japoneses
con  base  en  tierra.

Desde  luego la  razói  principal  de
la  presencia  de  los  acorazados  en
estas  flotas  io  era  ésa;  iban  con
ellas  ante  la  eventualidad  de  un
encuentro  a  corta  distancia  con  el
grueso  japonés.

Dúrante  la.  última  rase  .e’  la’guerra  del  Pacífico  los  japoieses

no  llegaron  nunca  al  contacto  ba-.
lístico  con  los  buques  americanos,
pero  durante  los  ataques  norte
americanos  a  las  Islas  Salomón,  se
produjeron  algunos  combates  a
corta  distancia,  así  como  en  la  se
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gunda  batalla  naya  de  lás  Filipi
nas,  en  la, que  una  agrupación  ja
ponesa,  ompuesta  por cuatro  aco
razados,  sIete  cruceros  y. ocho ‘des
tructores,  atacó  a  una  concentra
ción  de  buques  norte americanos  en
el  golfo  de  Leyte,  destruyendo  en
pocos  momentos  un  portaaviones
de  esolta,  tres  destructores  y  un
transporte,  y  habría  cabado  con
el  resto  de  los  buques  americanos
si  éstos  no  hubieran  sido  socorri
.do  cuando  más  critla  era  su  si
tuación  por  los  aviones ‘de. la  Ter
cera  Flota  -  del  Amirante  Haisey,
que,  llegando  en vanguardia  de  su
flota,  obligaron  ‘a  los  japoneses  a
retrarse  ante  el  . tenor  ‘de  vcrse
copados.

Si  entre, los buques norteamerica
nos  ‘hubiera’ habido  acorazados,’ no
se  hubieran  visto  en  tan  apurado
trance.  Asimismo,  si Jos buques  ja
poneses,  al  final  de  la  guerra,  hu
bieran  llegado  al  contacto’  con  los
anericanos,  los  acorazados  de  és
tos,  en número  súperior,  se  habrían
encargado  d,  rechazarlóS.

Durante  estas  operaciones  con
tra  el  Japón,  los  acotazados  bom

8’ig.  9.—Batalla  naval  de  las  Filipinas.  Avión  de
bombardeo  en  picado  norteamericano  despegan
do  dt  un  portaaviones.  Aunque  desde  a  bordo
parece  que  los’  aviones  se  elevan  como  flotando
en  el  aire,  su  velocidad  con  respecto  al  viento
es  de  más  de  70  nudos  en  el  momento  de  des

pegar.
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bardearon  muha5  veces  las  insta
ladones  y fortificaciones  japonesas
de  tierra,  pero  éstos  bombardeos
eran  sólo .incidentale3  y  se  realiza
ban  porque  las  agrupaciones  lle
gaban  ‘tan  ceréa  de  la  costa  japo
nesa  que  podían  hacerse  sin  per
juicio  alguno  para  la  misión  que
las  llevaba  hasta,  allí,  que  era  ata
car  con  su yiación  los  principales
objetivos  del  Japón,  preparando
así  la  invasión  que  se  proyectaba
de  la  metrópoli  japonesa.

El  portaaviones  constituye  hoy  el
núcleo  de, las  flotas  modernas,  pero
esto  no  quiere  decir  en  modo  algu
no  que  pueda  presindir  de  lá  co
laboración  de  los  réstantes  tipos.
de  unidades;  los  necesita  igual  que
el  acorazado.

El  portaaviones  es  muy  vulnera
ble  al  fuego  de  artillería,  yno  pue
de  reçhazar  por  sí mismó  el  ataque
de  cualquier  buqtie  de  superficie
enemigo  que  ons1ga  llegar  l  ofl
tacto  balístico,  con  él,  aunque  es
posible  que  una  fuerza  nayal  que
cuente  con  portaaviones  eñ  núme
ro  suficiente  pueda  protegerse  a  sí
misma,  en.  con4idi,on’es normales,
contra  cualquier  concentración
de  buques  que.  se, le  oponga,  por
medio  de  sus  aViones.

Sin  embárgo,  puedén  darse  ca
sos  en  qe  no  io  consiga,  sobre
todo  si  os  portaaviones  son  poco
numerosos;  esto  le  pasó  al  Gloriu3
cuando  operaba  aislado  en  aguas
de  Nornega,  donde  fué  hundido
por  ej  fuego  de  Ja  artillería  de  los
acorazados  ‘alemanes  Scharnhorst
y  Gneisern,au.
526

Hoy  día  ya  no  es  yedad,  como
lo  era  hasta  hace  poco,  que  el  úni
co  antídoto  contra  una  fuerza  de
acorazados  sea  otro  grueso  de  bu
ques  de  línea  mayor  que  el  prime
ro,  pero  esto  tampoco  quiere  decir,
ni  mucho  hienos,  que  el  acorazado
esté  de  más  en  las  esuadra  mo
dernas.

Si  bien,  en  circunstancias  nor
males,  las  fuerzas  ‘aéreas  de  una
flota  son  la  base  de  su  potencia
oensiya  y’ SOn indispensables  para
su  defensa,  la  oscuridad  y  el  mal
tiempo  imposibilitan  su  ‘acción. En
tonces.  los  portaaviones  quedan
indefensos  y  he  ahí  por  qué  estos
buques  necesitan  hoy  la  escolta  de
los  acorazados.  Igual  que  al  princi
pio  de la  guerra  los  acorazados  ne
cesitaban  ir  escoltados  por  porta
aviones.’  Además,  el  acoraado  mo
derno,  con  su  potente  armamento
antiareo,  juega  un  papel- impor
tante  en  rechazar  los  ataques  de
la  ayiación  enemiga.

Durante  la-batalla  del  Atlántico,
los  viones  han  operado  desde  los
portaaviones  de  escolta  mientras  la
mar  hacia  dar  a  estog  buques  ca
bezadas  (ya  que  tienen  qne1 estar
aproados  al  viento  mientras  dure
el  despegue  o aterrizaje  de los ‘avio
nes),  que  ilnprimían  a’ los  extre
nos  de. las  cubiertas  de  vuelo  os
cilaciones  de  más  ‘de 10 m.  de  an
plitud,  antes  de  la  guerra  se  con
sideraba  imposible  ‘maniobrar  con
los  avioñes  en  estas  condiciones.

Los  factores  que  seguramente
han  determinado’  este  progreso
son:  Ja ‘mejora en los tipos  de avio
nes,  el mayor  entrena’miento  de los
pilotos  y...  que  la  necesidad  obliga.

Es  ‘posible que,  andando  el  tiem
po,  Ja  ayiación  pueda  actuar  de
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forma:máS  continué.  c ieen  la  ac
tualidaçl  y  que,  por  tanto,  se.
pueda  tener  en  ella  más  confianZa.
En  ese  óaso la  presencia  del  aco
razado  en  las  escuadras  no  sería
tan  nécesaria  como  hoy,  y  su  ne
oesidad  dismlpuiria  progresivamen
te  a  medida  que  la  aviación  se fue
se  perecciOnafldO,  pero  este-esta--
do  de  cosas  no  se  ha  produido,  ni
con  mucho,  por  ahoré

MATERIAL

•  No  vamos  a. hacer  la  historia  de
las  modificaciones  que  ha  srido
el  portaaYiOfles desde.  que  empezó
a.eiilplearse,.P0r  ser  muy  conoci
da.  Nos  limitaremos  a  darI las  ca
racterísticas  más  importantes  de
los,  diversos  tipos  de: portaaviones
modernos  (cofltr.uídOs después  de
1935). Los  podemos  diyidir  eñ  cua
tro  grupos.

•  Portaaviones  gigantes.  —  Lla
mando  así  a  la  serie  de  portaavio
nes  norteamericanos  de  45.000 to
neladas.  Pocas  noticias  tenemos  de
estoS  buqUes. Parece  ser  que  se ha
dado  en  ellos  gran  importancia  a
la  protección  pasiva,  así  como  a  la
artillería  antiaérea,  cuyo  calibre,
en  v.ez de  ser  el  de1127 mm.. de los
demás  buques  norteamericanos,  se
ha  aumentado  a  138 mm.

La  velocidad  de  estos  barcos  de
be  ser  muy  elevada.  En  su  cons
trucóión  sé  ha  procurado  emplear
sólo  materiales  incombustibles  y
se  han  adoptado  en  ellos  disposi
clones  especiales  para  alejar  el
riesgo  dé  un  incendio  en  los  tan
ques  de  gasolina  de  aviación,  por
cty  causa  se  han  perdido  algunos
portaaviones  en la  pasada  guerra.
1946]

Fig.  10.—Escena  en  la  cubierta  de  un  portaavio
nes  norteamericano.  LOO aviones.  torpedero  tipo
«Avenger»  despegan.  Por  la•  banda  de  estribor
el•  personal  de  cubierta  los  va  llevando  hasta  la
popa;  los  que  hay  allí  tienen  ya  los  motores
en  marcha,  y  por  babor,  otros  van  rodando  por
la  cubierta,  preparándose  para  despegar.  Obsér
vese  la  actitud  característica,  con  los  brazos  en
alto,  de  los  indiv.idUOS que  van  6onduciendo  a
los  aviones  por  la  parte  de  babor,  indicando  por
medio  de  gestos  al  piloto  todo  lo  que  ha  de  ha

cer  hasta  el  momento  del  despegue.

Al  parecer,  lo  que  decidió  a  lcs
norteamericanos  a  construir  estos
buques  fué  el  poder  utilizar  én
ellos  aviones  mayores,  con  tnoyr
radio  de  acción,  lo  que  tiene  gran
importancia  en  las  campañas  del
Pacífi&Y. Por  ser  en  este  océaño
donde  resultan  ITIáS  útiles  estos
barcos  r  por  su  enorme  costa,  no
creemos  probable  que  las  demás
marinas  sigan  el  ejemplo  de  la
americana  y  construyan  unidades
de  este  tipo..
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Fig.  li—Portaaviones  de  escolta  americano  in
cendiado  por  la  aviación  naval  japonesa  en  el
Pacifico.  Por  encima  de  él,  un  avión,  incendiado
por  la  artiUeria  antiaérea-  cae  al  mar,  dejando

una  estela  de  humo  y  llamas.

Portaciviones  de  escuadra.—Son
lo  que  podríamos  llamar  ei  tipo
«standard»  de  portaaviones.  El
desplazamiento  de  estos  barcos  es
tá  comprendido  entre  las 25.000 to
nelada  (s  e r 1 e  norteamericana
Esse.x)  y  las  22.000 toneladas  (in
glés  Ark  Royal).  El  armamento  se
compone  de  16  piezas  antiaéreas,
114  mm., en  los ingleses y  127 mhi.,
en  los  americanos,  además  de  nu
merosas  ametralladoras  pesadas
antiaéreas.

La  capacidad  de  transporte  va
ría  entre  40 y  80 aparatos,  y  la  ve
locidad  máxima,  entre  lOs  30  y  35
828

•  nudos.  Los datos  de protección  san.
desconoóidds

Portaaviones  de  escuv4ra  ligeros.
Casi  ai  finaj  de la  guerra,  los ingle
ses  dieron  a  conocer  la  existencia
de  un  tipo  de portaayiones  de  unas
18.000  toneladas,  apto  para  operar
en  escuadra,  al  que  llaman  Light
jleet  carrier,  y  los norteamericanos
dieron  este  mismo  nombre  a  una
serie  de  portaaviones,  de  unas
10.000  toneladas,  procedentes  de  Ja
transformación  de  loS cruceros  ti
po  Cleveland,  cuando  estaban  en
construcción.  En  varias  Marinas
existen  buqnes  de  cáracterísticas
similares  antes  de  la  declaración

•  de  Ja  guerra.
lLas  características  de  estos  bar

cos  son:  desplazamiento  compren
dido  entre  unas  19.000 y  10.000 to
n:eladas,  el  armamento  se  compo
ne  dé  ocho  a  12 piezas  antiaéreas
de  114 a  130 mm.,  adeiiás  de  las
ametralladoras.  Los  que  provienen
de  la  transformación  de  los  cruce
ros  norteamericanos  Sólo  llevan
ametralladoras  pesadas  y  ligeras.
La  capacidad  de  transporte  varía
entre  40  y  80  aparatos,  y  la  velo
cidad  máxima,  entre  los  29  y  34
nudos.  Se  desonocen  los  datos  de
protección  pasiva.

Por  lo  visto,  loS inglese5 proyec
taron  estos  buques  cuando  las  ele
vadas  pérdidas  que  sufrieron  en
portaaviones  al  rincipio  de  la
guerra,  les  mostraron  la  conye
niencia  de  tener  su  aviación  em
barcada  repartida  entre  más  bar
cos;  además  de  esto,  la  éonstruc
Ción  de  estos  portaaviones  es, claro
está,  más  rápida  que  lade  los gran
des.

Los  americanos  decidieron  trans
formar  sus  cruceros  en  óontrtic

•  [Diciemjre
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ción  cuando,  en  los  primeros  me
ses  de  su  entrada  en  Ja  guerra,  se
hizo  sentir  de  modo  extraordina
rio  la  falta  de  portaaviones  e  el
Pacifico.

Portaaviones  de  escolta.  —  Pro
vienen,  en  su  mayor  parte,  de  bu
ques  mercantes  transformados.  Sus
características  difieren  bastante
de  unos  tipos  a  otros.  EJ desplaza
miento  suele  estar  comprendido
entre  las  6.500  toneladas  y  12.000,
y  a  velocidad  máxima,  entre  15  y
20  nudos.

Damos  a  coñtinuación  las  carae-.
terísticas  del  tipo  norteamericano
Long  Island:  desplazamiento,  tone
ladas,  7.886;  velocidad,  16  nudos,
armamento,  a  base,  de  ahietralla
doras  antiaéreas  pesadas  y  ligeras.
Puede  llevar  30  czas  0  15  bom
barderos.

Aunque  estos  barcos  se  cons
truyeron  rara  escolta  de  conoy.s,.
los  americanos  los  han  empleado
también  en  la  flota  del  Pacífico,  a
pesar  d  su  manifiesta  falta  de  ye
locidad.  Como ya  dijimos  antes,  la
necesidad  obliga.

Cornparando,  a  la  vista  de  un
anuario,’  las  características  de  los
portaaviones  de  distintas  naciones,
salta  a  la  vista  que  las  caracterís
ticas  de  armamento,  velodidad  y,
sobre  todo,  capacidad  de  trans
porte  de  los  portaaiones  norte
americanos  son,  a  igualdad  de  to
nelaje,  mucho  más  brillantes  que
las  de  los  demás.  Esto  sólo  tiene
una  explicación:  .a  protección  pa-
19461

siva  de  estos  buques  debe  ser  muy
ligera.         -

AJ  operar  juntos  en  el  Paçifipo
los  portaaviones  ingleses  y  ameri
canos  se  ha  yisto  que,  en  efecto,
la  protección  de’ los  portaaviones
ingleses  era  mucho  mejor  que  la
de  los  yanquis.  Lás  ‘averías que  han
sufrido  os  portaaviones  británicos
por  los  ataques  de  los  célebres  Ka
mkazes  japoneses  han  podido  ser
reparadas  proyisionalmente  con  los
medios  de  a  bordo,  y  sólo los  han
tenido  fuera  de  combate  unas
cuantas  horas,  mientras  que  , os
barcos  norteamericanos,  general
mente,  han  tenido’qUe  ser  llevados,
a  reparar  a  Una  base,  y  las  repa
raciones  han  durado  a  veces  va
rios  meses.  En  estos  buques,  algu
noede  los  cuales  tiene  parte  de  la
cubierta  de  vuelo,  de  ‘madera,  se
han  décl’arado  c o n  frecuencia
violento  incendios,  que  han  sido
muy  difíciles  de  atajar  y  que  han
producido  numerosas  bajas.

Fig.  12.—Aviones  de  bombardeo  medianos  B-25
•eMitcheU»  despegan  del  portaaviones  Ilorn5t  pa
ra  bombardear  Tokio,  aterrizando  después  ‘en
China,  pues  el  portaaviones  no  podia  esperar
para  recogerlos  a  bordo.  Estos  aviones  tienen  un
radio  de  acción  superior  a  los  1.600  Km.,  sus
dos  motores  les  imprimen  una  velocidad  máxi
ma  de  más  de  440  Km/h.,  llevan  una  dotación
de  siete  hombres,  van  muy  bien  armados  y  SU

carga  útil  de  bombas  es  considerable.
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Lo  dicho  en  e  párrafo  anterior
tiene  una  excepción:  el  hundi
mieñto  del  Ark  Royal,  que  quedó
inmovilizado  por  un  sojo  torpedo,
lanzado  por  un  Submarino  alemán
en  noviembre  de  1941, y  fué  hun
dido  por  Otro  cuando  lo  remolca
ban  hacia  Gibraltar;  en  el  Pacífi
co  ha  habido  portaaviones  que
han  resistido  cuatro  o  cinco  im
pactos  de  torpedos,  de  450  mm.,
sin  hundirse.  Sin  duda,  el  del  Ark
Royaz  fué  un  impacto  de  suerte,
pero  constituye  un  serio  fracaso
de-  los  ingenieros  navales  ingleses,
aúnque  este  barco  fuera  el  nenos
protegido  de  los  portaaviones  bri
tánicos  modernos.

El  material  de  vuelo  ha  mejora
do  de  forma  extraordinaria  desde
el  principio  de  Ja  última  guerra
hasta  ahora.

Htibo  un  periodo  en  que  as  ca
racterísticas  de  la  aviación  embar
cada  eran  franamente  inferiores
a  las  de  Ja  aviación  con  base  en
tierra,  lo  que  hizo  que  algunos
abogaran  por  la  supresión  de  los
portaaviones,  fundándose  en  que  .a
ayiación  embarcada  no  podría  en-

frentarse  con  la  terrestre,  y  enco
mendando  la  defensa  de  la  escua-.
dra  a  la  de  caza  de  tierra,  bella
teoría  que  en  práctica  todos  sabe
mos  los  resultados  que  ha  dado.

Hoy  Ja  situación  es  muy  distin
ta.  Los dispositivos  de  hipersusten
tación  y  frenado  han  mejorado
mucho,  y  se  emplean  los  cohetes
auxiliares  de  despegue,  que  pueden
imprimir  al  avión  la  velocidad  ne
cesaria  para  despegar  en  Un  corto
espacio,  con  lo  cual  las  caracterís
ticas  de  los  aviones  embarcados
pueden  ser  prácticamente  las  mis
mas  que  las  de  los  de  tierra,  sin
más  limitación  que  la  naturaj  de
qúe  los  bombarderos  pesados  no
pueden  operar  desde  los portaavio
nes.

Por  último,  están  en  Período  de
experimentación,  a  bordo  de  los
portaaviones,  los  aviones  de  pro
pulsión  por  reacción,  cuyas  carac
terísticas  parece  Son  especialnen
te  apropiadas  para  operar  desde
ellos,  pues,  a  pesar  de  su  an  ye
locidad  necesitan  muy  poco  espa
cio  para  despegar.

PEDRO  FDEZ -PALACIOS
Y  FDEZ.  DE  BOBADILLA
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Museo  del  Prado.

EL  BARCO

RT.JCERO ligero  La  Argentina,  especialmente  proyecta
do  para  buque-escuela  y  construido  por  la  Sociedad
Vikerá-Armstrongs  en  Barrow-in-Furnes.

Botado  el  16  de  mayo  de  1937.
Entregado  el  31  de  enero  de  1939.
Llegado  a  la  Argentina  ci  1  de  marzo  de  1939

(Capitán  de  Navío  Enrique.  B.  García).
Presentado  en  la  Revista  Naval  de  Mar  de  Plata  el  4  de  marzo

de  1939.
Primer  viaj.e  de  instrucción:  del  15  de  abril  a  17  de  agosto  de  1939;

18.733  millas.  -  .

Características  principales:

Desplazamiento  standard,  6.000 to-   Idem  máximo,  7.500 tns.
neladas.                          Eslora máxima,  152,4 mts.
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Idem  pp., 137,1 nits.
Manga,  17,1 mts.
Puntal,  8,7 mts.
Calado,  5,0 mts..

Proteccióii.

Vertical,  76 rn/m’. mma.
Horizontal,  51 mjm.  m4xima.
Torres,  51 m/m.
Torreta,  76 rn/m.

Dotación  presupuestada:

556’ hombres,  más  60 cadetes.
Coste,  6.000.000 pesos  oro;
Idem,  1.750.000 libras.

Ari,ujmen•ta:

IX-152/50  en. torres  triples’.
IV  -  104/45  a/a.

XII-25  a/a  gemelos.
6  tubos  53  triples.
1  catapulta.
2  aviones  Seaguil  anfibios.

Máquinas:

Turbinas  Parsons’  de  engranaje.
4  calderas  Yarrow.
4  hélices,  60.000” HP.,  31 nudos.
Petróleo,  1.500 tns.,  7.600 millas  a

1  nudos.
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•   UNA INFORMACION

Dotación  actual:                    91 Cadetes  del  Cuerpo  Gene’al.

Capitán  de  Navío  Victoro  Mala-   15 Cadetes  de  Defensa  de  Costas.
testa.                            21 Cadetes  Maquinistas.

35  Oficiales.                         6 Cadetes  Electricistas.

EL  VIAJE  DE  INSTRUCCIÓN:

18  de  Julio  a  8 de  diciembre  de  1946:  18.535 millas.
Escalas.—Buenos  Aires,  Río  Janeiro,  La  Guaira,  Barranquilla,  Ha

bana,  Nueva  York,  Quebec,  Londres,  Boulogne,  Lisboa,  Cádiz,  Las  Pal
mas,  Santos,  Buenos  Aires.

LAS  ESCALAS  EN  ESPAÑA

28  octubre,  10,00.—Entra  en  Cádiz.
22,30.—Cena  de  gala  ofrecida  por  la  Diputación  Provincial  de  Cádiz.

«Llevamos  la  misma  pujanza  en  la  ación  y  h.asta los  mis
mos  ideales  en  el  espíritu.»

Capitán  de: Navío,  MALATESTA.

‘Comida  típica  gaditana  y  fiesta  flamenca  en  un  hotel  de  Cádiz.
29  octubre,  10,00.—Llegan  a  Sevilla  cincuenta  cadetes  para  recorrer

la  ciudad  privadamente  y  tomar  allí  el  tren  especial  para  Madrid.
13,00.  Ofre’nda  por  el  Comandante  del  crucero  de  una  corona  de

flores  ante  la  Cruz  de  los  Caídos  de  Cádiz.
13,30.—Vino  de  honor  ofrecido  por  el  Ayuntamiento  de  Cádiz  en  el

Club  Náutico.
•    15,15.—Expedición  a  Madrid  en  tren  especial,  constituído  por  do’s

coches  camas,  cuatro  de  primera  clase  y  un  restaurante,  del  Coman
dante,  18  jefes  y  oficiales  y  los  133  cadetes.

21,00..—Parada  de  diez  minutos  en  Sevilla.
30  octubre:  9,45.—Llegada  de  la  expedición  a  Madrid.
10,30.—(Visita  al  Observatorio  de  Marina  de  San  Fernando  y  Ar

senal  de  la  Carraca.)  En  lo  sucesivo  incluiremos  entre  paréntesis  los
actos  celebrados  en  Cádiz  y  su  provincia  durante  la  estancia  de  los  ex
pedicionarios  en  Madrid.

17,30.—Fiesta  en  el  Real  Club  de  Puerta  de  Hierro,  ofrecida  por  el
Ministro  de  Marina.

20,30.—(Fiesta  en  la  Escuela  de  Suboficiales  de  San  Fernando)
22,30.—(Fiesta  en  el  Teatro  Falla,  de  Cádiz.)
24,00.—Fiesta  en  Radio  Nacional  de  España,  de  Madrid,  y  emisión

especial  para  la  República  Argentina.

«Como  hace  unos  meses  en  Buenos  Aires,  a  la  arribada
•     del  Galicia,  éspañoles  y  argentinos  estrecháronse  en  un  cd-
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liclo  abrazo,  como  hacen  los  viejos  amigos  cuando  vuelven  a
encontrarse  tras  la  ausencia.»

Capitán  de  Navío,  MALATESTA.

31  octubre:  9,0O.—(ExcUrSión a  Jerez  de  la  Frontera.  Recepción  en
su  Ayuntamiento.  Visita  a  los  Archivos  y  Biblioteca  Municipal  y  al  De
pósito  de  Sementales.  Almuerzo  en  una  bodega.  Regresan  a  Cádiz  a
las  diecisiete.)

11,00.—(ExcursiÓn  de  Suboficiales  al  Puerto  de  Santa  María.  Al
muerzo  en  una  bodega.)                      -

11,00.—Visita  al  Museo  del  Prado.

«No  hay  en  este  Museo  un  solo  cuadro  mal  adquirido,  en
tendiéndose  por  ello  el  derecho  cte  conquista,  por  eemplo,
porque  los  Reyes  de  España,  aun  a  pesar  de  ser  un  pais  con
quistador,  cuando  les  gustaba  un  cuadro,  lo  compraban  o  lo
mandaban  copiar;  pero  nunca  se  lo  llevaban  del  sitio  en  don
rde  se  encontrara.»

SÁNCHEZ  CANTÓN.

El  Ministro  de  Marina,  con  el  Subsecretario  de  ja  Marina  Mercante,  Almirante  Rotaeche,  y  el  Almi
rante  Génova,  conversan  con  el  O.  de  N.  Malatesta  y  el  agregado  naval  argentino  O.  de  F.  Ceballos.
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El  Comandante  .del  crucero  cumpliinenta  a  los  señores  Ministros  de
,Asuntos  Exteriores,  Ejército  y  Aire.

12,00.—El  Capitán  de  Navío,  Malatesta,  cumplinienta  al  Caudillo.
14,00.—Algunos  oficiales  y  cadetes  hablan  ante  los  micrófonos  de

Radio  Nacional  de  España.
15,00.-.—Visita al  Museo  Naval.  Exhibición  de  un  noticiario  cinema

tográfico  sobre  el  viaje  del  Juan  Sebastián  Elcano  a  Buenos  Aires  y
Charla  de  Federico  García  Sanchiz,  marinero-señalero  honorario  del
Estado  Mayor  de  la  Escuadra.

«En  este  Museo  que  acabáis  de  visitar,  habéis  visto  cosas
muy  grandes,  inigualables,  que  en  parte  alguna  podréis  ad
mirar,  ni  aun  siendo  algunas  de  la  Argentina,  en  e:z mismo
Buenos  Aires,  porque  son  nuestras,  de  los  españoles.  Pero
es  que,  cd  ser  nuestras,  son  vuestras  también:  son  nuestra
común  historia,  escrita  con  nuestra  sangre  hermana.  Nuestra
gloria  es  vuestra,  como  la  vuestra  nos  pertenece,  por  comu
nidaci  cte origen,  por  igualdad  de  raza.»

GARCÍA SANCHIZ

18,00.—(Fiesta  en  el  Club  Náutico  de  Cádiz.)
(Fiesta.  a  los  suboficiales  en  el  Cuartel  del  Regimiento  de  Infantería

.e  Cádiz,  núm.  41.)
19,00.—Fiesta  en  el  Ministerio  de  Marina.
22,00.—Cena  y  fiesta  en  el  Hotel  Ritz,  ófrecida  por  la  Dirección  Ge

neral  de  Prop:aganda,  con  asistencia  de  los  principales  artistas  de  los
teatros  de  Madrid.  -

1  noviembre:  10.00.—Excursión a  El  Escorial.
11,00.—Visita  a  Brunete.
12,00.—Llegada  a  El  Escorial.  Misa  en  la  Basílica,  oficiada  por  el  Ca

pellán  del  Crucero.  Visita  al  Real  Monasterio  y  al  Palacio  Real.  Re
çepción  en  el  Ayuntamiento.

14,3 0.—Alinuerzo en  el  Hotel  Felipe  II.

-.         «Quiero hacer  la  salvedad  de  que  brindamos  no  sólo  por
la  España  eterna,  sino  por  la  España  nueva.  Esta  mañana

•      hemos  tenido  ocasión  de  visitar  vuestro  patrimonio  histórico
y  artístico;  pero  antes  hemos  visto  lo  que  ha  quedado  derrui
do,  por  el  camino,  que  no  es  precisamente  el  espíritu,  que  si-’

•       gue lu?rte  y  vivo  como  nunca  en  esta  España  nueva.  Los’ res-
•       tos materiales  han  sido  regados  coñ  sangre  y  sudar,  porque
•       está mandádo  por  Dios  que  todo  lo  que  en  el  Mundo  es  y

tiene  que  ser  grande,  háde  ser  regado  con  sudor  y  sangre.»

Capit  d  Náv!o,  MALATESTA.
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‘16,30.—Yisita a  la  Casa  del  Príncipe  y  regreso  •a Madrid.
16,30.—(Festival  taurino  en  la  Plaza  de  Toros  de  San  Fernando.)
22,15.—Cena  ofrecida  por  el  Ministro  de  Asuntos  Exteriores  en  el

palacio  de  Viana.
22,30.—Función  de  gala  en  el  Teatro  Español,  con  la  representación

de  «Don Juan  Tenorio».
BUENOS  AIRES  1.—El Embajador  de  España,  Conde  de  Buines,  en

nombre  del  Gobierno  español,  solicitó  del  Gobierno  argentino  que  se

prolongase  algunos  días  más  la  permanencia  en  puertos  españoles  del
Crucero  La  Argentina,  con  el  fin  de  que  la  dotación  y  los  guardias-
marinas  que  navegan  a  su  bordo  puedan  visitar  diversas  ciudades  es
pañolas.  El  Gobierno  argentino  ha  accedido.—(Efe.)

2’  noviembre:  10,00.—Excursión a  Toledo.
11,00.—(Visita  a  los  talleres  de  San  Carlos-San  Fernando.)

-   11,30.—Llegada a  Toledo.  Visita  al  Alcázar.

«No  venís  para. darnos  ánimos,  que  ésos  no  los  necesita
mos,  estando,  como  estamos,  dispuestos  a  morir  antes  que
doble garnøs;  pero  sí venís ,a  traernos  cariño,  el  cariño  de  esta
gran  nación,,  que  es  la  vuestra  y  es  la  nuestra.»

Visita  a  la  Santa  Iglesia  Catedral.
Recepción  en  el  Ayuntamiento.
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«En  estos  momentos  Cn que  la madre  España  siente  el des
vio,  de  otros  hijos  suyos  am,ericanos, arrastrados  por  las  tor
pes  maniobras  y  las  viles  calumnias  de  la  chusma  interna
cional,  vuestra  Patria—os  repito—abre  sus  brazos  a  España
y  se  muestra  con.  ella  más  generosa,  más  entrañablemente
unida,  más  cariñosa  y  más  grande  que  nunca.»

ALCALDE  DE  TOLEDÓ.

14,30.—Almuerzo  en  la  Venta  de  Ayres.

«Fué  nuestra  hermana,  nuestra  sangre  hispana,  la  que  la
tía  en  los  corazones  cte  aquel  puñado  cte valientes,  que,  con
la  mirada  fija  en  1a Cruz,  escribieron  tan  gloriosa  gesta.  Yo
me  permito  ofreceros  estas  piedras  regadas  con  la  sangre  cte
aquellos  héroes,  testigos  benditos  de  las  escenas  del  Alcázar,
con  el  ruego  de  que  las  entreguéis  al  excelentísimo  señor
Presidente,  Ge7veral Perón,  como  símbolo  de  unos  materiales
sanos  y  puros,  para  proseguir  esta  admirable  obra  de  la  His
panidad,  y  os  ofrezco también  tierra  de  la fortaleza,  para  que,
aventada  sobre  la  vuestra,  ardiente  y,  querida -Pampa,  sirva
para  hacer  germinar  con  fuerza  inconmensurable  la  semilla
de  los lazos  de verdadero  afecto  entre  la Argentina  y  España.,

Contraalmirante  FELIPE  DE  ABARZUZA.

-  838                                                        (Diciembre
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«Yo  dina  que  el  Alcázar  es  algo asi  como  un  jalón  clavado
en  vuestra  historia,  que  ha  cte  servir  de  ejemplo  a  las  gene
raciones  del  presente  y  del  futuro.»

«Amarnos  a  España  por  sus  virtudes  y,  aun que  parezca
irreverencia,  también.  por  sus  defectos,  porque  además  de  ser
los  nuestros,  son  como  la  sombra  que  realza  y  pone  de  mani
fiesto  vuestras  virtudes.»

Capitán  de  Navío,  MALATESTA.

17,00.—Regreso  a  Madrid.
17,30.—(Partido  de  fútbol  entre  un  equipo  de  la  dotación  del  Crucero

y  una  selección  del  Departamento  Marítimo,  para  disputarse  una  copa
ofrecida  por  el  Capitán  General  del  Departamento.  Vencieron  los  espa
ñoles,  cuya  Capitán  regaló  el  trofeo  al  equipo  vencido.)

18,30.—Recepción  por  S.  E.  el  Generalísimo,  Jefe  del  Estado.

«SEÑORES:  LEVANTO  MI  COPA  POR  CUANTO  NOS  ES
COMÚN;  POR  NUESTRA  FE;  POR  NUESTRA  HISTORIA;
POR  NUESTRA  SONORA  Y  RICA  LENGUA;  POR  NUESTRA
CIVILIZACIÓN;  POR  CUANTO  LLENA  DE  CONTENIDO  ESTA
PALABRA:  «HISPANIDAD»,  QUE  SÓLO  PUEDE  COMPREN
DERSE  Y  SENTIRSE  NACIENDO  DEL  MISMO  TRONCO  O
DE  SUS  MÁS  LOZANAS  RAMAS.

CON  TODO  AMOR  HACIA  EL  PUEBLO  ARGENTINO,  POR
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VUESTRA  MARINA  DE  GUERRA  Y  POR  VUESTRO  BRAVO
Y  DIGNO  PRESIDENTE.»

FRANCO

3  noviembre:  11,00.—Visita  al  Palacio  Real  de  Oriente.
Visita  al  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas.
Visita  a  la  Escuela  de  Ingenieros  Industriales.

14,30.—Imposición  de  la  Cruz  del  Mérito  Naval  al  Capitán  de  Navío
Malatesta  y  almuerzo  en  el  Ministerio  de  Marina.

16,30.—Asistencia  al  partido  de  Liga  Real  Madrid-Real  Gijón,  al  Con-
curso  Hípico  de  la  Zarzuela,  al  Campeonato  de  España  de  Bateles,  en  el
estanque  del  Retiro,  (partido  de  Liga  Cádiz-Larache),  etc.

19,00.—Recepción  de  despedida  por  el  Comandante  del  La  Argentina
en  el  ?alace  Hotel.

22,00.—Regreso  a  Sevilla-Cádiz  del  tren  especial.
4  noviembre:  9,30.—(ExcurSiófl  a  Medina-Sidoflia.  Fiesta  campera

en  Los  Alburejos,  ofrecida  por  el  señor  Calderón.)
(Excursión  a  Jerez  de  la  Frontera.)
(Excursión   Puerto  ‘de  Santa  María,)
9,50.—Llegada  a  Sevilla  del  tren  especial.  Visita  a  la  ciudad  en  autó

ares,  a  la  Santa  Iglesia  Catedral  y  al  Archivo  de  Indias.  Fiesta  flamenca
en  los  Reales  Alcázares.

14,30.—Salida  para  Cádiz.
18,00.—Llegada  a  Cádiz.
5  noviembre:  8,30.—ExCur5ión  a  Puerto  de  Santa  María.  Fiesta  cam

pera  en  Bolaños.
22,00.—Cena  ofrecida  por  el  Capitán  General  del  Departamento.
23,00.—Baile  de  disfraces  en  el  Teatro  Fallá.
.6  noviembre:  9,30.—Visita  a  los  Talleres  de  San  Carlos-San  Fer

nando.
16,00.—Partido  de  baloncesto  entre  una  selección  de  la  dotación  del

Crucero  y  otra  del  S.  E.  U.,  para  disputarse  una  Copa  ofrecida  por  l
Jefe  del  mismo.  Vencieron  los  argentinos.

17,00.—Fiesta  de  despedid’a  a  bordo  del  Çrucero  La  Argentina.
7  noviembre:  14,00.-.--Almu.erzo de  despedida  a  bordo  de  La  Argentina.
18,00.—Vino  de  honor  de  despedida  en  el  Ayuntamiento  de  Cádiz.
22,00.—Concierto  de  la  Banda  de  música  del  Crucero  en  la  plaza  de

San  Juan  de  Dios.
23,00.—Emisión  especial  de  Radio  Cádiz,  con  la  intervención  de  un

conjunto  musical  del  Cruceró.
8  noviembre:  10,00.—(Salve  a  la  Santísima  Virgen  del  Crmen  en  la

Iglesia  de  su  Celeste  Nombre,  asistiendo  parte  de  la  dotación,  que  desfiló
por  las  calles.  )

Declaración  espontánea  de  día-  festivo,  por  los  habitantes  de  Cádiz,
para  despediral  Crucero.      .         .   -
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i2,00.—Salida  del  Crucero  para  Las  Falmas,  entre  1a4 acIamaCiOfles
de  60.000 personaS.

«EstOy  pro fundainefl.te  emocioniado. Ha  sido  una  cosa  ver
daderaflveiite  apoteósica,  maravillOsa en  extremO  Nuestra  gra
titud  no  pwCde expreSarse  con  palabras..»

Capitán  de  Navío,. MALATESTA.

•  .  «En  electo,  ConulnÁlante:. Ha  sido  una  despedida  magnífica
y  espontánea,  grande,  enorme.. El  sedimento  de  la  cultura.  de
Cádiz  se  manifiesta  en  todo,  pues  hasta  el  más  humilde  ha
querido  evidenciar  que  es  un  caballero.»

Almirante  ESTRADA.

io  noviembre:  1.1,00.—El Crucero  La  Argentina  entra  en  el  puerto
de  la  Luz,  donde  permanece  hasta  el  día  14, entre  continuos  agasajos  y
excursiones  por  la  isla.

14  noviembre.—El  buque-escuela  argentino  entra  en  Santa  Cruz  de
Tenerife,  repitiéndose  en  este  puerto  las  fiestas,  bailes  y  excursiones,  ya
tradicionales  en  las  islas  para  los  marinos  de  todo  el  mundo.

15  noviemhr.e  23,30.—El La  Argentina  zarpa  para  América.  despe
dido  por  todos  los  habitantes  de  la  ciudad,  que  iluminan  los  aires  con
multitud  de  artificios.

BUEi’l  VIAJE’

Se  nos  encargó  «una  información>), y  rendimos  «un parte  de  campa
ña».  En  realidad,  al  estilo  castrense  de  esta  REVISTA GENERAL, no  le
va  la  emocionada  prosa  descriptiva  de  la  emoción  de  un  pueblo,  ante
una  visita  de  juventud  y  alegría  que  le  llega  del  Plata.

Habríamos  de  ser  cronistas  de  sociedad  para  añadir  a  lo  registrado
una  multitud  de fiestas  privadas  «de gupttos.»  y  «pandillas»;  habríamos
de  ser  reporteros  de  calle  para  anotar  las  deferencias,  los  obsequios,  las
delicadezas,  las simples  miradas  de  simpatía  que  los acompañó  por  todos.
lados;  habríamos  de  ser  cronistas  de  deportes,  de  multitudes,  de  aglo
meraciones,  para  describir  el  entusiasmo  y  la  aclamación  que  denun
ciaba  su  presencia,  y  hasta  habríamos  de  ser  policías,  para  conocer  a
todas  las  autoridades  y  personalidades  que  tomaron  parte  activa  en  las
recepciones  o  actuaron  de  cicerones.

Pero  no  sabríamos,  y  como  no  queremos  empalidecer  con  nuestra
prosa  la  luminosa  realidad,  remitimos  al  lector  a  las  múltiples  fotogra
fías  aparecidas  en la  Prensa  española,  algunas  de las cuales  figuran  como
Anexo  núm.  1  de  este  Parte  de  Campaña. M.A.
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La  carta  de  Jucn  de  la  Cosa..,  y  el  Capitán  de  NOvio  Malatesta

Llegada  a  Madrid.
En  el  Museo  Naval.

En  Brunete, En  El  Escorial.

Cumplimentando  al  Ministro  de  Asuntos  Exte
riorea.



Llegaaa  a  Toledo.
En  el  Alcázar.

Recuerdo  de  la  epopeya. Las  gloriosas  ruins.

Con  el  General  Bermiidez  de  Castro.               En el  Falacio  Real  de  Madrid.



t

r  —----

Diorama  que  puede  admirarse  en  el  departsrnento  dedicado  a  la  Hitoria  Naura1  en  el  Museo  de
Birmingham.



;1]

El  buque en la antigüedad;0]

Los  orígenes,. del  buque,  y  de’ la
nayegación,  por  tanto,  permane
cen  en  la  más  cerrada  de  las  ne
bulosas,  sin  que  sea  posible  con
cretar  gran  cosa  en  orden  a  lo que
realmente  ué  el  buque  én  la  pre
historia.  Se  cree  que  la  navega
ción  existía  ya  en  el  período paleo
litico,  porque  determinados  descu
brimi’entos  hacen  pensar  que  por
aquel  entonces  se  efectuaban  ya
transportes  sobre  el  medio  líqui
do,  pero  no  se  dispone  dé  testimo
nio  de  m,yor  garantía,  de  aquí
que,  sin  duda,  las  mejores  indica
ciones  sobre  ‘la génesis  del  buque
se  encuentren  en’ los  pueblos  que
han  permanecido  en  estado  primi
tivo,  tales  como  los  habitantes.  de
las  costas  de  Florida  hacia  el ‘si-

gb  xvi,  los ‘indígenas  de  las  islas
de  Oceanía  y  los  negros.

La  invención  del  buque,  que, por
su  inportancia,  debería  haber  si
do  un,  hito  déstacado  en  ej  cami
no  de  la  civilización,  no  señala  el
comienzo  de  etapa  alguna,  por  la
sencilla  razón  de  que  la’ Historia
conocida  comienza  ya  con  el  bu
que.  ¿Quién  lo  iny’entó?  ¿Quién
fué  el  primer  ser  humano  que lotó
sobre  las  aguas?  Lo  piás  probable
es  que  el  buque  se  inyentara,  casi
a  la  vez,  o  con  siglos  de  intervalo,
en  distintos  lugares  que  no, tue
ran  entre,  sí  eJ  menor  contactç  y
que  la  invención  surgiera  al’ póco
de  ser  éstos  habilitados  por  el hom
bre.  Sometido  a  las  mismas  condi
ciones  de  yia,  organizado  en  ior

Notas:  profesionales
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ma  similar  y  experimentando  las
mismas  necesidades  en  unoa  luga
res  que  en  otros,  es  lógico  1ue  el
hombre  primitivo  concibiera  las
mismas  ideas,  y  el  buque,  en  su
más  simplista  manifestación  de  un
tronco  de  árbZ  flotando  con  un
hombre  encima  debió  de  aparecer
lo  mismo en  las  costas  del  mar  del
Japón,  que  ¡en las  riberas  del  Gan
ges,  que  en  el  curso  del  Amazonas,
sólo  Dios  sabe  si  simultáneamente
o  con  siglos  de  diferencia.

Según  una  remota  tradición,
atribuída  ‘a S’anchoniatón,  sacer
dote  fenicio  de  Béryte,  la  navega
ción  fué  inyentada  por  Osoüs  (1).
l’or  no  se  sabe  qu  circunstancias,
este  personaje  de  Sanchoniatón’se
vió  un  buen  día  encerrado  entre  el
mar  y  un  bosque  en  llamas,  que
había  sido  incendiado  por  un  ra
yo,  y,  para  huir  del  fuego  no  en
contró  mejor  solución  qtie encara
rnarse  en  un  tronco  de  árbol  que
cerca  de  él  flotaba.

Puede  asegurarse,  sin  embargo,
que  el  hombre  primitivo  de  las  dis
tintas  regiones  pobladas  en  la  pre
historia  no  debió  necesitar  verse
en  una  situación  tan  apurada  co
mo  la  de  Osoüs- para  l’anzarse  so
bre  el  agua  cabalgando  en  un
tronco  de  árbol.  La  necesidad  de
atravesar  un  río al  caminar  en  per
secución  de  una  pieza  de  éaza, por
ejemplo,  y  la  slnple.  observación
de  un  madero  flotando  le  debieron
bastar  para  hacer  uso,  por  instin
to,.  del  principio  de  Arquímedes,  y
flotar.  El  observaría,  asimismo,- có
mo  ‘el tronco  marchaba  con  mayor
facilidad  en  el  sentido  de  Sn  ion-

(1)  Esta-leyenda  es.  conocida  sólo  fragmenta
riamente,  por  la  versión  griega  de  Herennius  Pisi
ion,  del  siglo  n;  es  decir;  por  una  traducción  he-
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gitud  y  cómo  ‘consegía  darle  mo
vimiento  apoyando  un  - largo  paló
en  el  fondo;  y  cuando  la  longitud
de  aquél  no  perulitia  llegar  ‘a tocar
éste,  y  no  podía  óincar, yería  como
lograba  el  mismo  efecto,  de  hacer

-  marchar  su  flotador,  empujando  el
agua  hacia  atrás  con  sus  manos,
primero,,y  con  un  palo,  más  tarde,
cuando  la  boga  con  sus  propios  re
mos  le  resultó  cansada  -en exceso.
En  un  segundo  proceso de  su  des
cubrimiento,  el  hombre  primitivo
observaría  cómo  afinando  el  tron
co  en  sus  extremidades  lograba
una  mayor  velocidad,  y  como  ésta
aumentaba  igualmente  al  ensan
char  la  superficie  del  palo  con  que
empujaba  aJ  agua.  Ya no  le  queda
ba  sino  buscar  una  posición  más
cómoda  sobre  el  tronco  del  árbol
que  la  de  estar  ‘a horcajadas  sobre
él,  y  entonces  vacié  ‘el madero  po.r
arriba  y  se  habilité  un  asiento.  El
buque  había  nacido,  en  la  simplis
ta  figura  de  la  piragua  de  los  ma
res  del  Sur  o  del  «cayuco»,  tal  y
como  hoy  lo  encontramos  aún  en
los  ríos  del  Africa  central.

Nuestro  hombre  debió de entustas
rnarse  con  su  descubrimiento;  y no
sin  motivo.  Gracias  a él  podía atra
vesar  ‘los ríos  y,  recorrer  - grandes
distancias  siguiendo  ej  curso  de  los
mismos.  Su  ingenio  le  haría  en  se
guida  construir  la. paja  o  pagaya,
ancha  en  la  parte  en  que  había  de
incidir  sobre  el  .agua  y  fina  y  re
donda  por  la  extremidad  en,  que.
debía  cogerla  con  ambas  manos,  y,
vaciando  los  troncos  de  árbol  de

-  mayores  dimensiones,  se.  procuró
grandes  piraguas,  que  haían’mar

cha  diez  o  veinte  siglos  más  tarde  que  el  orLg-,
nal.  Su  garantía  es,  pues,  muy  problemática:
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char  varios  hombres  accionando
sus  pagayas,  por  ambas  bandas  en
igual  ñúmero.  En  estas  piraguas  ya

 podía.  alcanzar  mayor  velocidad
y  transportar  mercancías  para
cambiar  por  otras  de  zonas  más
alejadas  ‘jobre el  curso  del  rio,  pe
ro  su  estabilidad  era  muy  llinitada.
Bastaba  lnclinarse  a  una,  banda
para  que  la ,piragua  diera  la  vuel
ta,  . y - cuando  el. hombre  se  arries
gó  fuera  de  las  tranquilas  aguas
de  los  ‘ríos  y  fué  azotado  pór  las
olas  en  su  frágil,  embarcación,  es
tas  inclinaciones  peligrosas  se  pro
dujeroñ.  m’uy, freçuenterneflte.  El
nVimero. d  ‘vólteretas  durante  los
primeros  balbuceos  dél  buque  de
bió  de ser considerable.  Una curiosa
invención  solucionó  este  problema.
Ccilocando  por  una  ‘banda  una  lar
ga  pleza’ de  madera,  un  tronco  e.
árbol.  delgado,  a  cinco  o  seis  pies
de  distancia,  en  la  direcciÓn de’ la
eslora,  de  la  piragua  y  rígidamente
unida  a  ésta,  se  obtuvo  el  contra
peso  o  balancín  capaz  de  asegurar
la  estabilidad  de,  la  piragua;  con
otro  balancín  por  la  otra  banda  se
perfeccionó  aún  m4s  la  solución,
aunque  lo  indígenas  del ‘archiplé
laZo  malayo  y delPacifico,  qie  aún
navegan’  en ‘este  rúdirnentarlo’  bu
que,  raramente  usan  las-  dos.  Les
basta  ‘una  sola  de  estas  batangas
para  navegar  con  pien:’ a  seguridad
con  mares  capaces  de  hundir  una
moderna  embarcación  a  remos.

Resuelto  este  primer  problema
de  flotar  y caminar  sobre el agua, el
hombre  primitivo  debió  de  encon
trarse  en  seguida’ ante.  otro. nuevo.
¿Cómo  dlrigr  lambarcaCiófl,  ‘pa
ra  hacerla  marchar  en  una  direc
ción  dtcrm1ad?  Variando.
intensilad  de  la  acción  .de las  pa
:46]  ‘  ,

gayas  de  una  banda  respecto  a: la
de  las de la  otra  era posiblé cambiar
la  dirección  del  buque  y  este  sis
temá  debió ‘de  emplearse  durante
muchó  tiempo,  hasta  que, ‘un buen
día,  un Individuo,  más, avisado  que.
sus  congéneres,  descubriera  que
accionando  con  una  pagaya  en  la
popa  era  mucho  mas  fácil  hacer
caer  al  buque  a  una  banda  o  a
otra  y  mantenerlo  a  rumbo.  En
aquel  momento,  histórico  para  la
navegación,  se  descubría  el  siste
ma  de  gobierno  que  había  de estar
en  t]so  miles  de  años.

La  capacidad  de  transporte  .e
la,  piragua  primitiva  quedaba  limi
tada  por  las  d1ens1ones  td’e os
mayores  árboles,  ¿cómo  hacerla
crecer?  La  solución  inmediata  de-’
bió  de  ser  la  de  atar  fuertemente
varios  troncos  de  árbol,  y. apareció
así  la  balsa,  que  inilalmente  esta
ría  onstitu1da  por  una  sola  hiler
ra  de troncos,  y más  tarde,  por  va
rias  superpuestas  y  entrecruzadas,
a  fin  de iograr,  a  la  vez  que  una
mayor  rigidez,  mayor  flotabilidad
en  el  conjunto.

El  ingeniero  naval  de  la  prehis
toña  se  en’contró entonces  con  que.
habla  resuelto  con  la  balsa  el  pro
blema  de, aumentar  la  capacidad
de  transporte,  pero  a  la  vez  con
que  ‘el nuevo  tipo  de  embarcación,
ofrecía  inconvenientes  que  no  se
presentaban  en  la  piragua.  Esta
era  mas  manejable  y,  adérnás,  lná.s
estanca.  Lo  cargamentos  que  en
ella  se  metían  no  se  mojaban  nl
corrían  el  riesgo  de  Irse  al  agua, a
la  menor  inclinación  del  flotador.
Entonces  debió  de surgir  la  idea  de
levantar  a  lo  argo:el  contorño  d”
la.  balsa,  afinada  en  sus  extremi-.
dades  para-- nlayor  facilidad  en  su
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marcha,  unos  muros  de  tronços  de
árbol  bien  apretados  para  ‘garan
tizar  la  no  entrada  de  agua,  y  el
buque  tuvo  ya  sus  costados  y  su
bordas,  por  encima  de las  cuales  su
dotación  manejaba  las  pagayas.

Poco  a  poco,  a  medida  qjie  el
honbre  fué  perfeccionándose  en
el  empleo  de  la  madera  y  consi
guió  ensajnblar  y  curyar  sus  plan
chas,  el buque  debió de ir perdiendo
su  forma  inicial  de•cajón  con  bor
cIas  verticales  y  transformándose
en  flotadoi  de  fondo  plano  y  cos
tados  curvos,  ‘afinados  en  sus  ex
tremiØades,  apareciendo  el  costi
llaje  con  sus  cuadernas,  vagras  y
varengas...  Probablemente,  cientos
y  aun  miles  de.  años  antes  de - la
época  a  que  se  remontan  los  pri
meros  documentas  gráficos  de, que
dispone  la’ Arqueología  nayal  (ya
sos,  bajorrelieves,  pinturas  de  sar
cófagos  egipcios,  etc.,  etc.),  exis
tian  ya  verdaderos  buques,  que  ha
bian  sustituido  a  la  balsa  de  los
primeros  tiempos,  y’ en  los  que  el
medio  propulsor  no  era  ya  la  pa
gaya  de  la  piragua,  sino  el  remo,  
aun  la  vela,  para  aprovechar  los
yientos  a  in  largo.

   I  inventor  del  remo  permanece
en  el  anónimo,  y  es  posible  que,
coma  en  el  caso  de  la  piragua,  no
fuese  uno  solo,  sino  varios  los  hu
maxibs  que,  cansados  de  manejar
la  pagaa  y’ buscando  un  aliylo  a
su  fatiga,  apoyaran  la  mano  baja
sobre’  la  bórda  y,  al  experimentar
una  sénsible’  comodidad,  idearan

el  tolete.  Surgió  así  el  punto  de
apoyo  de  la  palanca,  que  es  el  re
mo,  y pronto  sé  vió que  con  el mnisL
mo’ esfuerzo  y lnayor’ comodidad  se
podían  mover’ pá,ayas  mucho  más
largas,’  que  daban’  ‘mucho  mayor
848

impulsó  a  la  embarcación.  La  pa
gaya  quedó,  como  lo  está  hoy  día,
circunscrita  a  la  peq,uefta  piragua
o  acayuco,  dóndé’  por’ Sús “peque
ñas  dimensiones  no  se  puede  utili
zar  el  remo,  pero  éste  fué.yá  en  lo
sucesivo  el  elemento  propulsor  por
excelenia  para  todas  -las  -demás
embarcaciones.

En  cuanto  a  la  vela,  cabe  pensar
que,  un  buen  día,  nayegano  al  re
mo  en  un  buque  primitivo,  viera  su
dotación  cómo  un  viento  de  popa,
incidiendo  sobre  unas  biel’es col
gadas,  extendidas,  ‘para  secar,  ayti
daba  al  impulso  de  los  reperos.  El
navegante  prehistórico  se  encon
tró  así  con  que,  cuando  el  viento
soplaba  en  la  dirección  de  la  mar
cha,  podía  navegar  ahorrándose  el
esfuerzo  de  tirar  del  rem”o y  se  las
agenció.  para  armar  una  percha  de
la  que  colgar  iina  serie  de  pieles
cosidas.  Lo  que  no  supo  entonces,
ni  durante  muchos  siglos  después,
fué  orientar  la  vela  para  ceñir  y
navegar  aun  contra  el  ylento

En  orden  al  pueblo  que  tuvo  la.
prioridad  en  el• más  perfecto  des
arrollo  del  buque,  no  hay  motlvoé.
fundados  para  dársela  a  los  feni
cios,  pues  çiertas  inyestigaciones.
históricas  han  puesto  de  manifies
to  -  que  los  ribereños  del  Nilo, es
decir,  los  egipcios, debieron de tener-
aún  antes  buques  tan  buenos  como
lo  fueran  los  fenicios,  lo  cual  es
lógico,  porque  bajo  la’influe’ncia’ de
ne’esidades  comunes  el  buque  me-’
diterráneo  debió ‘de ser  muy  seme
jante  ‘en regiones  tan  próximas;  y
otro  tanto  puede  decirse  respecto  a
la  ci’çdlizaclones sémitas  del’  Éu

frates  y  el’ Tigris,  ya  cide los  sobe-.
ranos  asirlos  ‘arinabTati  Xotas  lo
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fliSPlO  en  el  Mediterráneo  que  en
el  golfo  pérsico.

¿Qué  inr’luencia  pudo  tener  el
Arca  de  Noé  en  las  construcciones
navales  de  la  antigüedad  que  se
deducen  de  los  primeros  documen
tos  gráficos  de que  hoy  se dispone?
En  el  capítulo  VI del Libro  del  Gé
nesis  (1)  se  establecen  claramente
las  características  del  Arca  y  las
n.ormas  técnicas  Que para  su  cons
trucción  recibió’  N o é  del  propio
Dios.  Dice  así:

«12.  Viendo,  pues,  Dios  que  la
tierra  estaba  çorrompi’da

13.   dijo  a  Noó:  Llegó  ya  el  1n
de  todos  los  hombres  decretado
por  mi;  llena  está  de inquietud  to
da  la  tierra  por  sus  malas  obras,
pues  yo  los  exterininaré  juntamen
te  con  la  tierra.

14.   Haz para  ti  un  arca  de  Ina
deras  de  gopher  (2)  bien  acepilla
das;  en  el  arca  dispondrás  celdi
tas  y  la  cálafatearás  con  kóper  (3)
por  dentro  y  por  fuera.

15.   Y has  de  fabricar  de  esta
suerte:  la  longitud  del  arca  de  300
codos,  la  latitud  de  50 y  de  30  co
dos  de  aitura.

16.   Harás  una  ventana  en  el
arca,’  y  el  techo  del  arca  lo  ha
rás  de ‘nodo’  ue.  yaya  alzándose
hasta  ún  codo  y  escupa  el  agua;
pondrás  ‘la  puerta:  del  arca’ en  un
costado;  y  harás  cii  ella  tres  pi
sos,  tuioabajo,otroeri,medioyotro
arriba;»

El  área  era,’ pues,  ün  simple ‘da
-      j’á rectangiar,  con  uh  techo’ en

1oimádé  tejado;  que,  a basé  de una
‘eqi’valnia  :de’l ‘codo a:  525  mlii.,

‘)‘rito  poi  Moisésftn,,el  desier  por  ins
piración  de  Dios:  (Isaias,,XLLV,.VS.  1’ y  8.)
•  (2),  Para  unos  .el’  gopiser  es.  el  cedro:  para
otros,  el’  óiprs;  pero  ‘  en’tod’  baso,  se  trata  e
1946].  -.‘  :‘:

tenía  .157,5 metros  de  larga,  
metros  ‘de ancha  y  15,75 metros  de
alta,  lo  que  corresponde  a  una  cu
bicación  de  65.1,16 metros  cúbicos,
o  sea  que  el  registro  bruto  del  Ar
ca  era,  en  números  redondos,  23.000
toneladas  de  arqueo  (4).  No dispo
nía’  de  ningún  órgano  de  propul
sión  ni  de- ‘gobierno’; era,  ‘por tan
to,  un  simple  fjotador;  una  espeie
de  gigantesca  boya,  que,  roto  su
orinque,  ha  quedado  al  garete.

«Entonces  vino  el  .iluvio,  por
espacio  de  cuarenta  días• sobre “la
tierra  y  crecieron  las  aguas,  e  hi
cieron  subir  el  arca  muy  ‘alto sobre
la  tierra»  y «quince codos se  alzó el
agua  sobre  los  montes  gu& tenía
cubiertos»  (Génesis,  VII,  Vs., 17 y
20).  Y  durante  estos  cuarenta  días
el  Arca,  cerrada  y  ‘azotada  por  la
tempestad,  navegó  al  garete,,  y  así
siguió,  sin  que: su  Capitán  ttiyiera
la  menor  idea  de  la  situación,  has
ta  que  «a los  veinte  y  siete  días  del
mes  séptuunó reposó sobre  los  non
tes  de  Arnienia»,  concretamente
sobre  el  monte  Ararat.  ¿Qué  paó
entonces?  Lo  más  probable  es  que
Noé  y  su  •alni1ia,  una  vez  que  se
vieron  ‘en tierra  firme,  siguieran  el
reflujo  de  las  aguas  y  dejaran  en
el  ‘monte el  Arca  abandonada,  sin
•preocuparse  más  de  ella,’ y el  Ar
ca,  al  cabo  ‘de lós  años,  ‘en lo  ‘alto
de  ‘un  monte,’ expuesta  a  todas  las
inclemenciás  del  tiempo,  acabó  por
pudrirse  ‘y desaparecer,  y,  cuando
sigiós’  iii’ á s  tarde,  ‘el  hombre  se
arrepintió  de  su’ ingratitud  hacia
el  instruunénto  de  la. salváclón  del
linaje  humano  y  quiso  honrar  los

un  árbol  resinoso,  duro,  ligero  y  que  no  se  uu
dra  por  la  acción  del  agua.

(3)  ,  Brea  o  simplementó  resma.
(4)’  Cada  tonelada  de  arqueo  son  100 pies  c

‘bicos  inglqseS,  igual  a  2,83 m/3.
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de  Noé al  progreso  de  la  Arquitec
tura  naval  (1),  pero,  por  otr  par
te;  es  indudable  que  cuando  los hi
jos  y  nietos  de  NÓé llegaran  al  lí
mite  en  el  que  las  aguas  no  des
cendieran  ‘más  o. se  encontraron
ante  el  obstáculo  de  ríos,  que  fué
.prepiso  tranquear,  construirían
sus  embarcaciones,  sacando  prove
cho  de  la  experiencia  lograda  du
rante  la  construcción  del  Arca  y  a

(1)  En  el  año  1604,  un  rico  mercacter  bojan
dés,  Pier  ,Jsnsen.  hizo  construir,  para  su  serv’
do  particular,  en  su  villa  de  Hoorn,  una  réplica
del  Arca  de  Noé,  según  la  Biblia,  a  fin  de  mos
trar  su  piedad  y  sus  conocimientos  del  Libro  Sa-
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16  largd  de  la
que  acababan
de  la  nisrna.

La  ituaeión  len  que  el  buqué  se
éncóntraba  en  las  rlrneras  civil
zacióñés  dé  la  ahtigüedad,  ¡nuáhos
siglos  después  del  Diluvio,  durante

reátós.  ‘de  la  einbaraclón  bibilcá,
ada  encontró  de  ella  1eÍi la  cñm
bre  del’ monte  Ararat’; sü  maderá,
iodridá  primero  y  pulverláda
después  había  sido  aventada  en
el  transcurso  dé  los  siglos.  Nada,
pués,  parece  que  aportan  el  Arca 1

diiataØa  navegaciófl
de  realigat  a  bordo;1]

“  ‘,“Z’                              

a       .

.-‘r)t,

.ss.-  fTj’  -y  ;0]

Buque  asirio  del  siglo  vsi  antes  de  Jesucristo,  según  un  bajorrelieve  descubierto  por  Mr;  Layad
-  hacia  1850,  en  Kuyundjik  (Nínive).        .  .  -.

los  cuales  el  progreso  de  la  Arqui
tectura  naval  debió de  ser; muy  es
caso,  sólo  ha  podido  ser  deducida
del  estudio  de  los  arqueólogos  na
vales  sobre  documentos  ‘gráficos
asirlos,  egipcios, fenicios  y  griegos,
descubiertos  casi  en  nuestros  días.

El  documento  gráfico  que  da  una
más  clara  idea  de  lo  que  debió  dé
ser  el  buque  asirio,  unos  700 años
antes  de  Jesucristo,  es  decir,  hace

grado;  pero,  hombre  p;áctico  en  los  negocios  te
rrenos,  la  hizo. pavegar  por  los  ríos,  bien  carga’a
de  mercanclas,  y  la  utilizó,  de  paso,  domo  un  oil
ginal  medio  de  propaganda  para  su  negocio.
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uros’2.600  as,  es  un  bajorrelieve
deséubierto  por  Mr.  Layard  lac1a
1850  como  pertenecientes  al  pala
cio  de’  Sennachérib,  :en  Kuyind
jik  (Ñínive).  En  éi  aparece  clara
mente  una  galera  de  combate,  ca-

racterizandQ  su  actividad  bélica  el
robusto  espolón  que  surge  de  su
proa,  y  aunque  es  indudable  que  el
escultor  no  guardó  las  debidas  pro
porciones  entre  los  hombres  y  la
embarcación,  sin  demasiada  san
tasía  puede  çleducirse  que, se  tra
taba  de  buques,  probablemente  de
fondo  plano,  con  una  gran  eleva
cin  en  la  popa  y tres  cubiertas  por
lo  menos.  En  la  baja,  los  remeros;
en  la  segunda,  posiblemente  el  alo
jamiento  de  la  guarnición,  y  en  la

(1)  Como  cosa  curiosa,  señalremO5  que  cuan
do  la  espadüla  era  una  sola,  iba  colocado  a  es

tribor  para  ser  manejada  con  la  mano  derecha

tercera,  o  cubierta  alta,  el.. puesto
de  :ombate  de  la  misma,  protegido
con  los escudos de los soldados,  col
gados  de  las  bordas.  El  buque  se
gobernaba  con  dos  espadillas,  una
a  cada  banda  (1’), y  en  cuanto  al

número  y  disposición  de los  remos,
en  el  bajorrelieve  que  nos  ocupa
pueden  contarSe  17 .por  banda  y
colegirse  que  iban  dispuestos  en
dos  órdenes  de  remos,  al  tresboli
llo  los  del  plano  superior  con  los
del  inferior.  En  relación  con  el
aparejo,  se  aprela  claramente  un
único  palo,  sujeto  mediante  dos
estays  a  proa  y  popa,  y  una  yerga
con  su  vela  aferrada,  que  parece
maniobrada  por.  dos  brazas  ama
rradas  al  pie  del  palo.

del  timonel.  Según  M.  Boreux.  la  palabra  eri
bor  (starboarct  en  inglés,  de  steer-boaré),  qu1er
decir:  la  banda  desde  la  que  se  gobierna.

-.  :«  ‘».:  ••  •.:

•          ,•    “:.“  .‘•
•  •‘  -

-

 ‘:1     

El  buque  de  guerra  asirio,  egún  una  composición  de  Albert  Sebille.
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En  otro  bajorrelieve,  descubierto
en  li  misma  época  también  por
Mr.  Iiayard,  se  Ve el  tipo  de  lo  que
debía  dé  ser  pna  embarcación  de
comercio,  que  tiene  un  notable  pa
recido.  con  los  cestos  redondos  he-

hos  estancos  con  alquitrán,  deno
minados  - «couffins»  o  «couffas»,
que  -se  emplean  aún  hoy  día  para
el  transporte  a  lo  largo  del  Tgris.
•  Por  descubrimientos  llevaØos  a
cabo  por  los. egipcióiogos  alemanes
de  la  «Sociedad Orientai»,.  entre
‘los  años  1902 a  19’08, en  ias  tumbas
.e  los’ tres  jar-aones  hermanos  Ou
sirkaf,  Sahouri  y  Kakiou,  fundado
res  de  la  V  dinastía  (dinastía  que
la.  cronología  larga  sitúa  hacia  el
año  3961  antes  de  Jesucristo  ‘y  la
‘852

corta  en  el  2673), en él  lugar  deno
minado  Alonsir,  a  unos  6, kilóme
tros  de’ Mentis,  se  ha  llegado  a  de-
ducir,  con  éasi  absoluta  certeza,
que  en  aquella  época,  cuando  los
pobladores  de  la  peníflsuia  heléni

ca  estaban  aún  en  estado  salvaje,
cuando  posiblemente  aún  no,  se
había  fUndado  Tiro  y faltaban  más
de  .1.000 años  para’ el  sitio  de  Tro
ya,  el  araón  Sahouri  poseía  ya
una  flota.  de  alta  mar  que  fué  ca
pazde  arriesgarse  en peligrosas  exff
piciraciones  fuera  dél  ‘mar  Rojo
hasta..  las.  costas  ecuatoriales  del
Africa  oriental  en  busca  de  oro, in
cienso;  marfil  y  resinas  especiales.

Las  pinturas  halladas  en  la  tum
ba  dé Sahoüri  representan  con  ab’-;1]
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Los  antecesores  de  los  ecouffsss  del  Tigris  aparecen  en  estd  bajorrelieve’  de  hace  más  de  2500  añs,
descubierto  en  1845,  por  Mr.  Layard,  en  Ninive.
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soluta.  claridad  . dos  escenas  que
conepi.ran  Ja - gloria  de  la  expe’
ción:  la  salida  y  el  regreso  de  la
ilota  cargada  gon  las  preciósas
mercancías;  y de éllas  se desprende
cómo  era  el -buque  egipcio  de  alta
mar  varios  siglos  antés  dé  Ulises.

Se  trata  de  buques  pequeños  y
rápidos:  erda.deras  barcas  de  1 or
ma  extremadamente  curva,  de muy
poco  calado,  pues  sólo  los  6/10  de
la  eslora  quedan  surnergidos,  y  se
guramente  de tondo  plano para  pa
sar  fácilmente  por  todas  partes  y
hacer  sencilla  la  faena  de  su  vct-
rada  en  la  costa  al  llegar  la  no
che,  pues,  huelga  decir,  que  la  na
vegaçión  en  aquella  época  era  a  la
vista  cte tierra  y que,  terminada  la
jornada  o  ante  un  mal  tiempo,  los
buques  varaban  en  Ja  primera  pla
ya  que  encontraban,  acampando  en
tierra  sus  dotaciones.  Estas  embar
caciones  tenlan  siete  remos  p.r
banda,  un  palo  giratorio  sobre  un
eje  transversal,  lo  que  facilitaba  la
faena  de  arbolarlo  y  abatirlo,  y  un
sistema  de  gobierno  a  base  de  tres
espadillas  por  banda.  Los  buques
debían  de ser  de unas  12 toneladas,
con  9  metros  de  car:ena  sumergda,
3,15  metros  de  rnanga  y. 0,5 meroS
de  calado.  Un  buque  de  estas  ca
racterísticaS,.  con.  bur  tiempo  y
con  la  ayuda  de su  vela,, podría  ha
cer  de  60 a  80 millas  cada  jornada.

Siglos  después,  durante  la  XVIII
dinastía,  bajo  el  mandato  de  la
reina  .Hatshepsit,  que iu  el  cuarto
sucesor  directo  del  renoyador  Ah
mosis,  la  Marina  egipcia  pasa  por
un  máximo  de  esplendor.

No  -se  trata-  ya  de  las  :gand’es
chalanas  destinadas-• al  transporte
de  Jos pesados  materiales  de  cons
trucción.  ala-largo  del  Nilo, ni  de

lOTAS  PROFESIONALES

las  grands.  barcas de  la  exediiÓfl
al  País  dél  Inienso»  de  la  éo.cá’
de  Sahouri,  sino  de  buques  mayo
res,  más’ sólidos y  de  muhas  me
jores.  cualidades  marineras.

En  un  friso  descubierto  en.• el
Valle  de  las  Tumbas  de  los  eyes,
en  Tebas,  se  representa,  con  pre
iosos  detalles  para  el  arqueólogo
naval,  una  flota  hoogéflea  que
llevó  a  cabo,  en  la  época  de  la  rei
na  Hatshep.Sit  (hacia  el  1510 antes
de  Jesucristo),  una  famosa  y  leja
na  expedición  a  lo largo  de  Ja  cos
ta  africana  del  tndico.  Qada buque
tiene  unos  22  metros  de largo,  con
1,5  de  puntal  y  0,5 metros  de  bor
da.  Quince  remos  por  banda  ase
guran  su  principal  elemento  de
propulsión;  el  gobierno  está  cons
tituido  por  dos  grandes  espadillas,
manejadas  cada  una  por  un  hom
bre,  situados  anbos  obre  una  pe
quefia  plataforma  desde  donde  el
Capitán  dirigp  la  maniobra,  y  el
jefe  de  los  remeros,  el  precursor
del  cómitre  de  las  galeras  medite
rráneas,  vigila,  látigo  en  mano,  la
boga.  A proa,  un  pequeño  castille
.te  para  los . arqueros  y  un  espolón
en  forma  Ue  hacha  que  sobresle
nnos  tres  metros  por  delante,  el
castillo.  Al. centro  del  buque  .arbpla
un  - palo  robusto,  de  una  sola  pie
za,  sostenido  por  estays  .a  proa  y
popa;.  sobre - este  palo  se  crua  :19.
yerga,  de  dós. piezas  sólidamente
ligadas-  por.  el  centro,  sostehida
por  sus  balancines  y. orientada,  por
sus.  brazas.  .La  relinga’ baja  de  Ja
vela,  a  fija  ‘a .una  yerga  baj.acur
.yada  y-suspendida.  de  la  partealta
del  palo  por.. 1.4 baÍañeifles.enaba7
nico.  Mediante  este- iiigeñiosó  pis
tema  puede  a’tnpliarse la  superficie
de  la  vela y orientar  ésta  sin  estor-

.1946).’
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los  modelos  reconstituidos  por  el
arqueólogo  naval  Dr. J.  Sottas,  tras
concienzudos  estudios  de  toda  la
docurnetitación  gráfica  relacionada
eon  la  Marina  de  los faraones,  dan
una  clara  idea  de  lo que  fueron  los
buques  q u e  constituyeron,  veinti
siete  siglos  antes  de  Jesucristo,  las
flotas  del  rey  Saihourl y de  la  reina
Hatshepsit  (la  que  se  ha1a  llanar
«el  rey  Mákeri»,  y  que  ué  por  su
valer  y  energía  tina  Isabel  o  una
Catalina  de  Egipto),. que  fueron  los
dos  grandes  faraones  marítimos  de
la  historia  egipcia.

Má  de  3.000 años  antes  de  Je
sucristo,  los  Zeflicios  se  ençuentran
ya  instalados  en  las  costas  de  Si
ria.  l  pueblo  fenicio  es- el  pueblo
navegante  por  excelencia  y,  desde
luego,  el  primer  pueblo  marinero
de  que  habla  la  Historia,  por  un
conjunto  dé  Circunstancias  intere
santes,  Rama  de  la  gran  tribu  se
mítica,  los  fenicios  se  establecen

en  poca  remota  en  la  región  con
prendida  entre  el  Mediterráneo  y
el  Tigris,  y  entre  Arabia  y  el  Cáu
caso;  pero,  presionados  po  sus
poderosos  vecinos,  los  asirios,  cal
deos  y  egipcios, pronto  la  extensión
territorial  de  Fenicia  queda  redu
cida  a  la  franja  de  terreno  entre
el  mar  y  las  montañas  del  Líbano,
qúe,  de  1.000 kIlómetros  de largo  y
150  kilómetros  de  ancho,  se  éxtien
de  entre  el  golfo  de  Ajejandreta  y
el  istmo  de  Suez.  -

Este  «interland»  fenicio  es  árido
y  pobre  en  casi  toda  clase  de  re
cursos;  sus  habitantes,  mediocres
agricultores  y  peores  pastores,  no

•  bó  para  Tlos remeros.  La  dotación
de  ests  unidades  de  la  flota  de  la

e1na  Hatshepsit  debíade  compren-
unos  50  1ombres;  eón  la  si

guiente  pósible  plantifla:  Un  Co
mandante;  dos  Oficiales, un  Cómi

‘tré,  cuatro  gavieros,  cuatio  man
nerós,  dos  timoneles,  3O remeros  y
seis  arqueros.

Las  dos  adjuntas  fotografías  de

Modelo  de  buque  egipcio  del  siglo  xxvii  antes  de  Jenicristo,  según  el  arqueólogo  naval  Dr.  J.  Sotas
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eapaees  de. sacar  dél  id  ‘üe
is   1ndispenSabe  a  su  vida  na
terial  y,  para  colmo,  tampoco.  ie
nenel  eSpíritu  guerrero  -ncesarlo
para  conquistarSe  por  las  armas  su
‘es15a’ció  vital»,  ‘y  viyen’  bajo  la
cónstante  ‘amenaza  de  ser  reduci
dos  a  la  esclavitud  por  las  podero-.
sas  monarquías  asiria,  calçlea  y
egipcia  que  geográficamente  los

cercan.  La  situación  de los  fenicios
es  muy  similar  a  la  de  Osoüs,  1
personaie  de  la  leyenda  de  San
.chonlatófl.  Osoüs  se  vió  cercado
entre  ¡el mar  ‘y  un  bosque  en  ha
jnas,  y,  por  huir  del fuego,  se  lanzó
al  mar  cabalgando  sobre  un  tron
co  de  árbol;  los  fenicios,  cara  al
‘Mediterráneo  y  sintiendo  en  sus
-espaldas  las  puntas  de  las  lanzas
asirias  Y de  los  sables  eglpció’s, sé
lanzaron  también  al  mar.  Utilizan-.
‘do  las  xc’elentes  maderas  de  l’os
bosques  del  Líbano,  la  materia  pr’t
ma  más  ‘abundante  y  de  nayor  rl
.queza  de  SU  territorio,  construye-

ron  ‘stis  embarCacíOZies y  se  deili
caron  ‘a’ vivir  del  comercio’ con  ul
tramar.  Navegando  cada  yez  más.
hadia,  e1  Oeste  fueron  entablando
cotactós’  omercialés  eón’  ótros
p’u’éblos’  negocianø.o  intercambiós
en  las  islas  del  Egeo, en  Creta,  eh
Grecia,  en  el  norte  de  Africa,  en
Sicilia,  en  Cerdeña,  en  las Baleares
y  en  las  costas  meridionales  de  Es-

paña,  que,  por  su  producción  de
plata,  era  el  Perú  del  mundo  anti
guo.  Los fenicios,  proporcionando  a
los  poderosos  pueblos  del  Asia  Me
nor  los  codiciados  productos  de  re
motas  regiones  y  manteniendo  el
secreto  de  sus  navegaciones,  se  hi
cieron  dueños  del  imperio  de  mar,
y,  automáticamente,  fueron  respe
tados  y  estiinadós  por  los  podero
sos  de, la  tierra.  La  riqueza  y bien
estar’  para  su  ylda,  que  nunca  hu
bieran  podido  onsegulr  de  sa  mI
sero  territorio,  se  la  dió  el  comer
cio,  y  la  seguridad  de  la  indepen
dencia  de  su  patria  fué  el  fruto  de

855

Modelo  de  un  buque  de  la  reina  Hatshepit,  -según el  arqueólogo  naval  ‘Dr.  ‘3.-  Sottas.’
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Ja  iundamentai  misión  que se  apro
piaron;  sus  vecinos  los  necesita
ron  y  los respetaron.

«He  aquí,  de  repente__dice  mis-
ter  Georges  G. Toudouce, en  un  in
teresante  artículo  sobre  estos  pio
neros  de la  navegación  comercial—,

la  seguriaU  asegurada  para  sus
humildes  hogares  en  tierra  y  para
los  que  en  ellos  quedaban  (1ejos,
mujeres  y  niños;  los  demasiado
viejos,  demasiado  débiles  o  dema
.siado  jóvenes  para  navegar)  en  es
pera  de  los, navegantes,  espera  cu
ya  az  estaba  garantizaa•  por  un
respeto  universal;  indispensables  e
insustituibles  arrieros  del  mar,  los
fenicios  eran  hombres  necesarios.
Toda  el  Asia  Menor  tenía  de  estos
hombres  de  mar  necesidad  Impe
-riosa  y  cotidiana;  y,  cuando  se ne
cesita  a  ‘as- gentes,  Ja  primera  ley

856,

—no  escrita,  pero  unlversalmen
aceptada—es  dejarlas  en  pa  n
molestarlas  cuando  está.n  presen.
tes  y  respetar  a  sus  familias  cuan...—
•do se  ausentan.»

Los  fenicios  comprendieron  rápli
damente  su  ventajosa  situación  y

la  explotaron  a  maravilla.  Su  ciu--
dades,  construidas-  en  la  costa,
constituyeron  una  con1ederac1Óx
bajo  la  discutida  hegetnonía  de TI7
ro  y  de  iUón,  que- fué  una  confe
deración  de  puertos  comerciales,
con  sus  casas,  -sus  almaçenes;  S1JS:

muelles,  sus  4iques,  sus  astilleros-y-
sus  depósitos  de  efectos  navales».
La  experiencia ‘de  sus  constante
navegaciones  - fu  -perfecionando  y
depurando  la  -ciencia  de  sus  fnge.
iieros  navales; y las  embarcaciones;
fenicias  ‘llegaron  ‘a’ un  grado  de
adel-anto  considerable,  dentro  4e

[D1ciembre
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Buque  mercante  feniclo,_-_Composjcjón  de  Albert  Sebille
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dós  especiali4adeS  perfectamente
définidas:

—el  buque  pésado;  para  el  co
inercio,  que  fué  el  tipo  «gaulos», y

—el  buque  ligero,  para  el  corso
 la  expediçión, que  fué  el  tipo  «ar

o  «galera».
El  sistema  y  Jos  materiales  de

4onstrucciÓn  fueron  los  mismos  en
los  dos  tipos.  Las  quillas,  cuader
nas,  costados  y palos  se  construían
con  cedros  del Libano;  las  encinas
de  assan  suministraban  los  remos
y  con  el lino  de Egipto  se tejían  las
‘ielas.  Para  fortalecer  el  casco  y
evitar  su  corrosión,  los  fenicios  fo-
Traban  sus  tondos  con  planchas  de
cobre,  siguiendo  el  sabio  consejo  de
un  dios,  Melkarth,  «el  Viajero»,
que—según  la  leyenda—  habla
confiado  a  sus  queridos  fenicios  es
te  secreto  técnico,  fruto  de  su  ex
perlencia.

El  «gaulos»,  buque  pesado,  que
no  nayegaba  normalmente  más
ue  a  vela,  era  lento,  redondo de
orrnas,  alto  de  borda,  ventrudo
Tpara  auinenjar  su  capacidad  de
-transporte  y  robusto  en  su  cons
trucción.  La  «galera»  navegaba
principalmente  a  remos,  no  em
pieando  la  vela  más  que  como
medio  auxiliar  d e  propulsión;

cera  ligera,  rápida,  afinada  en  sus
ilíneas  y  tenía  sólo  dos  cublertas
çlisponiendo  de  50  remos—25 a  ca
eda  banda—.  Sobre  la  roda  llevaba
un  .espolÓn en  forma  de  tridente,  y
en,  el  coronamiento,  a  manera  de
inascarón.  de  proa,  una  cabeza  de
caballo  pintada  de  rojo,  con  ojos
•d  úmalte.  y cábéza4a  de  clavos  de.
oro,  como  emblema  e  su  acone
-tivi4ad  y  rapidez.

El  fenicio  no  Xué,nonna.ftnente,
guerrero  ni  agreslvó;  era,  sobre  to
i9461

do,  comerciante  y,  por  ede,  pre
cavido,  de  aquí  que  tanto  sus  «gau
los»  corno sus  «galeras»  fuesen  ar
madas  sólidamente  con  ingenios
para  arrojar  piedras  y  ballestas  pa
ra  lanzar  fledhas,  y  que  sus  hom
bres  dispusieran  del  conveniente
armamento  jndividua4l, en  la  figura
de  mazas,  picas  y  espadas.

Era  preciso  estar  en  condiciones
de  hacer  frente  a  los  posibles  ata
ques  de  los  habitantes  de  las  tie
rras  desconocidas  adonde  se  lle
gaba  y  de  defender  en  la  mar  los
codiciados  cargamentos  de los asal
tos  de  los piratas.

El  armamento  de  los  buques  fe
nicios  tenía,  pues,  un  carácter  de
fensivo,  pero  seria  mucho  decir  el
asegurar  que  no  hubo  fenicios  de
dicados  al  lacratio  oficio  de la  pl
ratería.  Por  otra  parte,  los  buques
fenicios  tomaron  parte,  como  fuer
zás  alladas  más  o  menos  yolunta
riamente,  en  expediciones  znllita
res  de  otros  pueblos,  y  en  Salaml
na,  por  ejemplo,  se  batieron  al  la
do  de  las  galeras  persas  y  compar
1leron  con.éstas  la  terrible  derrota
infligida  por  los  trirremes  griegos.

Encontrando  satisfechas  sus  ne
cesidades  en la  mar,  los fenicios  no
fueron  nunca  conquistadores  de
tierras.  Se  limitaron  a  establecer
factorías  en  aquellas  regiones,  con
cuyos  habitantes  legaban  a  enten—
derse  y  a  asegurar  la  seguridad  de
las  mismas  a  la  mutua  convenien
cia  del  mantenimiento  de  «acuer
dós  comerciales».

ta  fuerza  de  su  ventajosa  sltua
ci6ñ  entre  pueblos  m u c h  o  más
fertes  que  ellos  residía  en guardar
cuidadosamente  el  secreto  de  sus
nagaciotes  y de  la  téniea  de  sus
construcciones  navales,  y,  cosa  cu

857
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riosa,  los  poderosos  de  las  tierras
de  Africa  o e  las dé  Asia  no  pare
ce  que  exigieran  nunca  a  los  f en!
cios  la  confesión  de  estos  secretos.
Los  autócratas  de  Tebas,  de  Babi
lonia  o de  Nínive. jamás  fueron  cu.
riosos  en  orden  a  cuestiones  de na

—con  fines,  sin  duda,  exclusiva
ménté  éomércialesL_,  jamás  escri
bieron  nada  ni  sobre  sus  procedi
mientos  de  nayegaciÓ  ni  sobre  la -

tcn!ca  empleada  en  la  construc
ción’ de  su  naios.  Se  sabe  de  ellos
que  franquearon  las  cólwnnas  Ue

végación.  Los fenicios  les traían  del
otro  lado  del  mar  lo  que  ellos  ne
cesitaban;  se  lo pagaban,  y  a  y,eces
se  lo  apropiaban  simplemente  abu
sando  de  suiuera,  ‘y no  se  metían
en  más. explicaciones.  Y  os  feni
cios  préferían  verse, alguna  vez, ro
bados  .a tener  que  descorrer  el velo
qüe  cubría  su. secreto, profesional,  y
así,.  aunque  , inventaron  . e  ‘alfabeto
858-.      -

Hércules  y  que.  llegaron  por  .

Atlántico  al  Africa  ecuatorial  y  a
las  islas  Sorlingas,  en  el  suroeste
de  Ing’aterra;  se  conoce. su  rastro
pár  las  costas  de. Bretaña  y  hasta
se  sospecha  si .us  «gaulos»  sirca-
ron  las, aguas  del  mar  del  Norte  y
aúñ  si  abórdarórj  las  costas  de  Is
landia,  . pero  se  desconoce  cómo ile—
vaban  a  cabo  tan  ‘arriesgadas. na

Buque  fenicio  del  primer  siglo,  antes  de  Jesucristo,  descubierto  en  un  sarcófago  de  Sidón,  en  i9l’4’’
por  el  arqueólogo  francés  M. Contenau.              -

[Diciembge
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vegaciOfleS, cómo resolvian  sus pro-  M.  ContenaU,  en  1914,  pudo  de
blemas  ‘ogístiCOS y  cómo  sus  en-  ducir  el Dr.  J.  Sottas  los  datos  ‘su
barcaclOfleS  se  comportaban  en  los  ficientes  para  reconstruir  el  inode

duros  tiempos  recuentes  en  estas
regiones.

De  una  piedra  labrada  proceden
te  de  un  sarcófagO  de  Sidón,  des
cubierto  por  el  arqueólogo  rancós

lo  de  la  adiunta  jotografía,  que  da
una  Idea  muy  coinpleta  de  lo  que
debió  de  ser el  <gauloS» fenicio,  700
afios  antes  de  Jesucristo.  -

(Continuará)

859-

Modelo  de  buque  fenielo  construido  por  el  arqueólogo  naval  1r.  3.  Sottas  a  base  del  descubrimiento
-  de  M.  ContenaU.
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NÓTAS  PROFE,SIONÁLES;1]

Minos  tngiesas  y germonas  Probiemas que se
les  presentan  a  los destacamentos  para  muti
ji  zar las minas  de fg Marina Real in9Iesa;0]

Zos  fuertes  temporales  iue  azo
taron  Con  furia  las  Costas  ingle
sas  durante  el pasado  invierno  die
ron  por  resultado  el  que  Un  gran

riendas  Contiguas  y  tienen  que  sei
inutiliadas  rápidamente.  Por  este
motivo,  Jos especialistas  de  la  Ma-
rina  inglesa  en  el  trabajo  de  ifluti

número  de  minas  fondeadas,  In
glesas  y  germa.nas,  fuesen  llevadas
a  la  deriya.  Estas  no  sólo  ponsti
tuian  una  gran  amenaza  a  la  ita
vegaCión,  sino  que,  al  ser  arroja
das  a  tierra,  se  convierten  en  UIt
peligro  para  los  habitantes  Y  yl
860

lizar  las  minas  están  peinanente
mente  dispuestos  para  acudir  pre
Cipitadamente  al  lugar  donde  ha
siØo  localizada  una  mina.

El  Convenio de  La  Haya  aordó
que  cada  mina  tiene  que  estar  pro
vista  de  un  dispositivo  para  ha-

•  Sin chepa de c
superior

41/re  a/ema ia
tipo  “Y”

Cuerno acodado

1  -  1aminee/emenatam6in.gta
¿   equípeda con vn d/soositivo que

 ¡e hace ¡acreas/VG-encaso de que
km/ra  se so/tase de su cab/e:pera
ci o’/spos/livo con frecuen ele no
tcspono’e.

[Dicianbre



NOTA5  PROFESIONALES

cena  inofensiva  en  el  caso  de  que
se  soltase  de  su  cable de  áfliarre,  y
el  AirafltazgO  inglés  toma  las
precauciones  necesarias  para  ga
rantizar  la  eficacia  del  dispositivo.

pernos—Y  ortar  los  escandallos
eléctricos.  Entonces  desmontan  la
espoleta,  pistón  y  detonador,  y  la
mlna  es  llevaØa  a  la  playa  para
desmontar,  la  carga  explosiva.  El

Oispc$/tiVO de muelle  que  
hace  JpcPens/v.5I8rnrne CU
desaparece/a  tensioosvbre

q’anibién  los  alemanes  montaban
-un  aparato  de.  seguridad  en  sus
Iñinas,  auñque  no  nuy  eficaz.  Sin
embargo,  el  dispositivo  puede  nó.
-funcionar.  En  J  caso de  una  nIna
inglesa,  ei  destacamento  encarga-.
do  de inutilizar  las  minas  tiene  que
quitarle  la  chapa  superior  de  ele
tré—lo  que  es. a  vees  ún  Uiii1
tarea,  debido.. a dá  .óorrosión  de  los
19461  .  -

trabajo-  és  más  difícil  cón  la  mina
germana  tipol  «Y»,  que  sólo  tlene
una  eliapa  inferior  de  clérre  y está
frecuentemente  empotrada  en  la
playa;  además,  el’  detonador,  de
delicado  fulminante  de  mercurio,
uede  funcionar  si se  dobia.  En eS
te  arrjsgado  trabalQ,  varios  óf 1-
ciales  y  marineros  de  la  Marina
eal  lg1esa  perdieron  i  vida.

Mine  ¡ng/ese
“kfark  XIV”

•  .

Chapad&Cie1
..s’uper/or

.:  concuo/quiéP
./os  cj.etfloS/7aC!

-.   exp/o8r  /95Ç1/1S-

,olela  ••  -

.4

1

s 500 libras de

explosivo

Cj6de/rahle



NOTAS  PROFESIONALES;1]

Lohete  de gran radio de acdón proyecta
do  por Alemania para bombardear Nueva
York,  y  su sucesor  natural el  .Cohete

Tro nsatl6ntico Pilotado,;0]

E  una  conferencia  dada  reIen
temente  ante  la  Royal  Aeronautl
cai  Soclety,  el  señor  W. G.  A. Pe
rring,  del  Royai  Aircrajt  Establish
ment,  dió  interesantes  detalles  del
desarrojio  de  grandes  cohetes  en
Alemania.  Los  trabajos  con  Ja  V-2
(llamada  en  Alemaflia  la  A-4)  co
menzaron  en  1940, siendo  dispara-

do  el  prototipo  en  1942. A  base  de
estos  cohetes,  con  un  alcance  me
dio  de  180-190 millas  y  tiempo  to
tal  de  vuelo  de  cinco  miputos,  los
alemanes  hablan  empezado  a des--
arrollar,   fines  de  ja  guerra,  co
hetes  alados,  cuyo  despegue  se  au
xiliaba  mediante  «boosters»  (1),
con  la  intención  de  bombardear
Nueva  York.  Estos  futuros  cohetes
alados  de  gran- allance  se  denomi
naban  A-9  y  A-lO,  sus  grandes

-

(1)  Voz  fam.  estadounidense  -  con  que  se  de
signa  todo  lo  que  empuja  o  levanta  désde  abajo.

«boosters».  Ej  método  previsto  re
sidía  en  dirigir  su  planeo  desde
gran  altura  por  medio  de  instru
mentos  giroscópicos.  El  paso  desde
este  proyecto  a  la  Creación de  co
hetes  con  ajas  y  mando  hupano
capaces  de volar  de  Europa  á Amé
rica  en  tres  cuartos  de  hora  no  es
una  fantasía  a  lo Wells,  sino  un-a

predicción  basada  en  frío5  hechos
científicos.  La  velocidad  de  tal  co
hete  seria  enorme.  Lanzándose  des
de  su  punto  de  disparo  ‘hasta  una
altura  de  unas  200 millas,  el  po
hete  describirla  una  curva  y  cae-
ría  con  una  velocidad  de  cerca  de
8.000  millas  por  hora.  Llegado  a
un  punto  de su  trayeçtori-a  çlescen
dente,  en  qu-e se  hallase  a  cosa  de
3&  millas  sobre  el  suelo,  el  piloto
tomaría  el  mando  enderezando  eL
morro  y  haciendo  que  ej  aparato
omenzas  in  largo  planeo  a  ta

5  esheusis Clones
e’,—  / F..____  dtesdea#gp.,,fl

oo’,ee
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NOTAS  PROFESIONALES

vés  del  Atlántico,  trayecto  dürañte
el  cual  perdería  gradualmente  ve-’
locidad  hasta  que,  próxino  a  su
destino,  el  piloto  expulsaría  el  mo
rro  puntiaguado,  divisaria  su  te
rreno  de aterrizaje  a  travé$  de una
ventana  redondeada  de  plexiglás,
bajaría  el  tren  de  aterrizaje  y  to
maría  tierra  a  unos  80  millas  por
hora.  Naturalmente,  la  velocidad
inherente  a  las  etapas  Iniciales  del
vuelo  engendraría  un  calor  tre
mento  en  la  envuelta  del  cuerpo
del  cohete  inconveniente  contra
rrestado  mediante  el  uso  de  una
doble  «piel» en  conjunción  con  un

sisterna  de  aislamiento  y  refrige’
ración.  Un  aspecto  interesante  de
este  futuro  sistema  de  iaje  a  ve
locidad  ultrarrápida  reside  en  que
el  piloto,  durante  parte  de  la  111-
mensa  parábola  del  cohete,  se  ha
liaría  más  allá  de  la  acción  efec
tiva  de  la  gravedad  y,  por  tanto,
no  tendría  «peso» alguno.  En  con
secuencia,  de- no  asegurarse  por  al•
gún  procedimiento,  tlotaría  en  el
espacio  dei  interior  de  su  cabina.
Para  evitarlo,  vestirla  un  traje  an
ti-CG»,  acondicionado  a  la  presión,
y  yacería  tendido  en  su  cabina,
‘atado  a  un  almohadón  fijo.;1]

Se construye para la Marina de los Esta-
-dos Unidos un gran helicóptero bimotor;0]

El  primero  y  mayor  helicóptero
bimotor  del  inundo,  coiíoçido  por
el  XHJD-1  de  la  Marina,  ha  sido
construido  por  la  McDonnell  Air
craft  Corporatioti,  en  colaboraC ióa
con  la  Oficina  de  Aeronáutica.  En
los  últimos  meses  se  han  realizado
vuelos  experimentales  de  prueba
en  el  aeropuerto  uniclpal  de Lañ
bert-St.  Louis.

El  nueyo  XHJD-1,  como  otros
helicópteros,  d-espega  y  aterriza
verticalmente,  permanece  inmóvil
y  vuela  hacia  delante,  hacía  atrás
y  de costado.          -

DO3 tnotores  Pratt  and  Whitney
Wasp  Jr.,  de  450- caballos,  impul
san  a  los dos rotores  e-levadores del
avión,  dispuestos  uno  junto  al  otro.
Estos  giran  en  sentido  opuesto.  A
últimos  de  agosto  se  efectuarán

vuelos  de  prueba  ón  rotores  de
mayor  diámetro  y de inás  enverga
dura.  -

Con  el  uso  de  motores  gemelos
se  intenta  proporcionar  al  XHJD-1
mejores  cóndiciones  de  seguridad
sobre  terrenos  quebrados,  zonú
populosas  o  agua.  El  helicóptero
tendrá  una  velocidad  de  crucero
superior,  a  100 millas  por  hora,  con
carga  útil  de  inás  de  3.000 libras.
El  XHJD-1  volará  por  -la  sola  ac
ción  de  uno: de ios dos motores.  Ca
da  motor:es  -capaz’  de  - impulsar
ambos  rotores  mediante  un  siste
ma  4e  embragues.

Sin  tuerza  motriz,  los rotores  gi
rarán  por  si  solos, y  el  avión  pue
de  planear  hasta  tierra  de  mane
ra  parecida  a  la-de  Un- aparato  de
alas  fijas.  -  -  -  -       -  -
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NOTAS  PROFESIONALES.;1]

La Marma de los Estados Unidos ensaya un
nuevo bidro monopkza de observación;0]

Un  nuevo  “hidro  monoplaza  de
observación,  el  Xose-1,  constrído
para  la  Ariiada  por  la  Edó Aircraft
Córporátion,’  está  realizando  inten
sas  pruebas  de vuelo  en la  Estación
Experiment1  Aéreo  Naval  de  Pa
tuxent  River  (Maryland).

El  nuevo  hidroavión,  proectado
para  operar  desde  rucéros’  y ‘aco
razadós  de  ‘la Flóta.  tien  una  ve-

•   locidad  máxima  ‘suerlor  a  20Ó mf-
las  por  hora,  y  su  áutonómla:’de

vuelo—provisto  de  un  tanque  adi
cional—es  de  seis  a  ocho horas.  Se
trata  de  tin  monoplano  de alas  ba
jas  plegables,  impulsado  por  un
motor  Ranger  de  550 caballos.

El  motor,  denominado  Ranger  y
770-8,  es  dej  tipo  de  V  inverIda,
único  en  su  género  en  cianto  está
proyectado  como  «Selfcontajned

power  package».  Esta  unidad  se
presta’  a  un’ rápido  montaje  y  dés
montaje?  estañdó  unida  al  ‘ayión
por  cuatro  pernos,  los  cuales,  cóñ
lacoplainientos  de  ‘rápida  descone
‘xiÓn para  todas  las líneas  que atra
viesaii  la pared  incombustible,  hace
posible  ‘eeetuar  el  cambió  comple
tó’  de  motor  en  el  mínigió  de
tiempo.

El  Xose-1  tlere  un  flotador  prin..
cipai  y  dos  én  los  extremos  de  las
alas.  Lleva  dos  ametralladoras  de
calibre  50  para  actuar  de  arma
mento  antiaéreó  y  puede  cargarse
con  dos  cargas  de  prOfundidad  pa
ra  funcionamiento  antisubmarino.
Es  el  primer  avión  producido  pr
Edo  para  la  Marina  norteajneri
cana.;1]

La  Marina de  los Estados Un4os ha
creado un fliido  hidráulico no inflama
ble  para reductr el peligro  de incendio

en  la aviación;0]

La  Armada  norteamericana  ha
creado  un  flúido  hidráulico  no  in
flamable,  con  el  que  se  espera  me
jorar  notablemente  la  egur!ad  en
vuelo  de  los  aparatos’  militares  Y
coinerciales,  según  ha•  anunciado
el  Contraalmirante  L.  C  Stevens
U.  5.’ N.,.TefeAyiídante  de  laOfici
na  de  Aeronáutica  para  EstudIos,
Invenciones  e  Ingeniería.
864

Aunque  el  nu’eyo flúldo  Se creó
primordialmenté  para  ‘reducir  los
incendios  debidos  a  la  ruptüra  por
el  enemigo’de  las  conducciones  hi
dráülicas,  se  espera  tenga  vastas
aplicaciones  en  el  vuelo  comercial,
a  causa  de’ sus  características  I±1
combustibles.

El  Contraalrnfrante’  Stevéns  h’a
indicado  que  la  Marina  dió  deta

[Diciibre
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lles.•’de- ‘este’:flúido a los  fabricantes.
d  ‘aviónes y a las’ líues  aéreas  co
mercialés  a  causa  de- la  ‘lmportai1
ciadel  descubrimiento  para  la  me
Jorá  de  la  seguridad  general  - en
vuelo.1-’

El  fiüido hidráulico  es .ilnpulsado
por  tfiberías,  a  gran  presión,  a  mu
chas  partes  del  avión  para  funciO
nalniénto  de  frenos,  tren  de.  ate—
rrlzaje,  1erónes,  mandos  pilotó  aU
tomático  y otras  partes  inóVfl  La
gÑsa  :de  petróleo  e  venía  iitlli
záñdose- ha  constituIdo  serlo  riesgo.

incendio  en  los  aviones  Inflita
rés,  atribuyéndoie  .a su  uso muchos.
siñiestrós  en  cóinbate.

El  nuevo  flúldo’ tiené  corno  base
el  ‘agua  y  çontlene  variós  otros
compoñentes  que  Jé  peiiiiten  lu;1]

Boa1la  del  mar  de  Java;0]

-     Aunque esta  bata.lla,. corno  todas
las  libradas  en  la  guerra  del  pací
fice,  es  ya  historia,  y  el  hablar  -de
ella  se-- sa-le de  unas  notas  profe—
sionales,  que  deben  marchar  al
compás  del  tiempo,  ofrecemos  la

•   narración  que  sigüe por  ser  yerslón
directa  del  holan4éS,  es  decir,  el
relato  vivo  del  Teniente  de  Navio
de  primera  A.  Kroeese;  oficial  de
dicha  nacionalidad  participante
fl  ella,  y,.  como  tal,  poseer  para
nosotros  el interés  de venir  de quie
nes  fueron  sus  principales  actores,
gente  ‘en. es-te ca,  que  ha  formado
parbe  del  tronco  secula!  de nuestra
Patria,  y  a  los  que jan  ligados  es
tamo&  Aparte  de  er  la  acción
principal  de  una  Marina—sombra

brllkar  las  cowplica4as  bowbas  1li
dráullcas,  preyenir  la  corrosiÓn’ d
las  unidades  operantes  y  rebajar  el
punto  de  çongelaclón  del  fiúido
hasta  m4s  allá  de  _.5O0  Fahren4
heit  (1).         

La  nueva  ereación  .fué.  apadri
nada.por  la’ Oficina de  Aeronáutica
en  el  Laboratorio  de  EstucUos- Ns.-
vales.  ‘y: ;estuyo  bajo  la  lnnedi3ta
dirección  del Doctor  W  A. Zisman,

•  de  dlchó  Laboratorio.  Es  el  resul
tado  de mas  de- tres  aflos de  inten
sa  ivestlgación  .e  muchos  tipó
diferentes  de  liquidos  no  inflama
bles,  e  incluye  extensa.  pruebas.  en
vuelo  de avlófle  na.’v’ale’S.- --

‘(1)  quivale  a  —45,5  cestigradoS.  (Recuérde.
se  que  los  —40’  Fahreflhet  equivalen  a  los  —40’
eenttgrados.)  (N.  del  1’)  -  -

gloriosa  de  aquella  de  los  Cuatro
Días—,  que,  como  la  nuestra,  ha
mantenido  vivo. el  espíritu  que  la
alenté.  -                  -

•  Mas,  antes’  de  entrar  en’ la  na
rración,  conviene  recordr,  siquie
ra  sea  a -grandes  rasgos,  1-a sltua4
ción-  estratégica  que  dió  lugar  a  la
batalla  de- Java,  culminación  de  1s.

que  durante  tres  días  e.  libré  ei
los  mares  de  la- Insulandia.  -

-  Java;  la  masa  terrestre  más  den
samente  poblada  del  globo,  país-de
ensueños  y-- de  enormes  riquezas
materiales,  padece  de una  profunda
desgracia,  -la de  su- sitacón  geo
estratégica,  que,  entre  otras  cosas;
tine  la- mala - propiedad  de- asegu
rar  -a un  enemigo  en  ella  estabie

-    -         

-  .  ---
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cido  el  dominio  de  los  cuatro  es
trechos.  Esto  de’un  modo  abstrac
to  o  general,  pero  en  el  caso  con
creto  de  la  guerra  del  Pacifico
Mundial  número  II,  ésta, iara  ella
maldita  situación,  supone,  además,
para  los japoneses  la  puerta  de  ac
ceso  a  Australia  y  al  Pacífico  me
ridional  en  plan  positivo,  y  en  el
negativo,  un  trampolín  desde  el
que  sus.  enemigos  pueden  poner
nuevamente  pié en  lós  «Straits  Set
tremens».  Doble  razón  que  no  ha
bla  de  seryir  precisamente  para
disminuir  el  ritmo  de  su  avance
por,  la  Insulandia  .hacia  la  isla.

La  defensa  de  Java  estaba  ba
sada  principalmente  en  la  resis
tencia  de  laase  fortaleza?  britá
nica  de  ‘Singapore.  Desde  el  mo
mento  en  que  ésta  fué  anulada,
Java  tenía  que  contar  únicamente
con  sus  propias  fuerzas.  ¿Cuáles
eran  éstas?,  de  todos  es  sabido.  En
qué  forma  las  empleó,  también  lo
es,  el  epílogo  d:e la  gran  lucha  es
lo  ‘que presentamos  hoy;  la  batalla
del  mar  de  Java,  de  la  que  cijo  el
Almiranté.  británico  James:

«Fué  la  más  tremenda  batalla
que  se  ha  librado  en  condiciones
de  manifiesta  inferioridad.  Los ho
landeses,  británicos  y  americanos
lucharon  e o n t r a  lo  Imposible.
Cuando  tuvimos  que  elegir  entre
los  cañones  y  la  mantequillá,  ‘ele
gimos  ésta;  pero  nuestros  enerni-’
gos  eligiéron  los  cañones,  los  ca
ñones  que  aniquilaron  a’  lo  que
amábamoS.»

El  26 de febrero  se  hace  a  la  mar
la  «Striking  Force»  aliada,  consti
tuida  por  16s cruceros  De  Ruyter,
buque  insignia,  y  Java  (holandí-ses
ambos);  Houston  (americano),  Exe
ter  (británico)  y  el  Perth  (austra

liano)  así  como  los  destructores
Witte  de  Witli,  Kortenaer  (holan
deses),  Júpiter,  Electra  y  Encoi1n-
ter.  (británicos),  Edwards-,  Alden,
Ford  y  Paul  ‘Jones  (americanos),
va  camino  de  la  batalla  del  mar
de  Java.  Al  desfilar  los  buques  si
lenciosos  por  delante  de  la  socie
dad  marítima  «Modder  Lust»  mi
ran  muchos  qficlales  con  nostal
gias  hacia  aquel  bastión  de  la  di
versión  y  los  placeres  mundanos.
¡Cuántas  horas  Inolvidables  no  han
pasado  en  sus  amplias  terrazas;  a
sus  pies,  las  aguas  rientes  de  la
bahía  de  Surabaya!  Noches  de  lu
na,  en  que  las  negras  siluetas  de
los  «tambangans»  discurrian  por
caminos  de  fulgente  plata,  dejando
oír  las  suaves  melodiás  de  sus  re
mos.  El  camuflado  edificio,  con  sus
puertas  y yentanas  saltadas  por  las
explosiones  de  las  bombas,  ignora,
sin  duda,  que  aquellos  buques  ‘que
pasan  ante  él  emprenden  su  últi
mo  viaje.

El  orden  de  marcha  de  la  escua
dra  aliada  es  el  siguiente:  en  ca
beza,  los  tres  destructores  holan
deses;  a  continuación,  los tres  bri
tánicos,  seguidos  delos  cinco  cru
ceros,  y  en  la  cola,  los  cuatro  des
tructores  americanos.

Rebasados  los  campos  minados
que’  defienden  los  accesos  septen
trionales  de  Surabaya,  deupan  los
buques  los  puestos  ordenados  en  la
formación  de  noche  y  empiezan -a
navegar  a  20  nudos,  rumbo  Este,  a
lo  largo  de  la  costa  de Madora.  La
misma  derrota  seguida.  la  noche
anterior,  en  misló  de  patrulla,  la
que  conducía  hacia  el  enemigo.

Al  alcanzar  el  estrecho  de Sapoe
di,  ordena  el  Almirante  rumbo
opuesto.       ‘
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A  la  mañana  siguiente  (27 de fe
breró)  se  encuentra  la  fuerza  a

-  -—-‘-lO• millas  al  norte  del  Westervaar
water,  yen  esta  situación,  espera  su
Jefe  información  sobre  el  enemigo.

•    En  estos  momentos  recibe  el  Con
traa:mirante  Doorman  una  comu
nicación  en  que  se  le  dice  que  no
debe  contar  con  protección  de caza
para  su  escuadra.

El  Jefe  supremo  aliado  del  Are
de  la  zona  ANDA es de  opinión  que
los  cazas que han  quedado  son  an
gustiosam’ent  necesitados  para.  la
defensa  de  Surabaya,  Malang,  Ba-.
tavia  y  Andir  (Bandoeng).

A  las  nueve  avistan  a  la  Escua
dra  unos  bombarderos  japoneses
que  se  dirigen,  probablemente,  ha
cia  Subaraya  y la atacan  sin  produ
cir  daños.  Poco  después  hacen  su
aparición  aviones- de  reconocimien

.to  enemigos  de  los  que  puede  des
hacerse  aquélla.

A  la  altura  de  Rembagn  a’  g
•   bierna  nuevamente-_son  las  10 ho

ras—al  rumbo  opuesto,  con  la  In
tención  de  acercarse  en  Suba raya.
Parece,  ue  los  japoneses  son  Pre
cayidos  respecto  a  la  entrada  de u
Convoy  en. el mar  de Java  sin  tener
el  dominio  absoluto  del  mar,  es de
cir,  mientras  tengan  todavía  que
contar  con  1.  escuadra  

A  las  14,45 recibe  el  Contraahnj..
rante  un  avistamiento  de  un  con‘voy  enemigo  por  el  oeste  de la  isla
Bawean.  Inmediatamente  decide
Doorman  aprovechar  esta  ocasión

•  y  da  orden  a  su  ‘escuadra. de  gober
nar  al  rumbo  opuesto  nuevamente.

Después  de  haber  rebasado  un
 minado,  se  lanzan  los  des-  -

tetores  británicos  a  toda  veloci
dad  a  formar  una  cortina  de  pro
tección  ante  la  línea  de  cruceros.

Los  destructores  americanos  y
holandeses.’constituyen  la retagu.ar-
día  del conjunto,  que  se  dirige  a  25
nudos  al  encuentro  del  enemigo.

A  las  16,10 avistan  los  destructo
rés  británicos  a  los  japoneses.  El
enemigo  navega  en  dos grupos,  ca
da  uno  constituido  por  un  crucero
ligero  y.  seis  destructores,  y  otro
tercero,  por  dos  grandes  cruceros.
Como  no  se  divisaba  ningn  con
voy  era  de  suponer  que  se  encon
traba  la  escuadra  ante  una  avan
zada  janonesa.  L o s  destructores
británicos  sé  colocan  a  sotafuego
de  la  línea  de cruceros  para  no  per
turbarles  la  visión

Cuando  la  Fuerza  está  a  27.000
metros  abren  el  fuego  los  cruceros
pesados  enemigos  con  su  artillería
de  20.5 cms.  Ambas  escuadras  na
vegaban  en  aquel  momento  a  rum
bos  paralelos  aproximadamente  y
gran  velocidad  hacia  el  Oeste.  Se
comprende  que  los  cañones  de  15
centímetros,  armamento  principal
de  los  cruceros  ligeros  aliados  De
Ruyter,  Java  y  Pertlj  no  pudieran
hacer  a  esa  distancia  un  fuego efi
caz.  Los  dos  cruceros  pesadós  Exe
ter  y Houston  pueden  en  cambio
contestar  eficazmente  al  fuego
enemigo,  pero  éstos  no  tiene  sino
12  cañones  de 20 cms., contra  los 20
de  los  cruceros  japóneses.  Por  otra
parte  cuentan  estos  últimos  con  la
ventaja,  de  una  observación  aérea
de’ su  fuego.

Debido  a  la  gran  distancia  en
que  se  desarrolla  .el  combate,  lle
gan  los  proyectiles  con  gran  á’gu
lo  de  caída.  A. véces  caen  a  menos
de  tres  , metros  de  los  buques  de
cabeza  (el  De  Ruyter  y  el  Ereter).

Hacia  las  16,31 recibe  el De  Ruy—
ter,  que  arbola  la  insignia  de Door
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man  y  es- al  mismo  tiempo  el  bu-
que  cabeza,  eL Impacto  de  un  pro
yectil,  que  atraviesa  las  dos cubier
tas  antes  de  explotar  y. produce  ui
incendio  de  gasolina  y  siete- bajas
(un  muerto  y: seis- herid.os).  Mor
tunadainente,  el incendio  puede  ser
rápidamente  dominado..

Para  meter  ‘en fuego  las  baterías
de  15 cms. ‘de  sus -cruceros,  yira  el.
Almirante  Doorman  rápidamente-
hacia  estribor  en  dirección  al  ene--
migo,  acortando  así  la  distancia.
Pronto  entran  en  fuego  las - bate
rías  de  éstos,  con  lo  que  los  japo
neses  reciben  el  fuego  de  12  caño
nes  de  20 cms.  y  22 de  15. Est2  no.
agrada  al-’ Jefe  de  la. escuadra  ni
pona,  que  ordena  un  ataque  de - sus
destructores  a  trayés  de la  línea  de
cruceros  aliados,  ataque  que  reali
zan  - seis  de  -aquéllos,  lanzándose
contra  la  línea.

Los  cinco  cruceros  aliados  diri
gen  su  fuego  hacia  los  atacantes
y  pronto  desaparece  uno  de.  ellos
en  las  pro-fundidades  oceánicas.
Los  restantes  viran  en  redondo  y
lanzan  cortinas  de humo  para  pro—
tegerse.  Sólo  entonces  pueden  los
cruceros  reasumir  de -nuevo su fue
go  contra  las  cruceros  enemigos.  A
las  17,05 se  observan  impactos  en
las  fuerzas  ene-migas.  Estas,  sin
embargo,  conservan  su  rumbo  y ve-
locidad.  .  .  .  -  -  -  -‘

Mientras  tanto;  el  Java  -ha  reci
bido  también  -un- tmpacto  de  20,5
centímetros.  A. las  17,07- recibe  el.
crucero  Exeter  otro  -impacto de  20,5
centímetros.  El  proyectil  h-a  atra
vesado  el mantelete  de un  montaje
doble  d  10,5 cms.,  penetrando  en
el  interior  -del -buque  por  un  van—
tilador  de  calderas,  rompiendo  la
protección  de  éste  y. -haciendo  ex—

plpslón  en  la  cámara  de cal4eraS de
proa,  donde- rompe  una  de  las  con
ducciones  de.  vapor  princtp1..  Los
cascotes  atrayie-Safl-  todayía  el
mamparo  estanco- entre  esta  çáma
ray  la  siguiente.  Este  impacto  des
graciado  ha  dejado  inútiles  seis de
las  ocho  calderas  y - pioduc,ido  la
muerte  a  14 hombres.  La  velocidad
del  buque  queda  notabieneflte-  re
ducida.  Lanzando  densas  nubes  de
huno,  -se sale  el  buque  -fuera de  la
línea,  en  dirección -  contraria  al
enemigo.  -  -  ---  .  -;

Cómo  el  Exeter  es  el  segundo
buque  de. la  línea  y  los  que  le  se
guían  HoustOn,  Perth  y  Java  no
e’peraban  esto,  han  de  caer  a  su
vez  rápidamente-  hacia  Br.. El  De
Ruyter  continúa  -unos  mom--ntos a
rumbo,  pero  cae  también  en  segui
da  -i  Br.  Los  cruceros  aliados  em
piezan  a lanzar  entonces  niebla  ar
tificial  para  ocultar  sus  movimien
tos  al  ene-migo.  Para  los  aviones
japoneses  no  supone  eSto,. desde
luego  obstáculo  alguno  en  su  ob
servaciófl

Por  desgracia,  todos  estos  acon
tecimientos  están  desarrglláfldOSe
en  una  zona  donde  los -  japoneses
tienen  establecida  una  barrera  de
submarinos.

A  las  17,15, es  torpEdeado -el Kor—
tenaer.  El  torpedo  -enemigo . lo  al
canza  por  .la  cámara  -de  máquinas
y  rompe  al - buque  en  dos.  Varios
buques  observan  en  estos  momen
tos  estelas  de periscópioS. LQS torpe
dos  japoneses  parecen  poseer  la
propiedad  de  explotar  al  final  de
su  earrera  Continuas,  explosiones y
elevadas  columnas  de’  agua  mar—
can  éstas.  El  humo--y -la niebla  ha
cen  difícil  al  Contraalmirante  la
visión- -de  1-a zona  de  combate.  -.
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En  estos  momentos  de mala  yisi
bilidad,  los  :japofleses  cambian  el
rumbo  de la  escuadra  aijada  y con
tinúan  su  ataque  al  cañón,  a  pesar
de  que  desde  ésta  no  se  les  puede
avistar.  Ello indica  la  existencia  en
los  buques  japoneses  de  i.nstalacio.
nes  radar,   la  eficacia  de  su  ob
servación  aérea.

Se  intenta  tomar  a  remoique  al
Exeter,  los  destructores  británicos
protegen  la  operación.  El  Electra
se  encuentra  de  repente  con  una
formación  de  tres  destructores  ja
poneses,  empeñándose  en  dura  lu
cha  artillera.  El  destructor  brtáni..
co  consigue  poner  fuera  de  comba
te  al  japonés  que  va  en. cabeza,  pe
ro  al  poco  tiempo  resulta  también
él  puesto  fuera  de  combate.

El  Exeter,  Júpiter  y  Witte  de
With  entran  en  contacto  con  un
crucero  ligero  japonés  y  varios
destructores,  que  se  han  aproxi
mado  al  amparo  de  la  cortina  de
niebla  de  los  allados  Después  de
úncorto  combate  se  retira- el  ene—
migo  nuevamente  detrás  de  la  cor
tina.

En  este  momento  Doorman  ha
reagrupado  sus  fuerzas:  el  Perth,
HoqÁston y  Jave,  y  su  buque  insig
nia  y marchando  en  cabeza, se’ lan
za  a  toda  velocidad  contra  la  cor
tina  de  niebla,  rumbo  Este.

Inmediatamente  avistan  los  alia
dos  ties  cruceros  japoneses,  entre
éllos,  los  dos  pesados  y  cinco  des
tructores  -grandes.  El  enemigo  na
vega  con  gran  velocidad  también
al  mismo  rumbo.  Indudablemente,
los  aviones  de  observación  han  co
municado  la  reagrupación  aliada  y
el  Almirante  j-apónés se  ha  apresu
rado  a  arrumbar  a  una  rumbo  pa
ralelo  al  de  los  aliados;  interpo
870

niéndose  entre  éstos  y  eL  convoy
que  debe  proteger.  El  Jefe  de  la
escuadra  nipona  ha  maniobrado
sin  duda,  hábilmente,  su  superiori
dad  de fuerzas  y su-reconocimient2
aéreo  le permiten  maniobrar  cómo
damente  en  busca  de  esta  posición
La  baja  del Exeter  aumenta  el  des
equilibrio  de  artillería  de  20,5 cm.
Contra  los  20  de  los  japoneses  no
1-iay más  que  seis  propios,  los  del
ifuoston.

Doorman  ordena  al  Witte de With
permanecer  al  lado  del  Exeter  y
escoltarlo  a  Surabaya.

Para  dar  -a los  otros  destructores
oportunidad  de  cerrar  y  al  mismo
tiempo  intentar  despegarse  de  los
cruceros  pesados,  ordena  el  Con
tramirante  Doorman;  a  las  17,32,
un  rumbo  WSW,  que  le  aleja  del
enemigo.  Los  japoneses,  siñ  perder
su  posición  de  «bloqueo»  del  ac
cesó  al  convoy,  siguen  exactame-n
te  sus  movimientos.  Cuando  los
dos  destructores  británicos  restan-  -

tes  y  los  cuatro  americanos  toman
su  posición para  avistar  a  los ene
migos,  vira  nuevamente  la  escua
dra  aliada  hacia  él  Este.  Son  las
18,07.

A  las  18,22 énvía  el  Exeter  el  si
guiente  mesaj-e:

«Mi  posición  es  S 06-43. E 112-16.
Rumbo  1300;  velocIdad,  16  nudos.
Enemigo,  al  NW. Me  retiro  prote
gido  por  cortinas  de  ócultación.
Máxima  velocidad  posible,  16  nu
dós»  (en  Inglés  en  el  original).

Como  esto. Indica  que  el  Exeter
está  a  la  yista  del  enemigo,  decíde
Doorman  protegerlo,  ordenando  a
los  destructores  americanos  atacar
mientras  él  arrumba  al  NW  para
á.huyentar  a  los japoneses  que  me
rodean  alrededor  del  -buque inglés.
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La  flotilla  americana,  integrada
por  el  Edwards,Aildefl,  Ford y Paul
Jones,  arrumba  al  Norte.  Cuando
ha  acortado  la  distancia  a.l enemi
go  de  18.000 metrós  a  11,000 lan
zan  primero  sus  torpedos  de  Er.  y.
después  los  de  Br.  -          -

Inmediatamente  S&  retiran  pro
tegidos  por  una  cortina  de  oculta
ción.  Alrededor  de  las  18,30 perci
len  los  americanos  una  gran  ex
plosión,  probablemente  consecuefl
cia  de  la  acción  de  sus  torpedos.
Los  aliados  y  japoneses  se  hablan
ya  perdido  de  vista  mutuamente
en  la  oscuridad.

A  las  18,30  enyía  el  Contralmi
rante  el  siguiente  mensaje  a  Abda
Float.  «El  enemigo  se  retira  al
Oeste.  ¿Dónde está  el  convoy?»  (-Eh
inglés  en  el  original.)

A  las  19,15 se  decide  Doorman  a
-arrubar  al  Norte,  en  la  esperanza
de  ayistar  al  conyoy  enemigo.  Con
las  fuerzas  que  le  protegen  ha  per
dido  ya  el  contacto  hace  casi  una
hora.  El  Almirante  japonés,  sin
embargo,  continúa,  -  gracias  a  sus
aviones,  perfectamente  informado
de  los  movimientos  aliados.  Ade
más  dé  enviar  sus  informaciones
por  radio  constantemente,  lanzan
estos  obseryadores  del  aire,  perió
dicameite,  bengalas  con  paracaí
das,  y  a  cada  cambio  grande  de
rumbo  de  la  escuadra,  una  serie  de
luces  de  magnesio.

Tan  pronto  como  los  aliadós
arrumban  al  Norte  y  empiezan  a
constituir  un  peligro  para  el  con
voy,  se  colocan los  cruceros  enémi
gos  en  el  camino  que  conduce  a  él.
A  las  19,30 se  inicia  un  nuevo  due
lo  artillero  con  los  cuatro  cruce
r.os  japoneses  que  ienen  en  direc-.
ción  Oeste.  a  distancia  de  tiro  és

de  8.000 metroS. Determinados  mo
vimientos  en  la  línea  enemiga  h
cen  suponer  que  van  a  lanzar  tor
pedos,  y  en  su  vista  cae  Doormaiu
hacia  el Este.  Alrededor  de las 20,10
arrumba  Doormafl  al  Sur,  en  de
manda  de  la  costa  de  Java.

Como  los  ayiofles enemigos  no  le
pierden  ñi  un  momento  de  vista,
ha  de  perder  la  esperanza  de  apro
vechar  -el  elemento  sorpresa.  Los
densos  nubarrones  que podianocul
tarle  a  la  obseryaciófl enemiga  han
desaparecido.  Una  luna  magnifica
f  a e iii  ta  extraordinariamente  al
enemigo  su  labor.  -

Presumibleinente  la  maniobra  de
Doorman  tiene  por  objeto  compro
bar  si  el  convoy enemigo  no  ha  al
canzado  todavía  la  costa  de Java.

Se  mantiene  el  rumbo  Sur  hasta
que  los  buques  avistan  claramente
la  costa  jayanesa,  en  cuyo  momen
to  son  las  21,00, se  cambia  -al WNW
para  patrullar  a lo  largo  de la  cos
tai.

En  este  punto  son  enviados  los
destructores  americanos  a  Suraba
ya.  El  combustible  de-lOS pequefios
buques  empieza  a  escaser  y,  ade
más,  habían  agotado  su  carga  de
torpedos,  de- modo  que  era  poco  lo
que  podían  echar  en la  balanza..
•  A  laS  21,00 se  componía  1a for
mación  de  Doorman  de  De  Ruyter,

-Parth,  Houston  y Java. y el  destruc
tor  británico  Júpiter,  que  seguía  a
la  linea  de  cruceros.  El  Encounter
se  -había  separado  del  grueso  a  las
.9,35.

A  las  21,25 obsérvan  los  aliados
como  el  Júpiter  salta  por  los  aí
res.  Había  sidó  víctima  de  los  sub
marinos  japoneses,  hábilmente
desplegados  en  la  costa.

Para  abandonar  aquella  z  na  pe
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ligrósa,  arrumba  Doorman  al  Nor
te.  La  escuadra  :aliada— habla  ,que
dado  ‘;reducida  :a  cuatro  cruceros
sin  protección  antisubmarina  nl

áéré.---.---  -.
Conf  el’  mónótono  iluminar  ‘L

bengalas  y  cohetes:  -de  ‘los  aviones

enemigos,-,  que  no  se:  despegan,

arrumban  los.  aliados-  al  Norte,  aJlá

donde  :es  más  probable  que  se  en

cuentre  el  .convóy  enemigo.

Alrededor  -  de  las  22,15  pasan  los

buques  al  lado  de  unos-  restos  en
euyás  proximidades  se’  bncuentran’

multitud  dealsas  y  botes  -con

náufragos,  son  hermanos  -de--armas

y  se  .oiden-a-  al:  Encounter  recoger-a

los,  más  tarde  se  -cp.mprueba  que

etan  los  supervivientes  del  ,Korte

naer.       -.  .

¿Cúánto  t1eiipo  iba  a  poder

mantener,  esta  vez  su  rumbo  el

Contralmirante  Doorman  sin  que

los  Japoneses  se  lo  interrumpieran?

Al  pocó  tiempo  apsrecen  de  re

pente  por  Br.  1-as  siluetas  de  tres

cruceros  pesados  enemigos  ‘a  una

distancia  de’  un,:s,8.000,  metros.

Comienza  ‘un  cómbate’  violento  du

rante  ‘el  cua1se  observan  impac

tos  en  el  :enemigoDesde’  el  Perth,

segundo  buqne-  de’linea;  s  obser-.

va  que  el.  -buque  almirant?  ha  re

c’ibido  un  impacto  a,  popa  Casi  in

mediatamente  cae  el  barco  a  Br.,

en  dirección  contraria  a  donde  es

tá  el  enem1g  hasta  gobernar  al

Sur.  ‘  ‘  ‘  ‘,  -  -

En  este  momento  reciben  los-dos

cruceros  holandeses  De  Ruyter  y

Java  -impactos  de  torpedo.

El  hecho  de’  qu.e  el  De  ‘  -Ruyter,

que-  navega  ya  ‘al  Sur,  sea-alcanza

do  por  estribor,  mientras  que  el

Java,  que,  como  buque  de  cola,  aca

ba  de  empezar,.  la  -evolución  y,  “por

coilsigillepte,— nayega  todavía-  al
Nort,  recibe  impactos  por, sr.,  da
pábulo  a  la  sospecha  de  que  los,,
torpedos  han  sido lanzados’  por  los
dos  - cruceros  japoneses.-  ‘En, aquel
momento  no  se  ven  destructores
enemigos;  a  pesar  -de- que  la  visibi
lidad,  la  luna  brilla  esplendorosa
en.  él -firmamento  es -muy buena.

En  los  cruceros  alcanzados  esta
llas  Icendis.  El  australiano  De
Ruyter  -puede, metiendo  toda  la caña
Y. parando  la  náquina  de. ‘Br.,  es
capar-por  los  pelos  al  incendiado
De-Ruyter.  -.

El  Comandante  del, Perth  es.más
antiguo  que  el  del  Houston,  por  lo
tanto  recae  en -él, automáticamen
te,  l  mando  de  los  restantes  bu.í
ques.  Ordena  al  Houston  seguir ‘las
aguas  de su  buque  y ‘ambos gobier
nan  a  toda  velocidad  hacia  el
Trandjong  Prlok.

‘La  batalla  del-- mar. de  Jaya,  el  27
de  febrero  de  1942, termina-  aquí.

La  «Striking  Force»  no  estaba .ya
en  condiciones  de  alcanzar  el  cou
voy  Japonés  y,  por  - consiguientes
no  tenía  probabilidades  de- produ
cir  grandes  daños  al  enem1go.

En  - la  batalla  se  hablan  pérdido
los  cruceros  De  Ruyter  y  Java;
mientras  la  instalación  de  calderas
del  Exeter  :había,  resultado-  grave
mente.  á’veriada.  -  .  -  ‘  -‘

De  -  los  destructores-  aliados  se
habían  hundido  el Ko-rtenae r, Elec
tra  y  Júpiter.  .  ‘-  -

Bien  merecería  la  pena  de  ana-II
zar--  detenidamente  esta  batalla-,
aunque  ello  sea  repetición  de  lo
hecjio  en  las  páginas  de  esta  mis
ma-Revista,  pues.  sin  duda  alguna,
ha  -sido- la  más  importante  d  las
acciones  navales  puras,  con  sabo
res  clásicos, de  los Altimos -tiempos,
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y  muy  probablemente,  la  última  de
este  tipo.

Tan  importante.,  pues,  o  aun.
más  trascendentaL  como  aquellas
que  en  el  curso  de  la  Historia...
van  marcando  mitos  técnicos:  Le
panto  (la  artiliería,,  Lowesfoft  (la
línea),  Hampton  Roads  (el  acora
zado),  Lissa  (el  espolón);  Tsushlma
(el  dreadnouht),  etc.,. etc.,  ‘in  em
bargo,  nos.  iñipiden  extenderiós,
como  sería  nu.tro  deseo,  limitán
donos,  pues,  a  señalar  algunos  ex
tremos  importantes.

Io  primeró  que  destaca  en  elló,
por  éxcima  de  todo, ‘es el  valor,  el
arr9ip  y  la  capacidad  del .ontr.al
ñ’ilrante  Doorman,  qe,.  con  nota-
be  inferioridad  de  fuerzas  •y  en
condiciones  sumamente  clesvénta
josas  (falto,  entre  otras  fundamen
tales,  de  apoyo  aéreo  en  su  triple
aspecto:  ofensivo,  defensiyo  y  de
observación)  no  vacila ‘en ‘lanzarse
contra  el  enémigó,   busca  de  ló
que  para  él .és  en  aquellos  mornen
os  el’obj’etivo,prinçipal:  la destruc
cIón  del  convoy  que  amenaza  a
Java.             . .  -

--Otra  de  las  características  dé  és
ta  atálla  e  los  claros  perfiles  cón
que  se  dibuja  en  ella, la  figura  es-:
tíatégia  «tranpórte»  o  expedi
ción  militar  en  fuerza  tan  antigua
como  la  Historia  misma  y  que  es
trazada  con. igual  nitidez  por  un
Belisario,  como  por  un  Felipe  II  o
un  Napoleón,  aunque  con  varian
tes  en  la  relación  de  las  fuerzas
contendientes,  que’ ‘una ‘vez  es  su
perior  a ‘la. unidad  d1  lado  del  ex
pedi’ciona,rlo—ej ercido  del  domi
ñior  otra  inferlor—cóñquista  de
dominio  local.

En  esta  batalla  aparece  también
la  falta  de visión  del  general  de ‘las
fuerzas  aéreas  de  la  zona  al  ñe
garle  a  la  escuadra  de Doorrnan  lbs
ayiones  indispensables.  ¿Que’ eran
angustiosamente  •necesltados  para
la  defensa  de  Surabaya,  etc.?  Cree
mos  que  si,  p5rO ¿es  que  la  cscua
dra.  del  almirante  holandés  no  era
p’reclsameflte  él más  firmé, el  «n1
co»  puntal  de esa  defensa?

‘,Otra  cosa  digna ‘de dstacarse  es
la  ;éficacia de  la  obse’rvaclóñ ‘áérea
ñlpona,  que  permité:  .  .‘

:1.  ‘Marténer  el’ contaçtó  eñ  to
do  momento, ‘permitiendo  a  su  Al
mirante  tomar  -decisiones» con  la
mayor  ‘comodiad  y. tranquilidad.

2.°’ ‘Hacer  un  fuego  preciso  y
prelosó  ‘uando  lós  ho1andees
apenas  pueden’  ‘contestar.

Igualmente  curoso  es lo referen
te  a  la  autodestrucción  de  los  tór
pedos  niponés,  que  da  bastante  que
penar  .iQué  objeto  podría  tenei
ésta?  Descarta4o,  como’  verdadera
blasfemia  ‘técnica,  que  les  sirviera
a’ la  .zcortección ‘de su’ tiro»,’ y  des
cartado’  támbién  que  jalíeran  a  la
superficie  al  terminar  su  carrera,
no  cabe  pensar  más’  que, un’ uña
posible,  intención  de  produicfr” da
ños’, al  tuntún,.  cuando  él, torpedo’
ño  había  cumplido  su  misión  con
arreglo  a  los  cánones.

Y  así  podríamos  extendernos  en
muchas  consideraciones,  que  por
las  razones  diáhas  coitamós  abrup
tamente.  El  lector,  interesado  na
turalmente  n  ,‘estas  cosas,  los  ha
d  continuar,  aunque  sólo  séa  en
su’  fuero  lterno.  ‘:.

Tra4ucido  por  el  C.  de’ ó.,
IGNACIO  MARTEL.

19461’ 873



NOTAS  PROFESIONALES;1]

Luces  de  navegcicon en
circunstancias  de guerra;0]

1

El  origen  de  las  luces dl  navegación,  como  el
de  muchos  adelantos  útiles,  es  imposible  de
determinar.  Saber  cuóndo  el  volumen  de  tráfi
co  merítimo  llegó  a  ser  lo  suficientemente  gran
de  para  inducir  a  algunos  marinos  precavidos
a  colgar  una  linterna  o  un  cacharro  con  sebo
en  la  tabla  de  jarcias  u  obenques  es  cuestión
difícil,  que  Se  presta  a  conjeturas.  La  informa
ción  disponible  parece  indicar  que  las  luces  de
navegación  sirvieron  originalmente  al  fin  de
distinguir  la  nave  capitana.  El  almirante  de
una  escuadra  colgaba  en  el  palo  una  luz  blan
ca  y  los  otros  buques  de  su  escundra  sabían  en
todo  momento  donde  se  encontraba.  La  prime
ra  evidencia  directa  de  que  el  volumen  de  trá
fico  marítimo  fuera  lo  suficientemente  grande
para  exigir  el  empleo  de  luces  de  navegación,
es,  al  parecer,  la  que  da  el  «Merchant  Shippiñg
Act»  de  1854.  El  constante  incremento  en  vo
lumen  del  tráfico  marítimo  cómbinado  con  el
auhiento.  de  velocidad  producido  por  el  empleo
del  vapor,  hizo  imperiosa  necesidad  la  utili
zación  de  luces  de  navegación.  Además,  como
los  buques  de  las  diferentes  naciones  seguían
las  mismas  rutas  comerciales  fuó  necesario
adoptar  un  sistema  internacional.  Cón  este  ob-

•   }eto se  celebraron  conferencias  entre  las  nacio
nes  con  tráfico  marítimo.  La  «Convénci6n  In
ternacional  para seguridad  de la  vida  en el  mar»,
celebrada  en  Wáshington  en  5889,  adoptó  los
reglamentos  para  evitar  las  colisiones de  los bar
cos  en  la  mar  (y).  Estos  reglamentos  (Navy
Regulation  1920,  capítulo  LV)  constituyén  las
leies  del  mar.  Cualquier  barco  que  no  las
cumpla  se  encontraría  en  la  imposibilidad  de
eludir  la  responsabilidad en  caso de  colisión  con
otro  barco.  El  barco  que  no  los  hubiera  cum
plido  tendría,  según  toda  probabilidad,  que  de
mostrar  que  su  no  cumplimiento  no  solamente
no  fuf  la  causa  o  contribuyó  al  accidente,  sino

(1)  El  titulo  exacto  «Regulationa  to  prevent
Colllsions  oS vessels  a  Sea»  será  ernpeado  en

que  en  modo  alguno  hubiera  podido  serlo  ni
contribuir  a  él.

-Debiera  ser  inculcado  en  la  conciencia  de
todo  oficial  de  Marina  que  la  legalidad  de  las
luces  de  navegación  es  materia  que  ha  de  en
juiciar,  si  llega  el  caso,  un  tribunal  civil.  Si
las  luces  de  un  buque  de  guerra,  envuelto  en
una  colísión  por  la  noche,  estuvieran  colocadas
en  una  forma  no  en  consonáncia  con  las  men
cionadas  «Regulations»,  el  peso  de  la  prueba
de  que  esta  disposición  de  las  luces  no  fué  la
causa,  contributoria  o  directa,  recae  inmedia
tamente  sobre  los  abogados  que  representan  al
Gobierno.  Un  «barco  públicos  (de  guerra  y  si
milares,  N.  del  T.),  no  tienen  una  posición
privilegiada  ante  los  ojos  del  tribunal.

Un  examen  de  las  fotografías  de  los  buques
en  activo  en  los  tiempos  de  la  Confertncia  de
Wáshington  de  1889,  demuestra  que  no  existe
problema  alguno  respecto  a  colocación,  cuando
de  luces  de  navegación  reglamentarias  en  bu
ques  de  guerra  se  trata.  Porque  con  la  excep
ción  de  los  portaaviones,  que  serán  tratados  con
detalle,  no  se  encontró  dificultad  real  alguna  en
la  instalación  dé  «luces  reglamentarias»  en  los
buques  de  guerra  hasta  la  iniciación  de  la  Se
gunda  Guerra  Mundial.

Cada  guerra  se  desarrolla  con arreglo  a  nue
vas  técnicas  y  con  nuevos  adelantos.  La  Gue
rra  Mundial  núm.  2  no  ha  sido  una  excepción.

-  El  -radar  hizo  valer  sus  derechos  preeminen
tes  de  ocupar  espacio  en  los  palos.  Las  exigen
cias  de  la  guerra  anfibia  condujeron  al  desarro
llo  de  embarcaciones  de  apariencia  extrafia  y
fantástica  que  parecían  verdaderas  pesadillas  de
un  dibujante.

Buques  de  desembarco de  tanques,  lanchas  de
desembarco  de  infantería  y  tanques,  para  citar
SÓlo  Unos  poéos,  salieron  de  los  astilleros  y
empezaron  a  revolucionar  un  océano  antes  en
perfecto  orden.  Los  aviadores  desarrollaron  la
visión  nocturna  e  insistieron -  en  hacer  vuelos

ecz  del  mas  comúnmCnte acptado  «Rcles  of  shE
Rord».
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operativos  de  noche.  Ataques  de  aviones  en
gran  escala  obligaron  a  instalar  cafiones  anti
aéreos  en  todos  los  sitios  disponibles  de  a  bor
do.  Al  proyectista  de  electricidad  le  cayó,  por
tanto,  en  suerte  el  no  fácil  problema  de  insta
lar  las  luces  «reglamentarias»  en  los  buques
modernos  de  guerra.

Indudablemente,  parece  que  el  preocuparse
por  las  luces de  navegación  en  tiempos  de  gue
rra  es  más  bien  cosa  de  tipo  académico.  Los
buques  navegan  apagados  y  hasta  el  encender
una  cerilla  en  cubierta  atrae  una  tempestad  de
imprecaciones  del  puente.  Hay,  sin  embargo,
dos  consideraciones  a  hacer  relacionadas  con  el
problema.  Una  es  que  desde un  punto  de  vista
exclusivamente  legal,  un  buque  de  guerra,  ope
rendo  en  aguas  internacionales,  puede  ser  con
siderado  culpable  de  una  colisión producida  por
no  haber  llevado  luces  de  situación  o  haberlas
llevado  en  forma  tal  que  hayan  confundido  a
otro  al  extremo  de  producirse  con  ello  una  co
lisión.  Esto  plantea  un  problema  al  buque  de
guerra,  ya  que  éste  ha  de  navegar  apagado
por  obvias  razones  militares.  Sería  recomenda
ble  instalar  las  luces de  navrgación  en  todos  los
buques  de  guerra.  en  forma,  tal,  que  el  oficial
del  puente  pudiera  encenderlas  o  apagarlas  ira
mediatamente.  El  emplear  las  luces  momentá
neamente  o  continuamente,  sería  una  cuestión
a  decidir.  En•  muchos  , casos  habría  qus  elegir
entre,  evitar  ‘una colisiÓn inminente  o  revelar  la
propia  prese’ucia ‘a los submarinos  o  aviones  ene
lisigos  que  estuvieran  pperand,o  en  las  proxi
midades.  La  segunda  consileración  es  que, aun
en  tiempos  de  guerra,  los  buques  operando  en,
aguas  interiores,  tales  corno  ‘Chesapeake  Bay,
llevaban  luces de  navegación.

Pronto  iesult6  evidente  a  todos  los  afectados
por  e!  problema  que  era  impracticable,  st  no
imposible,  el  instala  luces  «reglamentarias»  de
navegación  en  muchós  tipos  de  buques  de  gue
res  sin  interferir  con’ sus  cracterísticas  milita
res.•  Esto significaba  que  dichos  buques.  en  caso’
de’  colitión  nocturna,  serían  considerados  res
ponsables  por  no  Ilevar  las’ luces  reglamenta
rias:  En  la  «Second  War  Powe”s  Act»  (Pu
buir  Law,  507-77  ayo  Congress)  se  encontró
una  solución  aparente.  Estó  Ley,  dada  ‘en mar
zo  de  5942.  establece  en  su  título  V—Waiver
of  Navigation  and.Tnspoction  Laws—.  -  ,  -‘

El  cabeza  de  todo  departamento  o  dependen

194B1’’
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cia  responsable  de  la  administración  de  las  le
yes  de  inspección  de  buques  y  tráfico,  debe
eximir  del  cumplimiento  de  las  disposiciones
dadas  en  estas  leyes  en  todos  los  casos en  que
lo  solicite  el  secretario  de  Marina  o  del  Ejér
cito  y  en  la  extensión  que  juzgue  necesario paa
la  conducta  de  la  guerra  el  oficial  que  haga  la
petición.  El  jefe  de  tal  departamento  o  depon
dncia  queda  autorizado  para  dispensar,  en  la
extensión  y  forma  que  pueda  determinar  6’ por
propia  iniciativa  o  por  petición  del  jefe  de  cual
quier  otra  dependencia,  del  cumplimiento  de  di
chas  leyes,  siempre  que  61  juzgue  que  dicha
acción  es  necesaria  para  la  conducta  de  la
guerra.

La  disposición  de  dispensa  de  la  «Second
WSr  Powers  Act»  parecía  dar  carta  blanca  a
cualesquiea  buques  de  guerra  para  apartarse  de
las  «Regulations».  Sin  embargo,  se  procuró  a
toda  costa  no  emplear  esta  salida  alegremente,
sino  en  cada  caso  que  se  presentaba  Se  hicie
ron  los  máximos  esfuerzos posibles ‘para  insta
lar  luces  de  navegación  en  fosma  tal  que  que
daron  satisfechas  las  mayores  exigencias  d  un
abogado  exigente’ del  Almirantazgo.

Para  disminuir  el  papeleo  al  mínimo  posible,
los  expedientes de dispensa fueron  iniciados «sub
rosa)).  Los  técnicos  de  luces  del  «Bureau  of
Ships»  estudiaban  el  proyecto  y  determinaban
cuál  eta  la  disposición  más  práctica  de  las  lu
ces  de  navegación,  teniendo  en  cuenta  que  la
eficiencia  militar  del  buque  no  podía  set  redu
cida.

El  arreglo  propuesto  era  entonces  llevado  al
«Interior  Control  Board»,  ‘donde  numerosos  ofi
ciales  lo  estudiaban  a  la  luz  de  sus  conocimien-’
tos  y’ experiencia  operativa.  Interferían  las  to
ces  propuestas  a  los  sectores  de  tiro,  operacio
nes  de  descarga  de  material,  etc.,  etc.?  Se  ha
cían  sugerencias  que  er5fl  cernidas,  aceptadas  o
rechazadas.  Si  se  estimaba  necesaria  una  dispo
sición  de  luces  diferente  a  la  usual,  se  unía  al
grupo  un  representante  de  la  oficina  del  juez’
abogado  general  que  daba  su  opinión.  Final
mente,  cuando  se  llegaba  a  ladisposición  máz
práctica,  que  era  adoptada  por  la  ‘comisión de
e  cepción.  se  elevaba  un  escrito—que  satisficie
ra  a  todos  los  miembros  de  la  Comisión’---a!
«BureSu  of  Ships».

Lé  escena  estaba  montada:  El  «Bureau  o
Ships»  -enviaba’  un  escrito’ -oficial --al  «Interior-
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Contról  ‘Board» ecomesdatsdo.  que  se  concedie
an  las  dispensas  para  la  instalación  especial
de  luces de  navegéci6n  eis un  tipo  determinado
de  buque.  El  «Interior  Contro[Eoard»,  que  ha:
bía  contribttído,  como  hemos  visto   la  redac
ción  del  escrito, -ponía inmediatamente  a  ta  má
quina  en  función  para  -aprobar  lo  solicitado.  Se
pedía  al  juez  ‘abogado  geh&al  su  opinión  res—
pecto  a-  la  legalidad  de  -las luces.  El  «Interior
Coiitrol  Botd»  presentába  entonces  la  del  Bu
reaú  of  Ships,  reforzadá  ‘-por  la  - opinión  legal
del  juez  abogado ‘general  ‘al jefe  de  operaciones
ñavalas  para  iu  éprobci6n.  Uña ‘vez  aprobadas

iior  é’ste, la  -fiñisa” del  sécretario  -era  más: bien
una  Cuestión de  trámite.  Ha  de  insistirse  sobre

-   1 -heho  de  que  ño  se  solicitába  ninguna  dis
ensa  ‘cuando,- -  segón  ‘la ‘opinión  oficial,  de’ to
dos  ‘los afec’tadós, la  disposición de  las’ luces ‘de
ña*gációá  - en  u’ñ buque  púdieran  ‘confundir .a
otfu  resiécrb  ‘a  la’  poiición  o  rumbo  del  pri
mero.  ‘  ‘  1  ‘  -

“tJiio  del  los ‘ptintoá “más espinoéos  qu  habfé
que’  coiriiderar  era  la  ins’talacióñ de luces  regla
shentarjas  eñ  un  p-oétaaviones  Antes  de  la  ini
ciación  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  nuestros
e’scasos portaaviónes  éieaban  dotados  de  un’ palo
telescopio  accionado  por  un  inotor.  Este  palo,
dañdo  ‘sstaba zallado, ‘llevaba  las  lúces  en  la
fórma  reglamentaria  ?  5  la  altura  prescrita  pór
lás  «Regulatiónsa.  Cuando,  abatido,  dejaba  li
bre  la  cubierta  de  vuelo  y  lós  ‘avióóes ódín
despegar  y’ anavean  ‘Aúnque’ loi  actuales  regla
mentos  no  obligan  a  llevar  pna  luz  de  nim
bó  2)’-  el’  -Departan’siéhto d& Márina.  recono
ciendo  “su  v’álor,  há  csrblecido  l’  isfemi  de
instalarlos’  en  tódos  los  buques.  Para  qué  ‘los
porteaviones  llri’aran  esta  luz  se  ‘instaló  en  la
isla  un  tangoscillo,  dispuesto ‘en forma  tál,  que
se  pudiera  colocar  aquélla “en  la  pbsici6n  rela
tiva  conveniente  réspecio  a  la  del  primer  tope.

--Este  intento  de  cumplIr  literalmente  dispos
clones  d’sdas en  1889  ór  un  grupo  dé  hosia
lir’ss; - kra  los  qué  el  pdrtaavioñes  no  era  sino
un  produto  de  uña  imaginación  ‘calentuienta,
introdujo  dificultades  ráéticas.  El  palo  ‘teles
cópiéo  vino  a  increinéntar  la  hita  de  peios  ‘ex
tsas,  ocupaba-  espacio  en  el  buque  debajo  de
la  cuibiertá  de  vuelo,  epacio  que  era  necesario

‘(2),Eange  ugt:  Se  traduce-por  «luz  de  ruin
bo»,  por  referirse  al  segundo  tope  epyo fin  es n
dic’a.r’ ‘aq11T’ y  ito  xiitW  ‘detíós’saMttióñ -- espia
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para  Otros  fisíes,’ tenía  que’  abatirse,  tanto  él
como  ci  tangoncillo,  durante  las  operaciones de
vuelo,  y  cuando  el  buque  navegaba  de  noche
cori  aparatos  ni  él aire  o  que  hubieran  de  ope:
rar,  no’ podía  llevar  ninguna  de  las  dos  luces.

Ei  Departamento  de  Aeronáutica  declar6  que
cualquier  obstáculo  en  la  cubierta  de  vuelo  que
Çntrtfiriera  con  cf  «anaveaje»  o  despegue -dé los
‘aviones,  era  inaceptable.  Los  buques  operaban
ór  otro  lado  en  zonas  dónde  debían  llevar  ss
luces  de  navegación.  El  «Bureau  of  Ships» ‘y
el  «‘Interior  Contéol  Board»  estudiaron  el  pro
b1ena  de,  la  colocación  de  ‘luces  én  los  porta
aviones,  en  forma  tal,  que  no’  interfirieran  el
fin  pa’ra que  había - sido  proyectado  el  buque  5
qlse,  ‘sin embargo,  sirviirtn’  para  iefialar  su  po
iiéión  e  lndicar  su  rumbo.  ‘Indiscutiblemente,
h.  etas  con.icfones  no  pódfa  énimplirse la  dio
pisici6n  que  ordenaba  qiie  el  tope  principal  y
la  luz  de  éumbo  »estuviersn  ‘en  línea  con  la
¿pnillai.’  La  ónica - posibilidad  que  quedaba  era
italar  las  luces’  siós&ricas  con  la  ‘isla;  Sin
embargó,  al  insalaé  el  topé  principal  y  la  «luz
dé  nimbo»  ¿n  la  lineé  central  de  la  ‘isla y  las
Íuces  de  babor  y  éstribor,  en ‘lat  exremidades
de.  la  cubierta  de  vuelo  resultaba  inflé  disposi.’
¿6n  de  luces  que  podrían  confundir  a  los’ de

ins  buques  respecto  al  rumbo  del  ‘portaaviones.

--  Entánces  se  tomó  la  decisi6n  de  prescindir
e  la- letra  de  la  Ley -y  seguir  su  espiritu,  ins
talando  las  luces  de  Br.  y  Er.  en  la  isla,  sumé
tricas  respecto  a- les  blancas.  Aunque  esto  era
una  agrantéTviolación  de  as  «ReguJreions» ,-re
sultaba  una  disosici6n  que  np,  confundía-  res
pcto  ‘al-  rumbo  y  posici6n  del  buq-ue.

Ls  luce  de  fondeo- de-  los  portaaviones  era
bsmbién  una- cusri6n  a  considerar.  ¿Dónde  po
dían-  sr  colocadas?  -Para  asepurar  ‘el  que  fue
ran  vistas  desde  cualquer  sector  ‘del  hot-izonte,
dos  luces  por  ‘lo ‘mesmo, -se  instalaror’s -cuato,
ursa  ‘en  cada  ángulo  de  la  rubecta  de  vuelo.
Las  luces de  popa  fueron  instaladss  15  pies ‘más
bajas  -‘que -lat  de  proa,  o  con  la  diferencia  de
nivel  más  próxima  a  este  nómero,  que  permi
tiera  la  estructura.  Esta  ‘disposición fué  tomada
de  los  reglamentos  de  los  Grandes -Lagos,  y  se
ajustaban  -muy  bien  a  la  forma  especial ‘de  los

en  español  para  cada-uno  de  los topes,  si se  x
ceptúa  proá  y  bopa.  nó  aplicables  en  este  casa
por’razon’es.. de  traduccidi.  ‘  -:  - -
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portaaviones,  aunque  no  estuviera  tic  acuerdo
con  las  «Regulationse.

El  sistema  propuesto  fué  aprobado  por  el
jefe  de  operaciones  navales  y  el  secretario  de
Marina  concedió  una  dispensa.

La  instalación  de  l.as  luces  de  navegación
en  las  ubicuas  L.  S.  T.,  buques  de  desembarco
de  tanques,  no  tenía  precedentes.  La  rápida  ele
vación  de  las  amuras,  la  carga  de  gran  volu
men  que. lleva  en  la  cubierta  y  la  situación  del
palo,.con  sus estays  y  obenques,  en  la  popa  de
estos  buques  hacía  la  instalación  de  luces  «re
glamentarias)>  difícil.  La  solución  obvia  htibie
ra  sido  instalar  un  palo  a  proa,  pero  esto  hu
biera  supueslo  ir  ,en  contra  de  las  característi
cas  militares  de  estos  buques  y  hubiera  pertur
bado  las  operaciones  de  carga  y  descarga  ade
más  de  disminuir  lós  sectores  de  tiro  de  los
cañones  antiaéreos.  En  resumen,  tal  instalación
no  era  práctica.

Se  pensó  que  una  luz  convenientemente  co
locada  en  el  palo  de  popa  podría  satisfacer  las
«Regulations»,  pero  el  juez  abogado  gçnéal
opinó  otra  cosa.  El  sostenía  que  el  único  al
de  una  L.  S.  T.,  colocado  en  la  popa,  no  po
dría  ser  considerado  como  palo  proel,  diciendo
que  «el  término  tiene  tal  significado,  cuando
hay  más  de  dos  palos  y  que  su  objeto  es  dis
tinguir  al  de  proa  del  de  popa  o  los  de  pópa
de  él.  Además,  indicó,  las  «Regulations»  esta
blecen  que  cuando  un  buque  no  tenga  palo
de  proa  el  tope  ir  «en’ la  parte  de  proa  del

-  barco».  En  suma,  el  juez  abogádo  general  de
claró  que  «el  únko  palo  de  un  L.  S.  T.  no
pede:  ser  nsideradó  corno  palo  de  p-oa  en
lo’  que  se  refiera :a  -la’ instalación  del  tope  (3)
en.  cumplimiento-  de  la  regla  2  tIc  las  «Regu
lation»..  Como  la  colpcación de  u’  asl  en  la
proa’  del  báço  no•  se - había  considerado  prác
tica,  se  decidió  instalar  la  luz  de  tope  en  el
pelo  a: la  alturn  réqüerida  p6r  encima  del  casco
y  .obtener  uña  dispensa  por  esar  colocada  en
la-pafte  de  pópa  del  ha-co.  En  esta• posición
la  luz  es  claramenté  visiblé,  ‘está  in  un’ sitio
dondeno  ¿stúrba  ‘mucho  y:  a  una  a’l.tiir”’del
casco  ‘sisfidente’ paa  qué  se•la  “ea  in’lnterstlm
pidarnente  desdé  el  secioi  y’  la  distancia  cxi
gidos.  ‘:     ‘

(3)  El  tope  de  proa  es  el ‘emasthead  1gnts,  v
el  -,d’e .popa - .srange’ .flght,. -P’ara  ma.yor  claridad,

Normalmente,  las  luces  de  Br.  y  Er.  están
colocadas  en  las  proximidades  del  puente  de  na
vegación.  Las  instaladas  en  los  alerones  de  los
L.  S.  T.  no  dieron  resultados  satisfactorios.

En  lugar  de  tener  el  espetado  defecto  de  ser
visibles  desde  cualquier  sitio  de  la  proa  dentro
dtl  barco,  resultaron  an  - tapadas  por  las  balsas
salvavidas  los  aparatos  de  cubierta,  la  carga  y
la  proa,  que  en  algunos  casos  no  se  vieron  a
una  distancia  de  un  cuarto  de  milla  de  la  proa.
Se  solucionó  esto  instalándolas  bien  avanzadas
hacia  proa.

Pero  todavía quedaba  algo  por  hacer  de acuer
do  con  lo  establecido  por  la  práctica:  la  insta
lación  de  una  luz  de  rumbo.  Indudablemente
era  imposible  instalar  esta  luz  a  popa  del  tope.
Consecuentemente  se  instaló  en  la  proa.  Ello
dió  lugar  a  una  controversia  de  gran  magnitud,
pues  esta  instalación  era  contraria  a  lo  co
rriente.     --

•  En  todos  los  buques  bien  ordenados,  el  tope
iba  a  proa  y  debajo  de  la  luz  de  «rumbo»,  de
acuerdo  con  las  especificaciones  de’ las  «Regu
lations».  Así  razonaban  los hombres  de  mar  ex
perimentados  y  los  navegantes.  Aceptando  estt
razonamiento  hubiera  sidé  necesario  conseguir
otra  dispensa.  Pero  ¿era  necesária?  ¿Fijaban  las
«Regulations»  la  posición  relativa  de  las  dos
luces  o  la  distancia  horizontal  ‘y  vértical  entre
ellas?

•  Las  «Régulations»  no  establecen  ni  dirécta  ni
indirectamente  qué  ldz  .débe  estar  a  proa  d’  la
otra.  El  artículo  i  (e)  Iicé  lo  siguiente:  «Bu
ques  de  vapor.—--Luz dé  rumbo.  tJn  buque  ns
ve’gando  puede  - llevar  una  luz  ‘adiccnal  blanci
similar  en  aonsirucc)ón’a  la’ mencionada  en  el
subdivisión  (a)’.  Estás  dos  laces  estaráñ  coloca
das  en -líne’  con lá’  pulilamy en  tal  fóma  que
una  de  ellas  estaá  i  pias,  por  lo  ménos  más
elevada  que  la  ota  r  ambas  en  tal  posición  re

lativa  que  (a  ms  baja  esté  más  a -  pioa  ‘de  la
más  alta.  La  disranda  fertical  seá  menor  que

la  horizon’t’al.»  -  ,‘  -

U>  estudio  de  io  «Protocois  of  Proceediñgs
of’  rhc  Inrñationái  Marine  Conference  ‘1889»
revela  que  no  sólo no  fué  la  intenciÓn de  dicha
conPrencia  él  fijar  ti  lúz’  dé  rumbo  a’popa
del  -toité,  sinó”oiie  quisoexpresar  claraménte

llamo  l  prlmer  topé  ieiniire’,  y  1 ‘se >in-’
do,  luz  ‘de’rum),o  cómo: se  dtjo”en ia  nota  (2).
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•  que  la  segunda  luz  podía  llevarse a  proa  o  popa
de  la  de  tope.  El  Capitán  de  Navío  Mensing,
el  delegado  alemán,  declaró:

«He  tenido  ocasión  de  mencionar  esta  mafia
na  que  yo  estaba  decididamente  a  favor  de  tal
propuesta  (Un  sistema  de  luces  dc  rumbo),
pero  me  gustaría  traer  a  la  consideración  de
la  Conferencia,  primero  de  todo,  que  el  siste
ma  no  puede  ser  empleado  por  un  barco  que
tenga  un  solo  palo.  Además,  debo  hacer  notar
que  la  luz  del  segundo  palo  está  más  a  pepa
y  no  es  visible cuando  el  observador  se  encuen
tra  por  la  misma  proa,  que  es  precisamente  la
zona  peligrosa.  - La  luz  ha  de  ir  seguramente
en  la  arboladura  y  va  a  quedar  oculta  por  el
palo  de  proa  o  cualquier  vela  que  se  dé.  Por
lo  tanto,  pregunto  al  delegado  de  los  Estados
Unidos,  si  no  podría  modfficar  su  propuesta  en
el  sentido  de  que  esta  luz  vaya  a  proa  del  tope,
donde,  me  parece,  ha  de  verse  mejo”.  Creo  qúe
esta  luz  será  usada  pór’ loar barcos  mayores  en
circunstancias  especiales’; ‘por  ejemplo,  en  casos
como  ‘el  cóméntado  por  el  delegado  de  Dina
marca.  En  tales  casos  se  conseguiría  con  su
uso  lo que  no  podría  conseguirse de  otro  modo.
Si  se  toma  como  está  aquí,,  siguiendo  la  letra
de  lo  escrito,  la  luz  debe  ir  en  uno  de  los  pa
los  d  popa.  Si  se adopta  ‘este sistema  creo  que
habá  grandes  dificultades  en  colodárla  de  ma
nera  que  se  vea  en  todo  momento  y  creo  que
debía  dejarse  a  discreción  de  tal  manera  que  si
se  desea  puede  ser  cólocada  a  proa  del  tope.»

Las  propuestas  del  delegado  germánicó  fue-.
ron  estudiadas  por  los oficiales’ de  Marina  ame
ricanos  y  británicos,  y  el  Capitán  de.  Navío
Shackford,  el  delegado, de.  los  Estados  Uridos,
propuso  otra  enmienda  que  es  la  que  e  “cii
cuentra,  en  esencia  en  las  «Reguiations».

Todos  los  buques  navegando  pueden  llevar
una  luz  adicional  blanca,  similar  a  la  mencio
nada’  en  el  artículo  3  (a).  Estas  luces  deben
est5r  colocadas  en  línea  con  la  quilla,  y  en
forma  tal,  que  una  quede  por  lo  menos  20  pies

más  alta  que  la  otra  y,  en  tales  posiciones rela
tivas;  .que  la  más  baja  esté  a  proa  de  la  más
alta.

Un.  estudio  de  éste  revela  claramente  que  las
«Regulations»  no  establecen  la  posición  relativa
dci  tope  y  la  luz  de  rumbo.  Igualmente  rveia
que  lOS  redactores ,de  las  «Reguiations»  no  so
lamente  no  quisieron  definir  la  posición  de  las.

luces,  sino  que  ‘redactaron  aquéllas  de  manera
que  la  luz  de  rumbo  fuera  «reglamentaria»,
tanto  a  proa  como  a  pepa  del  tope.  Por  tanto
no  fué  considerado  necesario  pedir  una  dispen
«a  para  la  colocación de  la  luz  de  rumbo  a  proa
del  tope  çn  los L.  S.  T.

Otro  buque  que  planreó  un  importante  pro
blema  fué  el  «coloca  redes».  Estos  buques,  en
cargados  del  manejo  de  las  redes  antisubmari
nas,  eran  una  especia  de  ((patos sentados».  Sus
movimientos  estaban  tan  dificultados  por  la  na
turaleza  de  sus faenas,  que  no  podrían  navegar
de  acuerdo  con  lo  establecido  por  los  >cRegula
tions».  Después  de  una  consulta ‘eón el  Gobier
ab  ‘canaditnse  se  llegó  a  la  deción’  de  ená

-  plear  en  ellos  las  luces  epeciales  reglameótarias
paia.  los buques  empleadoá  en  tender  cables  (ar-’
tículo  4  (b)  de  las  «Regulations»).

‘Este  artículo  dice  ‘lo que  sigue:
«Un  buque  empleado  en  operaciónes cable:as

llevará  en  la  rhisma  posición  que  la  luz  blanca
mencionada  en  el  artículo  2  (a),  y,  si  e5  de
vapor,  en  lugar  de  ésta,  tres  luces  en  una  línea
vertical,  una  encima  de  otra  y  separadas  no
más  de  seis  pies.  La  más  alta.  l  la  más  baja
de  estas  luces  será  roja  y  la  central,  blanca,  y
deberán  poderse  ver  desdr  todo  el  horizonte  y
una  distancia  de  dos  millas,  por  lo  menos.  De
día  llevarán  en  una  línea  vertical,  una  sobre
otra  y  no  menos  de  seis  pies  separadas,  donde
puedan  ser  vistas  mejor,  tres  fo-mas,  la  más
alta  y  la  más  baja,  esféricas y  rojas,  la  del  cen
tro’  con  forma  de  diamante  y  de  color  blanco.»

Este  sistema  era  empleado  por  los  canadien
ses  y- parecía  muy  adecuado.  Las  nuevas  técni
cas  en  el  dragadó  d  minas  exigían  ci  remol-’
que  de  cables’ muy’  iargos  y  poco  manejables.
Este  cable  constituía  un  peligro  real  para  lós
buaues  que  operaran  en  las  proximidades.  Des
graciadamente,  sin  embargo,  las  «Regulations»
no  establecían  seflal  especial  luminosa  para  un
buque  remolcando  un  cable  sumergido.  En  este
caso  fué  invocado  el  artículó  ¡3  de  las  «Regu
lations»,  que  decía  lo  siguiente:

«Ninguna  de. estas  reglas  interfe-irán  las  es
peciales  del’ Gobierno  de  cualquier  nación  con -

respecto  a  las  luces  adicionales  de  navegación  y
de  sefiales  de  dos  o  más  buques  de  ‘guerra  que
naveguen  en  escuadra  ni  las  de  reconocimiento
adoptadas  por  los  armadores,  de  buques.  eme
hs.ys  sido  autorizadas  por  sus  respectivos  Go-
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biernos  y  debidamente  registradas  y  publicadas.»
El  Departamento  de  Marina,  a  la  vista  de

esto,  estableció  que  los  buques  remolcando  ras
tras  llevarían  las  siguientes  luces:

Tres  luces  verdes—visibles  en  todo  el  hori
zonte—,  una  en  la  galleta  del  palo  de  proa  y
las  otras  en  los  penoles  de  la  vrga  de  éste.

La  información  referente  a  esto  y’ a  las  me
didas  que  habrían  de  tomar  los  buque  que  viet -

ran  esta  señal,  fué  publicads  por  el  Hydrogrt
pher  en  sNotiee  to  Marinas».

Anticipándose  al  peligro  que  suponía  para  los
aviadores  los  palos  de  los  barcos  fondeados  en
lss  proximidades  de  las  bases  aéreas,  el  secre
tario  de  Marina  aprobó  el  uso  dé  una  «luz  de
aviso  ¿le aviones».  Esta  luz  es  roja,  visible  has
ta  a  unas  dos  millas,  a  colocar en  los topes  de
los  palos  o  plumas  que  se  eleven  más  de  25

pies  sobre  el  punto  más  elevado  en  la  superes
tructura  de  un  buque  fondeado  en  las  proximi
dades  de  una  base  aérea,  espécialmente  en  las
de  adiestramiento.

Cuando  se  mirs  dentro  de  la  bola  de  cristal
esperando  encontrar  en  ella  la  forma  y  sustsn
cia  de  la  futura  Marina,  todo  parece  confuso.
Hsy,  sin  embargo,  algo  que  no  lo  es  y  es  que
el  avión  y  la  embarcación  de  desembarco hs  de
ser  parte  integrante  de  la  Marins.  ¿Pero  qué
luces  de  navegsd6n  van  a  llevar  estos  elemen
tos?  ¿Instalaremos  luces ccsndrreglamcntarias»  y
esperaremos  que  nós  proteja  algún  descubri
miento  leguleyo  no  probado.  todavía  ante  los
tribunales?  Ea  contestación  sería,  no.

Se  pretende  ‘reunir  una  conferencia  en  Lon
dres  en  junio  del  1946;  esta  conferencia  hará

las  modificaciones  que  la  práctica  de  lo  últi
mos  años  hsys  aconsejado  en  las  «Regulstions
to  prevent  collisions  of  veasels st  sea».

La  delegación  de  los  Estados  Unidos  debe  re
cibir  instrucciones  para  asegurar  que  se  hagan
todas  las  modificaciones  necesarias  para  que  to
dos  los  buques  de  guerra—sea  cual  fuere  su
clase  o  tipo—puedan  operar  en  aguas  interna
cionales  con  sus  luces  reglamentarias  de  situa
ción.  Esto  no  es  imposible.

El  primer  paso  sería  inspeccionar  las’ luces
de  situación  de  todos  los  buques  de  guerra.  El
segundo,  estudiar  aquellos  cuyas  luces  son,  se
gún  los  fttuales  reglamentos,  no  reglsments
rias.  Tal  estudio  serís  hecho  por  oficiales  con
experiencia  de  material,  operativa  y  jurídicona
vsI.  Como  resultado  de  estos  estudios  la  dele
gación  de  los  Estados  Unidos  iría  a  la  confe
rencia  con  propuestas  concretas.  Estas  propues
tas  estarían  basadas  en  Is  no  interferencia  de
las  luces  con  las  características  militares  de  loa
buques  y  en  que  ?quéllas  indicaran  satisfaeto
riamente  la  posición  y  rumbo  del  buque.  Tales
p”npuestas,  aprobadas  por  la  Conferencia  de
Londres  e  incorporadas  a  un  futuro  trtado  lis
rernacional,  darían  a  los buques  de  guerra  pro
tección  legal  ante  los  tribunales  en  las  disputas
sobre  luces  de  navegación.

Traducido  por  el  Capitán  de  Corbeta
1.  MAR’I’EL.

Nota  del  traductor.—En  esta  traducción  se  han
-  dejado  en  el  idioma  original  los  nombres  de  or

ganismos  y  oficinas  que  no  tienen  equivalente
claro  en  español,  asi  como el  de  eEegulations.’
reglamentos  para  nosotros,  por  ser  el  nombre  con
que  se  los  conoce internaelonalmente.
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N.  de la  R—En  el  cuaderno  correspondiente  al  mes  de  noviembre  se
dió  cuenta  de las  pérdidas  de la  Marina  de Guerra  Japonesa.  En  este  nú
mero  completamos  la  información  con  un  gráfico que  da idea  del reparto
y  densidad  de  dichas  pérdidas.
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realidad  sobrepuja  todo  cuanto  pudiera  imaginar  la
fantasía  de un  rovelista  en las  extraordinarias  aven
turas  y naufragios  de  Alvar  Núñez  Cabeza  de Vaca.
El  tratarSe  de  un  viaje  de  exploración  por  regiones
enteramente  desconocidas  Y nuevas  hace  que  los cha
tos  que nos dejó  el autor  dél libro de los «Naufragi)S»
sean  demasiado  vagos  e  imprecisos  y  muy  difícil  la

réconstruccióli  del  itinerario.  Pero  lo  que  sabemos  es  suficiente  para
maravillarnos.  Baste  decir  que  de  los  seiscientos  hombres  que  Pánfilo
de  Naryáez  sacó  el  17 de  junio  de• 1527 de  Sanlúcar  de  Barrameda,  sólo
cuatro  retornaron  a  tierra  de  cristianos:  Alvar  Cabeza  de  Vaca,  Mal
donado,  Dorantes  y  el  fiel  EstebanicO, el  negro;  y  que  estos  cuatro,  des
pués  de  vivir  ocho  meses  entre  los  indios  como  esclavós  y  prisioneros,
e’mprendéfl  una  increíble  huída  atravesando  el  Continente,  entre  tri
bus  extrañas  y  feroces,  que  hablaban  más  de  mil  lenguas  diferentes  y
se  extendíap  entre  los. dos  acéanos,  desde  Tejas  al  már  Paclfi’co por  las
orill  ‘del  ío  Grande,  al  través  del  moderno  estado  de  Chihuahua;
trasponieindo,  la  Sierra: Madre  Occidental  y  cruzando  los  vaWes de  So
nora  hasta  runas,  que  ellos  llamaron  de  los  Corazones  Siguen  despUeS
las  fiberü  del  Petatian  pór  Sinalóa,  donde  encuentran,  por  fin,  a  los
primeros’  ‘españolés.,

De  todos  son  conocidas  estas  andanzas  y  aventuras,  empezadas  gb
riosaniérite  en  la  bahía  de  Tamba,  en  la  Florida,  cuando  el  GobérnadOr

Naúfragios  de Cabeza de Vaca
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Nárváez—djce  Cabeza  de  Vaca,  dirigiéndose  al  mperador—_ientó
pendones  por  Vuestra  Majestad  y  tomó  posesión  de  la  tierra  en  su  real
nombre,  presentó  sus  provisiones  y  fué  obedecido por  Gobernador,  como
Vuestra  Iylajestad  lo  mandaba».  Pero  Narváez  tuvo  la  desdichada  idea
de  continuar  el  viaje  por  tierra,  enviando  las naves  a  Panuco,  contra  el
parecer  del  tesorero  y  alguacil  mayor,  Cabeza  de  Vaca,  el  cual  respon
dió  a  la  consulta:  «que me  parescia  que  por  ninguna  manera  debía  de
jar  los  navíos  sin  que  primero  quedasen  en  puerto  seguro  y  poblado,  y
que  mirase  que  los  pilotos  no  andaban  ciertos  ni  se  afirn-iaban  en  una
misma  cosa,  ni  sabían  a  qué  parte  estaban.  No  lo  sabían,  en  efecto,
pües  creían  estar  a  diez  o quince  leguas  de  Panuco  (en  Méjico,  cerca  de
la  desembocadura  del  San  Juan,  entre  ‘Verácruz  y  Tamaulipas)  cuando
aún  no  habían  salido  de  Florida.

Este  parecer  contrario  fué  ocasión  de  que  Alvar  fuese  inyitado  con
insistencia  a  quedarse  con  los  navíos,  mientras  los  demás  se  adentra
ban  en  tierra.  Negóse  con  tenacidad  o  se  excusó,  mejor  dicho,  y  pre
guntado  por  qué  no  quería,  respondió  que  porque  estaba  cierto  de  los
peligros  en  que  se  metían  sus  compañeros  y  no  se  creyese  que  se  que
daba  por  temor,  y  añade  con  hermosa  frase  «que mi  honra  anduviese  en
disputa;  y  que  yo  quería  más  aventurar  la  vida  que  poner  mi  honra  en
esta  condición».

Consecuencia  de  haber  desatendido  est’e consejo  fueron  los  innuine
rabies  trabajos  de  caminos  fatigosos,  vadeo  de  ríos  caudalosos  y precipi
todos  y,  finalmente,  el  llegar  a  tal  extremo  de  flaqueza,  que  algunos  de
los  que  se  conservaban  más  fuertes  pensaron  en  salvarse  ellos  solos, des
amparando  al  Gobernador  y  ‘a los  enfermos.  No lo hicieron  porque,  como
advierte  Alvar,  había  entre  ellos  «muchos  hijosdalgo  y hombres  de  bue
na  suerte»,  y  éstos  dieron  parte  al  Gobernador  de  lo  que  se  tramaba.
Cabeza  de  Vaca  y  los  otros  leales  les  afearon  su  conducta,  y  como  él
dice:  «les  pusimos  delante  el  tiempo  en  que  desamparaban  a  su  capi
tán  y  los  que  estaban  enfermos  y  sin  poder  y  apartarse; sobre  todo,  del.
servicio  de  Vuestra  Majestad»,  esto  último,  traición  inconcebible  en
aquellos  gloriosos  y  afortunados  siglos.

Decidieron  hacer  navíos  con  los  escaso.  elementos  que  podían  con
tar.  Fuelles  de  pieles  de  venado,  y,  como  únicas  herramientas,  las  es
puelas,  estribos  y  ballestas.  Aol se  construyeron  cinco  barcos  o  lanchas,
en  las  cuales  se  lanzarón  a. navegar,  yendo  tan  ‘apretados  que  apenas
podían  moverse,  en  una, mar  peligrosa  y  si  tener  ninguno  de  ellos  idea’
del  arte  de  marear.

Nuevas  calamidades  y  naufragios  redujeron  el  número  de  aquellos
valientes  y  los pusieron  en  la  coyuntura  que  nos  describe  Alvar  Núñez:
«pidiendo  a  Nuestro  Señor  misericordia  y’ perdón  de  nuestros  pecados
y  derramando  muchas  lágrimas,  habiendo  cada  uno  lástima,  no  sólo de
sí,  más  de  todos  los  otros  que  en  el  ir.ismo  estado  se  vían».  Estado
tan  triste  y  lastimero,  que, a  los mismos indios  que los hallaron,  conmovió
las  entrañas  y les hizo  prorrumpir  en  llanto  inconsolable,  como - los  am.!
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ges  de  Job  cuando  fueron  a  visitarle:  «comenzaron  todos  a  llorar  - recio
•   y  tan  yerdad  que  lejos  de  allí  se  podía  oír, y  esto  les duró  más  de  media

hora».  Este  llanto  de  aquellos  hombres  incultos  y  salvajes  ib  hizo  sino
•    avivar  en  los  cristianos  el  sentimiento  de  su  desdicha.

Con  el  interés  histórico  que  despiertan  tales  exploraciones  y  ayentu
ras,  corre  parejas  el  psicológico del  extraordinario  espíritu  que  las  llevó
a  cabo.  Diversos  aspectos  de  la  índole  d3  Alvar  vanse  descubriendo  en
el  curso  de  la  narración.  Pero  predomina  entre  todos  estos  rasgos  el  de
su  arraigada  fe  y  asombrosa  confianza  en  Dios. Con  una  espontaneidad
y  sinceridad  qúe  demuestran  la  hondura  del  sentimiento,  brotan  en  la
narración  las  expresiones  con  que  los  cristianos  referirnos  a  Dios  los
acaecimientos  de  nuestra  vida  y  que,  desgraciadamente,  va  desapare
ciendo  a  más  andar  del  lenguaje  corriente.  «Dimos  gracias  a  Dios..,  di
mos  infinitas  gracias  a  Nuestro  Señor...  Como  irnos  que  la  sed  cres-
cia  y  el  agua  nos  mataba,  aunque  la  tormenta  no  era  cesada,  acorda
mos  de  encomendarnos  a  Dios  Nuestro  Señor,  y  aventurarnos  antes  al
peligro  de  la  mar  que  esperar  la  certinidad  de  la  muerte  que  la  sed  nos
daba.»  Son  tan  continuas  estas  óxpresiones  que  resultaría  fatigoso  citar
nl  siquiera  las  más  sóbresalientes.  DOs veces,  en  pocas  líneas,  nos  dice
cómo  se encomedaron  a  Dios  antes  de  empreder  una  de  aquellas  peno
sisimas  jornadas,  para  las  cuales  era  menester  verdaderamente  una  ayu
da  de  Dios  casi  milagrosa;  y  también  antes  de  su  huída  de  los  indios
charrucos  hace  mención  de  su  oración  a  Dios  para  lograr  el  éxito.

Pero  cuando  brilló  a  todo  brillar  ‘el temple  de  aquel  espíritu  extraor
dinario  fué  durante  su  esclavitud  y  servidumbre,  sometido  a  penosos
trabajos  y  malos  tratamientos  por  aquellos  indígQnas. Entre  otras  fati
gosas  tareas  tenía  la  de  mantener  toda  la  •noce  fuegos  encendidos
para  alejar  a  los  mosquitos.  El humo  y el  calor  obligaban  a  los españoles
a  dormir  en  la  costa,  «y si  alguna  vez podíamos  dormir—dice---recordá
bannos  a  palos para  que  tornásemos  a  encender  los  fuegos».

Ya  después  de huido  y  horro  de esta  esclavitud,  a  pesar  de  estar  en
tre  indios  amigos  y  que  le  veneraban  por  sus  prodigiosas  curaciones;
no  se  Ve libre  de  terribles  penalidades:  «Rescebiamos  muy  gran  pena
por  razón  de  las  muy  grandes  cargas  ue  traíamos,  que  eraii  muy  pe
sadas,  y  hacían  que  las  cuerdas  se  nos  metían  por  los  brazos;  y  la  tie
rra  es  tan  áspera  y  tan  cerrada,  que  muchas  veces  hacíamos  leña  en
montes,  que  cuando  la  acabábamos  de  sacar  nos corría  por  muchas  par
tes  sangre,  de  las  espinas  y matas  con  que  topábamos,  que  nos  rompían
por  donde  alcanzaban.  A las veces  me  acontesció  hacer  leña  donde,  des
pués  de  haberme  costado  mucha  sangre,  no  la  podía  sacar  nl  a
cuestas  ni  arrastrando...  »  Y  añade  después  estas  conmovedoras  pala
bras,  a  mi  parecer  las  más  bellas  y  admirables  del  libro  de  los  «Naufra
gios».  «No  tenía,  cuando  en  estos  trabajos  me  veía,  otro  remedio  ni
consuelo  sino  pensar  en  la  pasión  de  Nuestro  Redentor  Jesucristo  y  en
la  sangre  que  por  mí  derramó,  y  considerar  cuanto  más  sería  el- tor
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inentó  que  de  las  espinas  El  padesció,  ue  no  aquel  que  yo  entones
sufría.»

Parece  sér  que  en  premio  de  tan  esforzada  fe  y paciencia,  Dios  con
cedió  al  Capitán  español,  y  después  Adelantado  del  Río  de  la  Plata,
el  raro  y  maravilloso  don  de  obrar  curaciones  milagrosas  entre  los  in
dios.  Sabido  es  que  la  Iglesia  Católica  procede  con  gran  prudencia  y
cautela  antes  dé  nombrar  así  los  hechos  prodigiosos  que  algunas  veces
acontecen.  Pero,.  sin  prevenir  su  juicio,  podemos  decir  que  cierta  ayu
da  extraordinaria  de  Dios  se- manifiesta  en  estas  curaciones.

-  En  aquella  isla  de  su  esclavitud,  que  los  españoles  llamaron  del

Mal  Hado,  dice  Cabeza  de  Vaca  que  les  quisieron  hacer  físicos  o  mé
dicos  sin  examinarlos  ni  pedirles  los  títulos;  y  como  los  indios  cura
ban  soplando- al  enfermo,  pronto  pudieron  convertirse  también  en  mé
dicos  los  ésañoles.  «La mánera  con  que  nosotros  curamos—dice  Alvar
Núñez—era  santiguándolos  y  soplarlos,  y  rezar  un  Fater  Noster  y  Ave
María  y . rogar  lo  mejor  que  podíamos  a  Dios  Nuestro  Señor  que  les
diese  salud  y  espirase.  en  ellos  que  nos  hiciesen  algún  buen  tratamien
to.  Quiso  Dios  Nuestro  Señor  y  su  misericordia  que  todos  aquellos  por
quien  suplicamos,  luego  que  los  santiguamos,  decían  a  los  otros  que
estaban  sanos  y  buenos.»’ Así,  con  este  matiz  de  humilde  duda,  narra
Cabeza  de  Vac.a el  hecho  prodigioso,  y  con  igual  naturalidad  y  senci
llez  cuenta  otras  innumerables  curaciones  que  hizo  durante  su  pe
regrinación  con  sólo  la  oración  y  la  señal  de  la  cruz.  -

Largo  y - fatigoso  sería  enuínerarlas  todas.  Recordemos  la  curación
de  cinco  tullidos,  después  de  pedir  fervorosa-mente  a  Dios  que  sanase  a
los  enfermos  y  a  ellos  los  Sacase  de  tantos  trabajos;  «y El  lo  hizo  tan
misericordiosamente  que,  venida  la  mafiana,  todos  amanescieron  tan
buenos  y  sanos,  y-se  fueron  tan  recios  como  si  nunca  hobiera.n  te
nido  mal  -ninguno.»  .      .  -  -  .  -

No  siempre  eran  menester  prodigios  para  sanar  a  los  enfermos.  A
veces  la  habilidad  natural  bastaba  y -de  ella  se  valía.  Un  indio  tenía
desde  -mucho  tiempo  haéla  una  punta  de  flecha  clavada  en  el  interior
del  pecho,  cerca  del  corazón,  y. Alvar  se  lo  extrajo  con  un  cuchillo - y
le  dió  después  dos  puntos  con  suma  destreza.

Pero,  generalmente,  se  refiere  Alvar,  aunque.  .con  una  sencillez  y
humildad  de  verdadero  varón  de  Dios  a  «las  maravillas  que  Nuestro
Señ.or  con  nosotros  obraba».  Parece  ser  que  los, cuatro  cristianos  san
tiguaban  y  sanaban  a  los  indios,  pero  Cabeza  de  Vaca,  de  fe  más  cie
ga  y  ardiente,  era  el  que  más  se  atrevía,  como él  mismo  confiesa:  «ve
nimos  todos  a- ser  médicos,  aunque  en  atrevimiento  y  osar,  acometer
cualquier  cura  era  yo  más  señaládo  entreellos,  .Y ninguno  jamás  cu
ramos  que  no  nos  dijese  que  quedaba  sano».’

Castillo,  en  cambio,  era  «médico  muy  temeróso»,  y  sobre  todo  si
las  curas  eran  difíciles  . temía  que  sus  pecado.s  no  las  estorbasen.  En
una  ocasión  que,  entre  otros,  le  dieron  a  curar  un  dóliente  muy - gra
Ve;  los  indios  llamaron  a  Cabeza  de  Vaca,  tal  vez  por  la  indecisión  de
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Castillo,  o  porque,  como  se  deja  adivinar,  era  Alvar  quien  gozaba  de
más  prestigio  entre  ellos.  Llegó,  acompañado  de  Dorantes  y  Estebani
co,  el  negro,  y  he  aquí,  como  nos  cuenta  él  mismo,  el  hecho  prodigio
so:  «Cuando  llegué  cerca  de  los  ranchos  que  ellos  tenían,  yo  vi  el  en
fermo  que  íbamos  a  curar,  que  estaba  muerto,  porque  estaba  mucha
genté  al  derredor  de  él  llorando  y  su  casa  deshecha,  que  es  señal  que
el  dueño  estaba  muerto;  y  ansí,  cuando  yo  llegué,  halle  el  indio  los
ojos  vueltos  y  sin  ningún  puls9,  y  con  todas  las  señales  de  muerto  se
gún  a  mí  me  paresció  y  lo  mismo  dijo  Dorantes.  Yo  le  quité  una  este
ra  que  tenía  encima,  con  que  estaba  cubierto  y,  lo  mejor  que  pude,
supliqué  a  Nuestro  Señor  fuese  servidó  de  dar  salud  a  aquél  y  a  todos
los  otros  que; de  ella  tenían  necesidad;  y,  después  de  santiguado  y  so
plado  muchas  veces,  me  trajeron  su  arco  y  me  lo  dieron,  y  una  sera
de  tunas  molidas  y  ileváronme  a  curar  otros  muchos  que  estaban  ma
los  de  modorra,  y  me. dieron  otras  dos  seras  de  tunas,  las  cuales  di  a
nuestros  indios,  que  con  nosotros  habían  venido;  y,  hecho  esto,  nos
volvimos  a  nuestro  aposento,  y  nuestros  indios,  a  quien  di  las  tunas,
se  quedaron  allá;  y  a  la  noche  se  volvieron  a  sus  casas,  y  dijeron  que
aquel  que  estába  muerto  y  yo  había  curado  en  presencia  de  ellos  se
había  levantado  bueno  y  se  había  paseado,  y  comido  y  hablado  con
ellos,  y  que  todos  cuantos  había  curado  quedaban  sanos  y  muy  ale
gres.»

Estos  son  los  milagros,  los  extraños  acontecimientos  o,  si  queremos
decirlo  con  palabras  del  mismo  Alvar,  «los misterios  que  ios  Nuestro
Señor  con  nosotros  obraba».  Verdadero  .médicG  a  talos»,  la’  necé
sidad  y  las  exigencias  de  los  indios  le  obligaron  a  acudir  a  Dios  con
suprema  confianza  y  su  oración  fué  escuchada.

Aquéllos’  pobres  indígenas  eran  dignos  de  lástima  por  las  afliccio
nes  de  su  cuerpo,  pero  más  aún  por  su  ignorancia  de  la  verdadera  fe
y  por  sus  groseras  creencias.  La  dificultad  de  etendersc  con  tribus  de
tantas  y  tan  diversas  lenguas  frenaba  el  celo  apostÓlico  de  los  espa
ñoles.  Pero  hubo  veces  en  que  pudieron  hablarles  por  conocer  la  len-.
gua  o  por  medio  de  intérpretes,  y  entonces  se  daba  el  grandioso  es
pectáculo  de  aqueilos  cuatro  cristianos,  macilentos  y  desharrapados
haciendo  descender  la  Buena  Nueva  sobre  una  muchedumbre  de  in
fieles  con  toda  la  autoridad  de  que  los  revestían  las  maravillosas  cu
raciones  y  el  ejemplo  de  su  magnífica  confianza  en  Dios.  Oigamos
cómo  lo  describe  el  mismo  Cabeza  de  Vaca:  «Dijímosles,  por  las  señas
porque  nos  entendían,  que  en  el  cielo  había  un  hombre  que  llamaba
mos  Dios,  el  cual  había  criado  el  Cielo  y  la  Tierra,  y  que  éste  adorá
bamos  nosotros  y  teníamos  por  Señor,  y  que  hacíamos  lo  que  nos  mañ-
daba,  y  que  de  su  mano  venían  todas  las  cosas  buenas,  y  que  si  ansj
ellos  lo  hiciesen,  les  iría  muy  bien  de  ello;  y  tan  grande  aparejo  ha
llamos  en  ellos  que  si  lengua  hobiera  con  que  perfectamente  nos  en
tendiéramos,  todos  los  dejáramos  cristianos.  Esto  les  dimos  a  entender
lo  mejor  que  podimos,  y  de  ahí  adelante,  cuando  el  sol  salía,  con  muy
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gran  grita  abrían  las  manos  juntas  al  cielo  y  después  las  traían  por
todo  su  cuerpo,  y  otro  tanto  hacían  cuando  se  ponía».

Cabeza  de  Vaca  naufragó  muchas  veces  en  el  mar  y  mucha.s  tam
bién  en  la  vida.  Sorprende  y  nos  hace  meditar  el  ver  llegar  este  hom
bre,  roto  y  maltrecho,  a  los  brazos  de  los  españoles  .de Alcaraz,  y  cuan
do  esperamos  verlos  acogidos  fraternalmente,  la  envidia  de  comriren
der  que  eran  más  queridos  y  estimados  de  los  indios  les  hace  deni
grarlos  ante  ellos  como  «gente  de  poca  1erte  y  valor,  y  qüe  ellos  (los
de  Alcaraz)  eran  los  señores  de  aquella  tierra  y  a  quienes  habían  de
obedecer  y  servir».  Y,  no  contentos  con  esto,  los  envían  «debajo  de
cautel.a»  por  montes  y  despoblados  a  las  gentes  del  gobernador  Nuño
de  Guzmán,  donde  son,  por  fin,  acogidos  con  la  compasión  y  efecto  que
merecían.

A  este  mal  tratamiento  de  Alcaraz  responde  la  hidalga  condición
de  Alvar  Núñez  Cabeza  de  Vaca  exhortando  a  los  indios  a  recibirlo
pacíficamente  y  con  •cruces  en  las  manos  a  él  y  a  los  suyos.  Por  me-
dio  de  un  interprete  se  despiden  de  aquellos  buenos  amigos  y  servi
dores  diciéndoles  «que  creyesen  en  Dios  y  lo  sirviesen,  porque  era  Se
ñor  de  todas  cuantas  cosas  había  en  el  mundo,  y  que  él  daba  galar
dón  y  pagaba  a  los  buenos,  y  pena  perpetua  de  fuego  a  los  malos»,  y
todo  aquel  largo  discurso  acomodado  a  sus  aniñadas  inteligencias  que
él  mismo  trascribe  en  los  «Naufragios».

tFué  muy  grande  la  sqrpresa  de  Alcaraz  y  los  suyos  al  ver  que  los
indios,  antes  huidos  y  medrosos,  bajaban  de  sus  montañas,  construían
iglesias  y  les  salían  a  recibir  con  cruces  en  las  manos,  acogiéndolos
con  cariño  y  confianza.  Dirigiéndose  a  la  Imperial  Majestad  de  Car
los  1, comenta  así este  hecho  Alvar  Núñez  Cabeza de  Vaca:  «Dios Nues
tro  Señor,  por  su  infinita  misericordia,  quiera  que  en  los  días  de  Vués
tra  Majestad  y  debajo  de  vuestro  poder  y  señorío,  estas  gentes  vengan
a  ser  verdaderamente  y  con  entera  voluntad  sujetas  al  verdadero  Se
ñor,  que  las  crió  y  redimió.»

JAIME  DE  ECHANOVE GIJZMAN
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«Curiosidades  que  dan  las  egcrlturas
antiguas,  quando  hay  paciencia  para
leerlas,  que  - es  menester  no  poca.s

ORTIZ  DE  ZÚÑIGA,  Anales  de  Sevi
lla,  lib.  2,  pág.  90.

«pues  con  esvelado  estudio  acatad
las  cosas  pasadas  por  ordenanza  cte
las  presentes  e  provldeniaçla  de las  -.e.
nideras.  que  quien  las  cosas  pasadas
no  mira  la  vida  pierde  y  el  que  cn
las  venideras  no  provee  entra  en  to
das  como  no  sabio.»

DIEGO  DE  VALERA,  Tratado  de  Pro
“»dencia  contra  Fortuna,  1462.

Tsla  de  la  Gomera.         2.520

En  torno  -al origen  del  nombre
‘de  la  citada  isla  canaria  se  han
.sustentado  diversas  y  ontroye-rti
das  hipótesis.

Ateniéndonos  a  lo  que  dice  Vie
ra  y  Clavijo  resultaría  que  entre
los  conquistadores  espariol-es  que
se  apoderaron  de  ella,  el  más  fa
moso  sería  un  supuesto  Gomer,  o
que  también  pudo  llamarse  Gome

ra,  en  razón  a  la  inaniiieSta  devo
ción  que  dichos  conquistadores  pero
fesaban  a  San  Gomer.  Otras  opi
niones  aducen  la  posibilidad  de  re
laci5fl  entre  los  habitantes  de  .a
isla  con  los  antiguos  gomeros  o  go
mentas  de cierta  región  de la  Mau
ritanlia.

Modernamente  se  enfoca  la  in
yestigaciófl  por  mejores  derroteros,
en  razón  a  que  si  la  -expedición de
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Indumentaria.            .522
La  psicología  del  pueblo  nipón

merece  ser  comentada  con  punto
y  aparte  respecto  a  los  demás  se
res  civilizados.  Su  euforia  blica  se
infiltra  al  individuo  desde  su  edad.
más  precoz.

sí  leyendo  casos  y  anécdotas
no  de  la  guerra  actual,  sino  de  la.
rusojaponesa,  vernos cómo para  iri—

F.  s. s.  citar  al  niño  por  los  cauces  de  la
obsesión  nacional  se  recurría  a
tácticas  tan  peregrinas  como  la.
que  vamos   poner  de  manifiesto
en  esta  ocasión,  por  lo  original  de
la  invectiva.

En  tanto  la  criatura  no  se  halla
todayía  en  edaU  de  asimilar  laa
enseñanzas  de  la  ecuela  priuiaria
np  se  desperdicla  el  tiempo.  Se  les
ocurrió  que,  entonces,  era  por  la

vista  por  doñde  más  fácilmente
despertarse  podía  la  inteligencia
infantil.  Para  lograr   objetiyo  en
gran  escala  se  recurrió  a  la  indu
mentaria.

Unos  trajecitos  de  colorines,  con.
ñiúltiples  y  diminutos  dibujos  dis
tribuidos  estratégIcamente  pata  la

Bethencourt  y  su  conquista  çi  la
Gomera  ocurrió  por  lós  años  de
.1404 a  1405, y  con  mucha  anterio
ridad,  en  1375, ya  aparece  Ja  isla
designada  con  el  mismo nombre  en
un  mapamundi  hecho  en  Mallorca,

•  el  nombre  en  cuestión  cabe  mejor
.derivarlo  de  la  goma  de  los  lentis
cos,  sabido  que  esta  producción  fo
restal  se  daba  allí  con  abundancia.

Kiel.                   2.521
Sabernos  que  hace  50 años  se  in

auguró  el  canal  de  Kiel;  la  villa,
que  creció  consider.ab1eente  con

esta  nueva  vía  de  tráfico  marítimo,
era  casi  una  aldea  de  pescadores,
con  el 2spectoen  que aparece  en  la
figura.

[Diciembr
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vistosidad  y  acicate  del  nene  y  de
las  respectivas  mamás,  frué  la  moda
que  en  aquella  época  se  impuso  fá
cilmente.

Examinando  de  cerca  tamaño
laberinto  industrial,  deterrninába
se  con  precisión  que  la  labor  del
artista  se  babia  encaminado,  úni
ca  y  exclusivamente,  a  haçer  pro
paganda  patriótica,  resaltando  he
chos  o  episodios  de  la  contienda,
en  especial,  combates  navales,  bu
ques  enemigos  ardiendo,  los  pro
pios  atacando,  minas  submarinas
explotançlo...

Lo  que  no  sabemos  es  si  tan  in
geniosa  concepción  surgió  de  Con
sejo  Imperial  para  educar  al  pue
blo  a  lOs  fines  patrióticos  propues
tos  o  si,  en  cambio,  nació  la  idea
en  algún  Centro  industrial  con  mi
ras  estraperlistas.

Heráldica.

Darnos  en  este  cuaderno  las  ar
mas  de  los  linajes  Pimentel,  Peral
y  Alcalá-Galiano.

Campaiia.               2.524

La  ocupación  (1864)  de  las  islas
Chinchas,  frente  al  Callao,  como
base  para  la  Escuadra  del  Pacifico,

F.  S.  8.

Pimentel

en  aquella  campaña  que  nunca  se

2  523    debió desatar  entre  países  herma
nos,  dió  motivo  a  esta  caricatura
de  L’Illu.stration,  que  alude  al  ma
lisimo  olor  del  guano,  alli  deposi
tado  por  miles  de  aves  marinas.

Alcalá-GalianoPeral

1946! 889
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Inclujrnos  en  éste  núméro  una
hecha  a  dos promociones  de  alum
nos  en  la  ragata  Asturias,  en  el
año  1893:      - -;

L  Don  Man  u e 1  Fernández
Piña.

2.  Don  ...  Bruzón
3.’  Don  Ginés  de  Paredes  ‘y

Castro.  ‘

4.
5.
6.

Sbert.
7.  Don  Luis  Eeotas.
8.  Don  Rierdo  Bruguetas  Fer

nández.
9.

10.
dán.

11.  Dón  Antonio ,Garcja  Berdoy.
12.  Don  Francisco  Cano  Wais.
13.  Don  Francisco  Martinez  Do

rn’enech.

José  Vigueras  y  Gómez:

Pedro  Cardona  Prieto
Ma.rgarit  (?).

Fedro  Aznai  y  Bár—

Don  ...  Pujadas  (?).

Do  Raae1  de  la  Piiera  

Do  ...  Charlo.’
Don  José  Carlos  Roca

Sáinz  de  Andino.
23.  Don  Crlstobai  Motitojo  y

Castañeda.
24.  Don  Luis  Ozatnjz  y  ,Osto

laza.
Tomás  Sánchez  Bar—

Juañ  de  los  Mártires  y

Jujio  ‘Suances  Car—

14.  Don  AlZonso  Meer  y  Ea—
meau.

15.  ‘Don
Quintero.

16.  Don
17..  Don
18.  Don

cena.
19.
20.

Don  Manuel  Riiz  y  Atauri.   Torné.
Don  Juan  Fernández  Antón.’    21.
D  o n  Guillermo  Ferragut    22.

Don’  Alfonso  olln  Cámara;
Don  Gerardo  Obertín  Dol

y

25.  Don
cálztegui.

26.  Don
Tudela.

27.  Don
pegna.

(D1cieng,re
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28.  Don  Joaquín  Cervera  y Val
derrama.

29.  Don  José  Fernández  Al
meida.

30.  Don  Ramón  Manjón  rnan
darizi.

31.  Don  Antonio  Ferragut  Sert.
32.  Don  Joaquín  $osch  y  Avilés.
33.  Don  Juan  de  Bona  y  Lina

res.
34.  Don  José  Murcia  y  Sáinz  4e

Andino.
35.  Don  Emilio  Pascual  del  Po

bu  y Chicheri.             -

36.  Don  Carlos  Boado  y  Suan
ces.

37.  Don  José  Gómez  Súnico.
38.  Don  José  Mártin  Peña.

1946]

39.  Don  Luis.  Maria  Trillo-Fi
gueroa.      -

40.  Don  Miguel Angel  Maño a
llave.

41.  pon  ‘ernando  Pérez  Ojeda.
42.  Don  Alejandro  Mollns  Ca

rreras.
43.  Don  Jacobo  Rodríguez  San

Martin.
44.  Don  Luis  Gonzáléz  Vieytes.
45.  Don  S e r y  a n do  Muñoz

Crarnp.
46.  Don  Bnriqüe  de  la  Cierva

Clavé.      -

47.  Don  Francisco  Marqués  Ro
mán.

48.  Don  José  Cabanilles  y  Peán.
891:
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•  49.  Dón  Ramón  Bullón  y  ‘Fer
nández.

50.  Don  Francisco  Calro  y Pino.
51.  Don  Manuel  Gálvez  Çafiéro.
52.  Don  Antonio  Azarola  y  Gre

sillón.
53.  Don  Emigdlo  Iglesias  So

noza.
54.  Don  Luis  arrecIa  y  Martí

nez.
55.  Don  Indalecio  Núñez  Qui

jano.
56.  Don  Julio  Cojoma  Pérez.
57.  D.o  Luis  Ponce  de  León  y

Ponce  de  León.
8.  Don  josé  Noval  de  Cells.
59.  Don  José  María  Arancibia.  y

Libørio.            -

60.  Don  Agustín  Fernndez  Al
meida.

61.  Don  Jacinto  Vez y  Cetina.

demos  ser  actores—e  incluso  ecues
res—de  cerewonias  como  ésta,  en
la  que  parte  de  la  dotación  de  un
buque  acoh’ipaña  al  Cónu1  de  su
nación  al  palacio  de  un  reyezuelo
exótico  para  firmar  un  tratado  de
amistad.

•

Las  Terceras  o  1a’ Azores.  2.527
Hete  aquí  otro  punto  de  diser

sión  entre  la  fraseología  terrestre
y  la  del  marino.  Evidentemente
ambas  denoinnia  iones  son  •adni
tidas  para  designar  el  interesante
archipiélago  que  descubrieron,  y
aún  usuiructúan,  los  portugueses.
No  obstante,  para  el marino  dichas
islas  son, siempre  las  Terceras,  ja-
más  las  Azores,  cual  se  le  enseña
al  terrestre  ya  en  la  escuela  pri
maria,  y  así  se  lo  siguen  infiltran
do  por  los  ojos en  la  Prensa  diaria,

 26  que,  po  lo común,  no  redactan  los
 hombres  de  la  mar.

Haremos  historia  de  dónde  pro
vienen  uno  y  otro  apelativos:

De  los  varios  hijos  del  Rey  don

Cereiuoníal.

•  El  progreso  ha  terminado  con
gran  parte  del  pintoresqtiismo,  y
los,  oficiales  de  Marina  ya  no  po-

[Diciembre
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Juan  1 de  Portugal,  fué  el  tercero,
a  fines del  siglo  el Infante  don
Enrique,  Duque  de  Visco  y  Maes
tre  de  la  Orden  de  Cristo,  tan  afi
cionado  a  la  guerra  cual  dado  a
las  letras  y  a  las  ciencias,  y  espe
cialmente  célebre  como  cosmógra
o  y  matemátiCo.  Su  hermano  don
Pedro,  Duque  de  Coimbra,  después
de  viajar  por  toda  Europa,  se  trajo
consigo  uná  carta  geográfica  de  to
das  las  tierras  conocidas  a  princi
pios  del  siglo xv,  cuya  carta,  según
parecer  del  historiador  portugués
y  jesuíta  Antonio  Cordeiro,  indujo
o  don  Enrique,  titulado  después  El
Navegante,  ‘a  estudiar  sobre  ella
las  posibilidades  de  mandar  trn bu
que  a  explorar  nuevos  horizontes
que  dieran  de  posible  resultado  el,
hallazgo  de  nuevas  islas,  que  se
rían  nominadas,  en  todó  caso,- las
Terceras,  puesto  que  entonces  ya
eran  conocidas  las  Canarias  y  las
de  Cabo  Verde.

Y,  en  efecto,  luego  de  determi
nadas  consultas  a  navegantes  ve
necianos,  que  en•  aquella  época
eran  los  que  se  tenían  por  más  ex
‘pertos,  aprestó  una  carabela  y con-

•  fié  el  mando  de  fa  tnisma  a  Fray
Gonzalo  Veiho  Cabral  y  Mello,  Co
mendador  de  la  Orden  de  ‘Cristo,
quien,  saliendo  del,  puerto  de  Sa-
gres;  con  orden  de  navegar  siem
pre  con  rumbo  al.  Oeste,  después
de  una  travesía.  .fz’  cierto  día
del  año  1431, dió  eón  los  farallones
de  la  isla  Santa  María,-  a  la  cual
se  dió  este  nombre  por  ser  defini
tivamente  reconocida  dicha  isla  el
15  de ‘agosto de  1432, festividad  de,
Nestra  Señora  de,la’ASuflCión.

Tal  es  la  génsis  del.  descubri
miento  del  A.rchipiélago  que  nos
ocupa,  y por  tanto,  el  nombre  náu

-  tico  que  le  corresponde,  es.  el  de
Terceras,  tanto  - por  las  razones
históricogeográ.ficas  apuntadas  co
mo  por  expreso deseo  del  iniciador
e  impulsador  de  la  epopCya, que  lo
basa  en  las  mismas.

La  denominación  de  Azores  no
tiene  otra  base  que  la  de  ser  desig
nadas  así  por  el  vulgo,  por  ser  ta
‘les  aves  marinas  ‘los habitantes  is
leños  que,  en  cantidades  asombro
sas,  hicieron  acto  de  presencia  a
la  llegada  de  los  navegantes  explo
radores.

En  las cosas  de la mar,  sobre todo
en  literatura  a  ella  concerniente,
importa  mucho  cuidar  de  la  nb
nienclaura.  De  lo . contrario,  aca
barán  los  demás  por  equivocarnos
hasta  a  nosotros  mismos.

Marinos’ alaveses.

F.  S.S

2.528
La  espada  de  Alava  en  Trafalgar.

Aunque  tenga  sabor  a  paradoja,
Alava,  esa  provincia  pequeña  y hu
milde,  se  ha  asomado  a  las  espu
mas  floridas  de  la  mar.

Uxiás  veces,  en  virtud  de  la  pro
sa  seca  y  altisonante  de  los  docu
mentos  cruzados  ‘por la  ‘cicatriz
amarillenta  del  .tienpo  y  repletos
de  otrosis  legtileyescos,  como aquel
que  firmaron  los  regidores  alave
ses  con  los  puertos  cantábricos  de
Castilla.  -

Y  otras,  esta  provÍncia,  pequeiia
y  humildé,  se  asoma  a  la  mar  au
pada  por  el  esfuérzo  heroico  de  sus

-hijos.  Uno  de  ellos, es  Ignacio  Ma.
.ría  d  AlaXa y  Sáez  de  Navarrete.

•  ‘  -

Ñae  en  ‘Vitorlael  .24 de  septleln
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bre  de  1.750. Recibe  aquí  su  prime
ra  educación,  onp1etándola  en  el

•  Seminario  de  Vergara.
Y  en  el  año  de  1766 ingresa  en

la  Real  Armada.
Se  suceden  las  jechas  y  se  suce

den  también  los hechos  gloriosos...
•  Campaña  del  1781, mandando  la

fragata  Rosa;  combate  de  1782,
donde.  es  hérido  y  ascendido;  soco
rro  a  Orán;  combate  de Colón;  Es

cuadra  de evoluciones  por  los océa
-nos;  viajes  a  Filipinas,  y,  por  últi
mo,  a TraXalgar.  ¡ Siempre  la  inter
:ferencia  de  Inglaterra!

•  Es  ya  Teniente  General  y  segun
do  ¡efe  de la  Escuadra.  Después de
Gravina,  «su- más  digno  sucesor,
Ignacio  María  de  Alaya».

*  **

21  de  octubre  de  1805. A  escasas
millas  de  Cádiz,  dos  navíos  barbo-
lados  se  atacan  con  mortíferas  an
danadas.  Son  el  Royal  Sovereing,
mandado  por  el  Almirante  inglés

:894

Udllingwood  (él  segundo  de  Nel
sol)  y  el  Santa  na,  que  arbola  la
insignia  de  Alava.

Sus  velas  bajan  se  tpcan  ya.  Es
tal  el  estrago  que  sufren  ambos
navíos,  con  sus  dotaciones  diezma
das,  que  pronto  quedan  sin  recUr
sos  de  gobierno.  l  Almirante  es
pañol  Cae entonces  gravemente  he
rido  y  su  barco  es  capturado  por
los  ingieses.  Pasan  los  minutos  en
este  trágico  reloj  de  la  historia  y
Alava  yuelve  en  sí  de  su  natural
desyaneeiñiento;  logra  sublevar
la  tripulación  y  lleva  el  Santa  Ana
a  Cádiz  entre  arengas  Victoriosas
empapadas  de  mar,  de  pólvora,  de
sangre,  de  gloria...

Gloria  y  honor  n  la  baraúnda
de  palos  rotos,  de  velas  desgarra
das,  de  cañones  reyentados.

*•*  *

Pocos  días  después,  Ignacio  Ma
ría  de  Alava  convalece  de  sus  he
ridas  en  Cádiz.  Frente  a  su  bahía
blanca  otro  navío  británico,  el  Eu
rygalus,  mece  suavemente  al  altivo
Collingwood,  que  tiene  en  us  ma
nos  úna  espada.  En  sus  ojos  brilla
un  relámpago  de  audacia,  y  en  un
arrainque,  coge  su  pluma  y  escribe
una  carta.  Va  dirigida  al  conyale
ciente  de  Cádiz  y  envuelta  en  el

°      lisonjero  de  la  adulación.
«He  sabido  con  el  mayor  gusto

que  la  herida  que  recibió  usted  en
el  combate,  da  las  mejores  espe
ran.as  de  curación,  y,  por  tanto,
que  España  puede  aún  contar  con
sus  esclarecidos  servicios;  ma&—al
llegar  a  este  punto  aumenta  el  bri
llo  en  las  pupilas  de  Collingwood—
ten  go  que  hacerle  presente  que
rindió  usted  su  buque  al mío,  y  que
fué  en  cónsideración  a  la gravedad

[Diciiubre
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de  su  herida  que  no  fué  traído  a
mi  bordo;  yo  no  pude  permitir  que
se  molestase  a  una  persona  que  se
consideró  expirando’;  mas  la  es
pada  de  usted,  digno  símbolo  de
sus  servicios,  me  lué  entregada  por
el  Capitán  d  su  buque;,  espero,
pues,  que  se  coñsiclerará usted  co
mo  prisionero  de  guerra  hasta  que
pueda  usted  ser  canjeado...»

Y  el’ mismo  día  en  que  Alava
puede  firmar  su  nombre,,  se  apre
sura  a  dar  adecuada  respuesta.

Primeramente  le  muestra  su
gratitud:  «...  Doy  a  V.  E.  las  más
sentidas  gracias  por  la  fina  bene
volencia  y  cüidado  que  le  he  me
recido.  . .»  Y  después  contesta  a  la
delicada  cuestión  que  CoilingwOod
propone:  «...  quedando  sin  sernti
do  en  medio  del  combate  del  21
de  octubre,  ignoro  lo  que pasó  des
pués,  e  ignoraba  hasta  ahora  que
mi  espada  hubies.e sido  entregada  a
vuecencia  por  el  Oficial  que  quedó
mandando  el  Santa  Ana  hasta  el
fin  del  combate.  Pero  he  sabido  de
este  Oficial  que  la  espada  que  pre
sentó  a  V.  E.  fué  la  suya  propia.
A  esto  puedo  añadir  que  el  sable

que  llevaba  yo  en  la  acción  y  las
espadas  que  sueo  usar  se  hallan
en  mi  poder.  Supongo  que  la  dif i
cv.ltad  de  expresarse  en  su  lengua
que  tiene  dicho  Oficial  le  indujo
a  V.  E.  a  creer  que  mi  espada  era
la  que  se  entregaba.  Lo  expuesto
me  parec.e que  contesta  cumplida
mente  al  hecho  sentado  por  vue
cencia  en  Za suposición  de  tener
en  su  poder  el  simblo  de  mis  ser
vicios...»

Buena  prueba  de  la  ragón  que
esgrime  nuestro  marino  es  la  se
gunda  carta  d?é Collingwood  ad
mitiéndola  .r  ofreciéndole  su  ad
miración  y  amistad,  que,  en  efecto,
fué  muy  íntima  desde  entonces.

***

26  de  mayo  de  1817. En  la  pla
cidez  recoleta  de  Chiclana,  el  Ca
pitán  General  de  la  Armada,  don
Ignacio  María  de  Alava  y  Sáez  de
Navarrete,  ha  hecho  su  última
singladura.  Aquella que lleva  el ms
bello  y  azul  de  lo  puertos....

Sobre  su  ataúd,  una  espada.

J.  L.  DE A.

1946]
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(David  Mathew.  The  Naval ‘Nerita
ge,  Collins. London,  1945, XXIII,
+  264 páginas,  ±  8 láminas,  oc
tavo.)

Se  tra.ta  de  un  manual  patióti
caznente  concebido  y  especialmen
te  dedicado  a  aquellos  que  comien
zan  su  carrera  nayal  en  el  Boyal
Naval  College.  De  su  éxito  puede
juzgarse  por  el  heçho  de haber  sa
lido  a  luz  su  primera  edición  en
enero  de  1945 y la  segunda  en  ma
yo  del  mismo  año;  estó  es,: la  pri
mera  edición  tardó  en  agotarse  dos.
meses,  escasos.  Sus  propósitos  se
encaminan  a  restaurar  el  predilec
to  papel  que  la. Marina  ha  tenido
siempre  en  l  vida  del, pueblo  bri
tánico,  mediante  la  dscripción  de
los  hechos  más’releflntes  de su po
lítica  naval,  y  de  ja  trascendencia
que,en.  su..historia,  así  ea  tiempos
de  paz  como.. de  guerra,  ha  cprres
pondidq.  :‘a su. ilóta:
19461’

El  ‘papel de  la  ilota,  en  el  4es-
arrollo  del  pueblo  británico,  no  re
siste  comparación  con  el  de  nin
gna  ‘otra  nación  del  mundo1 El,
Japón,  que  por. su  condición  insu
lar  puede  geográficamente  aseme
jársele,  sigue’  Una  línea  paralela,
surge  a  la  ylda  internacioilal  en
tiempos  de  su  einperador  Meiji, en
1869,  en que  el  poder  naval  se n1os-
tró  decisivo  en  la  calda  de  Sh.ogu
nate.  Fué  la  Ilota  japoneM  la  que
dió  el  triunfo  sobre  los  chinos  en,
la  batalla  del río Y’alu, en  1894, y la,
que,  ‘asimismo, otorgó  la  victoS
sobre  RusiaS Unos  diez  años  más.
tarde.  La  derrota  de  Rodjestvefls-,
ky,  :en  la  batalla  de  Tsushiina,  ,en
1905,  sólo supuso  la  destrucción.  de
una  flota  de  mera  agresión  y  no,
de  invasión,  que  se  permitió  ayen
turarse  en  los  mares  del  Japón.  El,
acto  culminante  y  final  de  la  ilota
japonesa  se  realizó  en  Pearl  ,Har
bour.  Todo  el,’ poder,  en  fin,- del
pueblo  japones,  ha  descansado  so
bre  su  flota   sobre  la  aviación,. 511
satélite.  .  ‘  .  ‘  ‘  ,  -

El  autor  ±pone ‘de relieve  la. Iait.
897

1’



LIBROS  Y  REVISTÁS

de  un  línea  recta  en  el  desarrollo
de  la  política  ñaval  británica  a  tra
vés  de su historia,  y  señala  sus  des.
mayos  durahté  los  per1Ólos de  paz
y  su  creeijIiiritó  rriagnifico  en  los
de  guerra.  Si  a  Francia,  dice,  no  se
la  concibe un su ejército,  a la  Gran
Bretaña  no  se  •a  puede  imaginar
sin  e 1  marinero,  su  soldado  por
excelencia,  y  su  Royal  Navy;  más
por  esto  ¡niarno,  Concorde  con  el
espíritu  democrático  de  aquel  pue
blo,  siente  la  necesidad  de  mante’
ner  cotidianamente  el  interés  del
pueblo  en  el  mantenimiento  del
preponderante  poderío naval,  y pro
cura  difundir  y  propagar  tales
ideaS  por  inedió  de  la  Prensa  y  11-
bros  como  éste.

Es  sumamente  interesante  el  es
tudió  de la  influencia  de  la  flota  en
la  política  del Mediterráneo,  inicia
dá  de  hecho  én  1799 cOn la  toma
de  Malta,  noyenta  y  cinco  años
después  de la  toma  de  Gibraltar,  y
basada  en  la  necesidad  de  proteger
la  factoría  inglesa  de  Leghorn.  La
pólitica  de  prOtección  del  camino
a  lá  India  sólo pudo  comenzar  des
pués  de  .1869, en  ue  se  llevó  a  ca
bo  la  apertura  del  canal  de  Suez.
Como  dice  el  autor:  Throughout
tiié  .ninetenth  century  the  posse
ssion  of  ‘Malta  cind  aibraltar  tvlth
the  grecst  fleets  based  ón  them  im
pied  that  power  of  discriminajory
blokride  ‘whióh  has  a2ways  been  ‘a
weapon  in  the  armoury  of  British
pólicy.

-  Mathew  estudiá  entre  Otros  as

pectos  del  tema,  el  carácter  de  es
cuádróñ  de  las  fiótú  de  guerra  de
Oriente,  creadas  bajo  la  premi-.
sa  de  un  Japón  amigo  y  del
valor  de  protección  •a  la  Colo
nia  .d  las’fuerzas  del  mar  de

las  Indias.  Por  último,  analiza
el  valor  educativo  de  unos  mari
nos  situados  así  al  servicio  del  Me
diterráneo,  como  de  los  mares  de
Orente,  y  hace  resaltar  la  valio
sa  contribución  de  los  pescadores
y  del  personal  encargado  del  trafi
co  marítimo  de cabotaje,  en  la pro
ducción  de  buenos  y  eficaces  ma-
rifleros  para  las  flotas  de  guerra.
Sin  ellos  no  habría  habido  ni  po
drá  haber  buena  marina;  ensalza,
en  fin,  al  deportista  del  mar.  Des
pués  de  conocer  la  relevante  par
ticipación  que  estos  llitimos  han
tenido  como tripulantes  de las  lan
chas  rápidas,  las  de  asalto,  desem
barco  y  demás  nayes  de  igual  re
dúcida  importancia  durante  la
guerra  pasaØa,  se  nos  ocurre  pen
sar  que,  así  como  Wellington  afir
mó  que  la  batalla  de  Waterlóo  se
había  ganado  en  los  campos  de
foot-ball  ingleses,  la  batalla  del
Atlántico  y  el  paso del Canal,  en  la
pasada  guerra,  se  ganaron  merced
al  sailing  y  al  yatching  del  pueblo
británico  en  los  puertos  y  ríos  de
la  Gran  Bretaña.

Los  hechos  más  destacados  de
las  fuerzas  navales  británicas,  en
fin,  se  consideran  en  este  libro
desde  ángulos  nuevos,  que  le  pres
tan:  más  intensa  luz  y  conducen  a
más  insospechadas  conlusiones.
El  origen  mercante  . de  la  Marina
de  guerra,  el  ir  y  venir  del  perso
nal  de  una  a  otra  flota,  su  colabo
ración,  el  nacimiento  paulatinó  del
espíritu  de’ sácrificio  y  de  perfecta
disciplina,  elévado  a  la  cumbre
en  los  tiempos  de  Nelson,  las  ideas
sobre  la  construcción  . naal  y  uso
táctico  de  las flotas,  elaborado’ gra
dual  y.  tenazmente  én  torno  -aun
número  reducido  de  principios,  la
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preparación  profesional  y  psíquica
de  unos  hombres  aptos  para  crear
un  tono  de  vida  a  bordo  capaz  de
compensar  en  el  ánimo  del  mari
nero  el  apartamiento  forzoso  del
hogar,  de  la  familia  y  del  círculo
de  anistades  creadas  en  el  pueblo
que  les vió  nacer,  y  otros  temas  de
apasionante  y  aleccionador  interés,
completan  este  precioso  libro,  que
bien  yaldría  la  pena  de  traducirlo
y  darlo  a  conocer,  tanto  entre
nuestros  marinos  como  entre  nues
tros  pólíticoS,  desde  hace  siglos
cruzados  de  brazos  y  bostezantes
ante  el mar.

Una  piadosa  y  edificante  inicia
tiva  del  Director  de  la  Esciela  de
Suboficiales,  que  mereció  la  más
calurosa  acogida  por  parte  de  la
Superior  Autoridad  de  este  Depar
amento  Marítimo,  ha  constituido,
en  las  últimas  horas  de la  tarde  del
viernes  14  de’ septiembre,.  un  aeto
sencillo,  pero  lleno  de  encendida

fe,  cual  era  la  despedida  de  la
Virgen,  Patrona  del  Carmen,  por
parte  de  los  alumnos  dé  la  Mili
cia  Naval  Universitaria  que  aca
ban  . de  terminar  el  curso,  den
tro  de  la  antigua  casa  solariegá  de
la  Marina,  hoy  Escuela  de  Subófi
dales.

Después  de  ufl  día  de  ‘alegre es
parcimiento,  y  antes  de  abandonar
dicho  Centro  docente,  para  dirigir-
se  a  sus  respectivas  poblaciones,
donde  continuarán  su  vida  escolar,
los  alupInos  universitarios  llega-

ron  a  la  Iglesia  -  Convento  del
Carmen,  en  cuatro  grupos  de  a
cien,  al  mando  de  su  jefe  de  es
tudios,  el  C.  de  C. Ferxiández  Can
tale  jo.

Fueron  recibidos  en  el  ‘pórtico
del  templo  por  el  Rvdo. Padre  Su-

perior,  en  unión  del  Padre  Tomás
—nuevamente  entre  nosotros—;  y
por  el  prioste  de  la  Hermandad  del
Carmen,  Contraalmirante  en la  re-
serva,  don  Manuel  Laulhé,  con  su
Junta  de  Gobierno.

Con  antelación  había  llegadó  eTi
Capitán  de  Navío  Gener,  Coman
dante  Director  de  la  Escuela;  con
su  segundo;  elC.  de F.  Gómez Ruiz.

Obtenida  la  venia  del  Direc
tor,  los  alumnos  penetran  en  -e1
templo,  cuyas  amplias  naves  prin
cipales  ocuparon,  siguiéndolos  gran-
número  de  señoras  y  señoritas.

l  aspecto  de  la- Iglesia  era-  por
899
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demás  herpioso.  El’Altar  Mayor lu
cía  ricos paños  y magnífica  cande
lería,  así  como  un  ‘profuso  alum
brado  elétrico,  y  la  Capilla  de  la
Hermandad  del  Carmen  oftecja  el
gusto  peculiar  suyo;  derroche  de
luz  y  exorno  de  finas  dalias  de  los
jardines  del  señor  Togores.

En  el  presbiterióssituó-  la
ta  del  Carmen,  ocupando  la  re-.
sidencia,  con  el  señor  Laulhé,  don
Eduardo  Gener  y  don  Jaime  To-
gotes.  ‘

‘I’ambién  ocuparon  sitios  en  el
Présbiterjó  el  Capitán  de  Fragata
Gómez  Ruiz,  el Capitán• de  Corbeta
Fernández  Cantalejo  y  el  Reve]
rendísimo  Padre  Julián,  del  Con-
vento  del  Carmen.

acto  dió  prlncipjó  ejándos
oir,:  por,  los  alumnos,  el  himno  re
ligioso  <Christus»  ‘,  a  cont:nua
CiÓn,  la  «Oración  de  la-Marina».

Por  el  Capellán  de  la  Escuela:
don  Alberto  Alonso  Feijó,  sé  ieyd,
desde  el  pulpito,  la  Consagración  a
Ja  Virgen  del  Carmen,  expresa
mehte  éscrita  por  diéhcj ‘dapéllán,
y  previamente,  autorizada  por  el
Obispado  de  la  Diócesis.

A  continuación,,  el  reverendo  Pa
dre  Fray  ‘Silverio, Vicario, General
de  la  Orden  de ‘Carmelitas,  que  con
su  presencia  quiso  realzar  el  acto
viniendo  desde  Tánger  horas  antes
de  la ‘solemnidad,entón6  una  Sal
ve,  actuando  de  diácono  el  Padré  -

Tomás.
Los’  alumnos,  dirigidos:  bor  el

universitario  señor  Gárcía  de  Cas
tro,  cantaron  admirablemente  ‘la
Salve  marinera,  siendo  elogiada  por
los’•  concurreñtes,  ‘así  como  el
«Christusi.,  cantado  al  principio,
llevandó  ladirección’  el  sfaór  Pas

tor,  también  alumno  universitario
Corno  broche  brillante  del  ‘acto

que  describimos,,  los  alumnos,  en
grupos  de  tres,  entraron  bajo• las
bóvedas  de  la  nave  donde  la  fervo
rosa  Hermandad  del  Carmen  tiene
su  capijia,  en  la  que  se  alzaba  rna
jestuosa  la  imagen,  mil  Teces  ve
nerada,  de  la  que  es  nuestra  excel
sa  Patrona,  y  después  de  rezar  un
Ave  María,  desfilan  inclinando  su
cabeza  reyerentemente,  despidién
dose  con  el  cariño  sólo  comparable
con  el  que  se  tiene  a  una  madre,
ante  la  que  es  Madre  y  Seora,  la
Virgen  Santísima  del  Carmen.

COrfl  un  repique  de  campanas»
lanzado  desde  el  Convento  carme
litano,  relicario  donde  se  aposenta
la.  Virgen  morena,  Patrona  d’e’ -la
Marina  y  del  pueblo  de  San  Fer
nando,  terminó  el  acto.

AGuSTíN’  Riu  BATISTA.—Historja  de
España.  «Grado  Universitark’»
Madrid,  194&             -

(Esquemas  cronolóicos.)

Puesto  que  la  Historia  es  la cien
cia  que  estudia  la  vida  de  la  Hu
manidad  a:’ través  del  tlernpo y  del
espacio,  es  indudable  que  nos  e’n
contramos  ante:  una  ‘obligada  na
rración  de  hechos  sucesivos,  unos
reales,  yerdaderos  y  comprobados;
otros  envueltos  en  leyendas  y  tra
diciones  más  o  menos  exactas,  pe
ro  nebulosas.  -

Hay  que  comrender  en  la  His
toria,  no ‘sólo l  aspecto  cronológi

G.  F.
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co,  sino,  adeiflás,  el  influjo  y  las
reacciones  a  que  tuvo  que  adaptar-
se  por  los atores  geográiCoS y  et
nográicOS.  Y  debemos añadir  otros
aspectos  de visión  que  son el  escal

pelo  que
abre.en  el
cuerpo  his
tórico  lo s
pro  f undos
cortes’  de
ia crítica  y
de  la  filo
sofía.

N  a  d  ‘a
mas  atra
yente  co
mo  la  lec
tura  de  la
Historia  y
nada  más
hermoso  y

triste  que  contemplar  con  los  ojos
del  espíritu  esas  ininterrumpidas
sucesiones  de  tragedias  y  de  he
roísmos,  de  vicios  y  d’e bondades,
de  severas  justicias  y de  crueldades
inconcebibles,  que  se  suceden  des
ordenadamente  en  la  historia  de
las  generaciones  humanas,  desde
nuestros  primeros  días.

Y  nada.,Inás  conmovedOr  que  el
poder  comprobar  cómo las  páginas
de  la  Historia  nos  van  dando  la
certeza  de  que  el  eastigo  sigue  al
desmán,  tarde  o  tem’praflO  el  pre-’
mio  viene. en’ pos de las  virtudes,  y
que  las  razas  evolucionaron  si
guiendo  trayectorias  en  las  que,
piás  que  el  azar,  imprimió  su  sen
tencia  la  Mano  superior  que  un  día
creara  al  primer  hombre.  ‘  -

Fero  en  ese lienzo  del tiempo  so
bre  el  que  se  desarrollaron  los  in
finitos.  accidentes  de la  Historia  en
inmensa  variedád  dé  ?acetas  y  de
19461’

pasioneS,  se  presentan.  con lmayOr
relieve  ciertos  hechos  y  aconteci
mientos  que  van  siryiendo  de  hi
tos  en  la  sucesión  de  glorias  y  de
crímenes.  Ellos son,1OS puntales  so
bre  los  que  se  asienta  la  historia  y
la  evolución  de  la  Humanidad.  Y,
puesto  que la  Historia,  no  puede  sa
berse  completamente  y  menos
recordarse,  en  la  acumulación  de
sus  hechos  y  en  las  infinitas  ram
ficaciofleS  a  que  dió. lugar  tal  o
cuál  suceso,  es  lógico  que  se  eolo-
que» a  nuestra  facultad  de  la  me
moria  en  campo  restringido  para
que  sólo,  conserve  los  grandes
acontecimientos  que  marcaron  la
marcha  de  la  Humanidad  en  la
sucesión  de  los  siglos.

Este  ha  sido  el  objeto  persegui
do  por  el  Coronel  cte Artillería  y
Doctor  en  Derecho  D.  Agustín  R.u
Batista  al  ofrecer  a los  estudiantes
y  al  público  en  general  su’ obra’
«Esquemas  Cronológicos de  la  His
toria  d.e España».  No  se  trata  de
una  novedad,  ‘pues esta  modalidad
aparece  en  muchos  autores  espa
ñoles  y  extranjeros.  pero  silo  es  el
que  el  autor,  .dentro  de  los  gráf i
cos  que  presenta,  marca  esos hitos•
sobre  papel  milimetrado  con  lo
que  ‘las  fedha’s  fundamentales  del
conjunto  guardan  distancias  en  el
dibujo,.  proporcipj  les aqS  espa
cios  le  tiempos  .tri5curridóS.

‘El-  señor  Riu’Bat,ist-  sigue’  la
acóstu’mbrada.  yya  lásICa4lVistÓ’
de  la  Historia  en Ed4es.  A’ lá  Edad
Antigua  (desde  los  orígenes  hasta
el  siglo y)  dedica  uli  esquema;  dos;
a  la  Edad  Media  (que  hace  termi
nar  en  474);  uno,  a  la  Moderna,  y
otto,:  a’ la  Contemporánea.T0495
ellos  van  precedidos  de  una’  corta
explicación,  en  la  que  se’ hacen  re-
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saltar  los  hechos  2nás trascenderi
tales  çle la  Humanidad,  comprendi
dos,  en  lOs correspondientes  gráfi
cos.  Estos,  a  su  vez, van  delineados
y  cifrados  en  diversos  colores,  lo
que,  al  par  de  ofrecer  una  agrada
ble  presentación,  da  una  visión
instantánea  de  la  extezísiÓn y de  la
influencia  que  tuvieron  en  el inun
do  los  principales  hechos  históri
cos.  A veces,  se  coinprende,  con  los
esquemas  a  la  vista,  que  era  fatal
el  advenimiento  de  tal  hecho  subs
tancial,  y  se  aprecia  su  gestación
lenta,  pacífica  y  ordenada,  o,  por
el  contrario;  un  rápido  y  violento
estallido.  Evolución  y  Revolución
forman  Ja  armazón  o  esqueleto  de
la  Historia.

Con  el libro  de  Riu  Batista  no  se
aprende  ésta,  pero  los  claros  y  cu
riosos  esquemas  q u e  lo  Componen
presentan  una  indudable  utilidad,
no  sólo  para  el  estudiante,  sino
también  para  el  escritor,  que  en
cuentra  en  ellos,  al  golpe  de  vista,
los  hechos  fundainentales,  crono
lógicamente  dispuestos  y  didácti
caente  relacionados,  que  son  Jos
faros  dé  esta  ciencia,  a  la  qué  Ci
cerón,  el  célebre  tribuno  romano,
denominó  maestra  de  la  vida.

(Avance,  Sep.  46.)

S.  G.  F.

En  la  industria  británica,  el  con
sumo  del  caucho  y cueros  se  estima
aproximadainente  en  un  10 por  100
del  total  de. las materias  primas  que
902

en  la  actualidad  absorben  todas  las
industrias.  or  ello  se  deduce  que
la  producción  de  artículos  para  el
mercado  interior  y  para  la  expor
tación,  fabricados  .a base de caucho,
ocupan  en  el  Reino Unido  un  lugar
destacado.

Durante  los  áñoS  de  guerra  se
incrernenbj  extraordinariamente  la
producción  sintética  de  dicha  ma
teria  prima,  de  suerte  que  hoy  las
perspectivas  industriales  se  pre
sentan  radiantes  de  posibilidades.
A  las  reservas  y  capacidad  de  pro
ducción  del  caucho  de  preguerra  se
suma  la  materia  sintética,  cuya
aplicación  en  muchos  casos es  ven
tajosa  al  produto  natural.

El  promedio  de  la  capacidad  pro
ductora  de cauchó  sintético  en  Es
tados  Unidos,  por  ejemplo,  es  ac
ti.lalmente  de  1.055.000 toneladas
anuales.  En  1941,  la  producción
mundial  de  caucho  natural  era  de
1.510.000 toneladas,  habiendo  des
cendido  a  249.000 en  1945. Durante
los  cuatro  primeros  ineses  del  pre
sente  año,  1946,  el  promedio  de
producción  es  aproximadamente  el
siguiente:  Producción  de  caucho
natural  en  enero,  35.000 toneladas;
en  febrero,  20.000; en  marzo,  30.000,
y  en  abril,  35.000. Las  cifras  corres
pondieintes  a  esos mismos  meses  de
producción  de  caucho  sintético  en
Estados  Unidos  son  de  56.00U,
52.000,  60.000  y  66.000  toneladas,
respectivamente  También  Canadá
és  un  país  bien  preparado  para  la,
producción  del.  caucho  sintético,
figurando  en  1945  con  46.000 to
neladas..      -

Según  afirman  acreditados  ex
pertos  de  Londres,  se  considera
que  han  aumentado  tan  conside

El  mercado  del caucho.

[Diciernlre
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rablemeflte  los  depósitos  y  la  pro
ducción  del  caucho  que,  para  ene
ro  de  1947, habrá  suficiente  abas
tecimiento  para  tódo  el  mundo,  y,
por  consiguiente,  existirá  la  OSi

bilidad  de  que  se  reduzcan  y  hasta
puedan  suprimirse  Jas  medidas  gu
bernameflt2.leS  de  control  que  la
guérra  hizo  necesarias.  Si  se  cum
ple  ese vaticinio,  el mercado  de cau
cho  será  uno  de  los  primeros  que
consiga  ser  libre.  -

El  año  1947, por  los  anteceden
tes  conocidOS, se  presenta  como  el
primero  de  yuelta  a  la  normalidad,
por  lo  que  a  la  industria  del  cau -

cho  se  refiere.  Una  mayor  libertad
del  comercio  y  la  seguridad  de una
capacidad  de  producción  en  un  75
por  ioo superior  a  la  de  preguerra,
hacen  prever  una  inevitable  revo
lución  en el  mercado  de  caucho.

El  porcentaje  del consuPlO actual
en  la  industria  británica  se  yerá
incrementado,  por  razón  de que  as
industrias  consumidoras  de  esta
mateia  prima  han  sido  perfeccio
nadas  y  se  hallan  en  condiciones
técnicas  inmejorables..  Gran  Bre

•  taña  ocupa  un  lugar  preferente
en  el  mercado  de  artículos  de  cau
cho.

J.  M.a  MARTÍNEZ.HIDALGO

Historia  y  leyenda  de
Náutica.

(Barcelona,  1946.)

Este  libro  llega  a  nuestras  ma
nos  ofreciéndonos  un  verdadero
19461

deleite  con  su  bonita  presentación,
impresión
esmerada
y  cuidadas
y  numero
sas  ilus—
th  aciones.
Pero  no  es
este  ropaje
lo  que  nos
atrae;  es
el  fondo
culto  de
sus  capítU
os  y  la
d   c  rip
ción,  lite-               -

raria  e  histórica,  del  muy  pequeflO,
por  su  tamaño,  pero  el más  grande
por  su  utilidad,  de  todos  los meca
nismos  marinos  ideados  por  el
Hombre:  la  Aguja  Náutica.  De  ella
dijo  el  «maestro»  Medina  que  «se
podía  comparar  entre  los  instru
mentos  de  la  navegación  como  la
vista  del  hombre  entre  los  cinco
sentidos».

Dejemos  al  margen  aiuellas  na
vegaciofles  mediterráneas  en  que
el  bagaje  de  los  onocimientOs  de
la  orientación  del  hombre  de  mat
eran  muy  rudimentarios.  GuiábaSe
de  día  por  los  accidentes  de  las
costas,  a  las  que  no  perdía  de  vista,
y  de noche,  por  las  estrellas;  guías
insuficientes  que  obligaban  a  sus
pender  las  navegaciones  •eñ los me
ses  invernales,,  de  tempestades  y
cielos  nubosos;  en  horás  de nieblas
pertinaces  y  en ‘noches  largas  sin
luminares  visibles.

Más  que  un  saber  técnico  y cien
tífico,  existía  en  aquellos  navegan—
tes  un  señtido  refinado  de  orienta
ción,  corno el que  apreciamos  en las
aves  emigrantes.  Precisamente  ser-
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vían  ellas  de  auxiliares  a  los  nau
tas,  que  las  llevaban  a  bordo,  para
soltarlas;  el  instinto  de los pájaros,
aúmentado  por  la  agudeza  de  ‘vi
Sión  y la  altura  a  que volaban,  eran
seguros  factores  para  obtener,  con
rapidez  y exactitud,  la  posición  del
punto  de  partida  o  la  situación  de
la  tierra  próxima.

‘También  la  dirección  de’ los vien
tos  predominantes  en  las  regiones
era  elemento  utilidazo  para  orien
tarse.  Medio  rutinarió,  pero  éxten
dido  entre  los  bizantinos,  árabes  y
normandos,  y  aplicado  aún  entre
los  pescadores.,

Cuando  el mineral  que la  Química
llama  óxido  ferrosoférrico,  U óxido
de  hierro,  mostró  a  los hombres  el
milagro  de  su  propiedad  atractiva
y  la  maravilla  de  su  facultad  de
orientarse  ‘en el  sentido  norte-stir,
tuvo  la  navegación,  en  esa  piedra,
un  tosco pero  seguro  guía.  Con ella
los  «naucheros»  determinaban  su
derrotas;  con  el  sencillo  instru
mento  y  on  una  propia  intuición
y  pericia  para  ‘apreciar  el  camino
recorrido,  vemos  a  las  ‘naves  co
lombinas  desafiar  la  incógnita  de
ma]es  ignorados para  arribar  a nue
vas  tierras,  dormidas  en  el  más
allá  del  mundo  conocido y  retornar

‘nimbadas  de  gloria  aJ  punto  de
parida.

Rudimentaria  y  tosca  en  sus  ne
bulosos  comienzos,  la  aguja  náu
tica,jué  perfilando  su  estructura  y,
a  pesar  de’ los  modernos  compases
giroscópicos  y  electrónicos,  sigu,e
funcionando,  en  las  nayes,  como
«órgano  ‘vivo», Pletórica  de perfec
cionamientos  y  acusando  detalles
de  cuidadosos  estudios  técnicós,

Tratando  de  desvelar  el  secreto
del  origen de la  aguja  nántiça  yes

tudiando  la  razón  de’ sus  marayj
liosas  propiedades,,  se  esdribieron
muchas  obras.  La  ignorancia  y  la
superstición  extendieron  también
hacia  la  curIosa  y  irlovible  lamini
lla  imantada  sus  garra8  de  dedos
sarmentosos.  Comer  ajos  y  cebollas
cerca  de  la  bitácora,  hacía  perder.
a  la  aguja  su poder  de orientación;
la  piedra  imán  curaba’  numerosas
enfermedades  con  sólo frotarla  so
bre  los  miembros  doloridos;  hasta
el  solo  hecho  de  su  presencia  en
una  casa,  ¡ ahuyentába  las  reyertas
Conyugales!  ,

Viene  después,  como  tema  In
quietante,  al  par  que  más  cienti-,
fico,  el  raro  fenómeno  de  l  decli
nación;  negada  por  unos,  defen
dida  por  otros.  Tras  de  aceptarla,
el  apasionamiento  de  la  determi
nación  de  la  longitud,  como  ele’
mento  proporcional  a  la  variación
de  la  aguja.  El  empleo  de  los  ima
nes  trocados,  considerado  por’ al
gunos  investigadores  como  indicios
de  un  progreso  en  el  empleo  de  la
aguja,  en  tanto  que  otros motejan
el  hecho  como ,un  signo  revelador
de  ignorancia.  Después..,  la  crisis,
cuando  se:eiipieza  a  comprobar  la
acción  perturbadora  del  hierro  ‘de
las  naves  soire  las  agujas  y  la’
reacción  e  tantos  hombres  de
ciencia,  luchando  por  anularla  ó
corregirla.  ,  ‘  ‘

En  verdad  que  ningún  otro  ins
trumento’  ha  merecido  ‘el honor  de
tan  tos  desvelos  e  invesigaciofles
ni  ha  sido  más  estii’di’ado ‘e histo
riado,

Seguir  paso  a  paso  la  ‘evolución
de  la  aguja  náUtica,  discutir  sus
origenes  como  instrumento  mari
no,  presentar  las  vacilaciones  ,de
los  hombres  antes  de  aceptar  como
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hecho  incontrovertible  el  fenó
meno  de la  declinaciófl  magflétiCa
coiltar  cómo La  Hire,  AntheaUlflle,
Duhaiflel,  Borda  Duchemin  y  otros
hombres  célebres  se  dedicaron  al
estudio  de  la  mejor  forma  que  po
día  darse  a  la  aguja.  CiterflOS el
bello  trabajo  de  Euler  sobre  los
polos  agnétiCO5,  calificado  por
Balaflde  «como un  descubrimiento
interesante’»,  deteflerS  en  el  es
tudio  de los  czesvl°s  y  en  la  historia
de  la  comPefl’SaCÓn,  a  los  que  yie
‘nen  unidos  los  nombr5  de  DefliS,
Dampiér,  Dowine,  FliinderS,  Seo—
vesby,  BarlOW y  el  gran  Poissofl,
entre  otros.  Todo  esto,  presentado
en  atractivo  estilo  iterarlo  y  sal
picado  de  notas  curiosas  y  anecd&
ticas,  constituYe  el  bonito  y  bello
libro  que  deem0s  a  la  pluma  del
ilustre  marino  español  Martínez
Hidalgo.

En  hérlflOSOS y  documentales  ca
pítulos  trata  el  autor  de los  oríge
nes  -de  la  aguja,  del  magnetismo
terrestre,  de  las  cartas  magnéticas
y  de otros  similares  interesantes  te
mas,  para  terminar  con  las  moder
nas  agujas  secas, de  líquido y  om
pases  giroscópicos  y  electrónicos.
Todo  ello  desarrollado  con  fluidez
y  abundancia  de  datos.

Nosotros  hemos  disfrutado  con
la  atrayente  lectura  del  libro  del
señor   Tenemos
ntregada  para  su  impresión  una
obra  que  titulamos  Lo  cuatro  tér
minos  de  la  Navegación_rumbo,
distanCia,  latitud  y  longitud—,  y
en  elladedica  ios  muchas  páginas

•  a  la  aguja  náutica.  Cuando  lleguen
a  nuestro  poder  las  galeradas  de
imprénta,  par.  corregirlas,  ya  ve
renós  la- forma  dé  intercalar  algu
nos  párrafos  para  citar  la  labor  del

señor  rtínez-HidalgO,  en  la  que
se  revelan  entusiasmo,  competen
cia  y voluntad;  algo  así  como decir
marino  -español.

-  S.  G. F.

Sistemas  de  protección  a  la  navega
ción._Dem0stjci0nes  a bordo  del
buque  de  guerra  FleetwoOd.

(WireleSs  World.  Jun.  1946. Pági
na  201.)
Para  proporcionar  a  los  delega

dos  de  la  Conferencia  Internacio
nal  sobre  protección  a  la  navega
ción  marí
tima  una
oportunidad
de  ver  fun
cionar  -a 1 -

guno  de  los
muchos  sis
temas  que
existen  d e
r  adiogoflio
metría,  du
rante  el  pa
sado  mes  de
junio  se

efectuaron  una  serie- de  pruebes  en
alta  mar  a  bordo  del  barco  de  la
Armada  británica  FIeetWOOd.

El  nayíO  estaba  proyisto  de  -equi
po  radar,  y  además  del  receptor
corriente  de  djteiegrafía,  que  es
todo  lo  que  se  necesita  para  apro
vechar  los radiofaros  giratorios,  ta
lés  como  eL de  OrforclflesS, y  del
«CoflSOl», más  moderno  y  de lóbu

-  los  múltiples,  lleyaba  un  receptor
-  djogoniomérico  de’  onda  media
y  receptQres  especiales  para  -la na-
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yegación  hiperbólica  con  108 siste
mas  «Dccci»,  de  onda  coflinua,  y
«Gee»,  accionado  por  impulsos.
Desde  luego  no  Se  intentó  hacer
propaganda  de  ningún  sistema
determinado,  y  en  el  programa
descriptivo  preparado  por  la  Esta
ción  de  Transmisiones.  del  Almi
rantazgo  se  expusieron  Con la  más
escrupulosa  equidad  las  ventajas  y
limitaciones  de  cada  método.

La  demostración  del  Uso de  ra
dar  para  pilotaje  en  aguas  angos
tas  siguió  las  mismas  directrices
que  lbs  experirnens  realizados  en
el  estuario  del  Támesis.  El  ‘equipo
instalado  .a bordo  del FleetwÓod  ha
sido  cuidadosamente  perfecciona.
do,  desde  el  punto  de  vista  de  la
ingeniería;  ertre  las  mejoras  in
troducidas  figura  una  escala  de  al
cance  de  variación,  continua’  y  un
conmutador  automático  de  inver
sión  para  ‘el motor  del  dispositivo
explorador,  de  forma  que  cuando  el
espejo  de  comparación  de  la  carta
se  baja  para  obteíier  la  visión  di
recta,  se  corrige  automáticamente
la  inversión  óptica.

El  adelanto  más  importante  qui
zá  sea  la  instalación  de  un  dispo
sitivo  automático.  de  control  del
rendimiento  del  transmisor  y  del
receptor.  Este  elemento  es  esencial
si  el  barco  se  encuentra  con  niebla
errada.en  medio  dél  Océano, cuan
do  la  falta  de  señales  en  la  panta
lla  debe  significar  que  no  hay  nin
otro  barco  dentro  del  alcance  del
aparato...,  y  nada  más.  El  monitor
automático  se  compone  de  una  ca
vidad  de  resonancia  que  contiene
un  rectificador  de  cristal  y  un  pe
queio  transmisor  de  chispa,  los
cuales  yan  montados  a  poca  dis
tancia  detrás  del  reflector  de  la

antena  giratoria  Cáda  vez  que  el
haz  de  ondas  pasa  por  la  caja. del
monitor,  la  energía  recibida  se  in
tegra  mediante  un  circuito  de  gran
constante  de  tiempo,  que  da  una
lectura  en  el  voltimetro  de  c.  c.  A
los  impulsos  decibidos  se  lies  da
también  un  retardo  adecuado  y  se
Utilizan  para  accionar  el  trans
misor  de  chispa,  que  envía  Ufl, débil
impulso  a  la  antena  para  compro
bar  los circuitos  del  receptor  cuan
do  rio  está  ocupado  con la  recepción
principal.  La  salida  rectificada  del
receptor  se  añade  a  ¡a  salida  de
comprobación  del  transmisor,  y  si
la  corriente  combinada  no  llega  al
valor  requerido,  un  releyador  des
conecta  el  gráfico  de  la  pantalla.

Un  segundo  dispositivo  monitor
permite  que  el  operador  haga  apa
recer  en  el  tubo  de  rayos  catódicos
cierto  número  de  líneas  verticales,
que  representan  las  tensiones  de
las  diversas  partes  del  equipo.  Es
tas  tensiones  han  sido ajustadas  de
tal  forma,  que  tengan  todas  la  mis
ma  altura  en  condiciones  norma
les,  con lo  que, si disminuye  el  ren
dimiento,  es  posible  localizar  con

rapidez  la  causa  probable.
Se  ha  Sugerido  que  la  instalación

de  un  compás  giroscópico  para  su
ministrar  las  señales  de  repetidor
necesarias  para  mantener  el  gráil
co  de  la  pantalla  en  fórma  debida,
pudiera  aumentar  el coste del equi
po  hasta  hacerle  verdaderamente
prohibitivo.  Para  responder  a  esta
objeción,  el  Almirantazgo  ha  crea
do  una  brújula  magnética  de trans
misión,  cuyo  proyeóto  es  muy  sen
ciJio  y  seguro.  El  liquido  de  la  taza
d:e  la  brújula  se  hace  conductor
añadiendo  ‘  una  pequeña  cantidad
de  electrólito,  y  en  los Costados de
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dicha  taza  hy  cuatro  electrodos
herméticamente  cerrados,  .que  for
man  un  puente  de  «Wheatstone».
El  cuadrante  de  la. brújula  lleya  en
su  parte  inferior  Una  tira  semi

circular  de  metal  ligero,  que  mo
difica  la  resistencia  de  los  dos bra
zos  del  puente.  Está  dispuesto  de
tal  forma,  que  el  puente  se  halla
equilibrado  cuando  •a  línea  de  fe
coincide  con  el  Norte  del  cuadran
te  y  la  tira  de  metal  está  situada
simétricamente  entre  ios brazos  del
puente.  Este  puente  se  alimenta

-con  c. a., y  cualquier  corriente  des
equilibrada  se  amplifica  y  se  aplica-
a  unos  motores  que hacen  que  giré
la  taza  hasta  que  se  restableçe  el
equilibrio.  El moyimlento  de la  taza

-se  transmite  a  los  repetidorei  me
diante  motores  de  resbalamiento
magnético.

Un  intento  de  exjloración  subma
rina.  -

(De  Ya  del  21-VII-.1946.)

Se  encuentra  en  Inglaterra,  re
querido  para  dirigir  los  trabajos  de
construcción  de  determinados  apa
ratos  para  su  genial  sume’rsión  a
las  profundidades  marinas,  el  pro
fesor  Kosard,  que,  conjuntamente
con  el  profesor  icçard,  realizó  un
yuelo  a  la  estratósf era  hace  ahora
doce  aflos.          -

Hasta  ahora  lo  que presenta  ma
yores  diflcultades—desde  lUego so
lucionables—  es el  aparato  del  cual
ha  de  seryirse  para  mantenerse  en
comunicación  con  el  exterior  desde
el  submarino  especial  que  llevará

á  estos  audaces  hombres  de  ciencia
•  a  5.000  hietros  bajo  el  niyel  del
mar.  El  submarino  se  construye  en
Béigia,  y  es  de  esperar  se  halle
terminado  dentro  de seis meses, más
o  menos.  Consiste  en una  resisten
te  envoltura  metálica  de  siete  me
tros  de  largo  por  tres  de  ancho  y
siete  de  profundidad,  y  liYa1á  co
mo  lastre  propiamente  dicho  siete
tanques  de  petróleo.  Debajo  del
casco,  y  adherida  a  él,  llevará  una
esfera,  mAs o  menos  parecida  a  la
empleada  en  la  ascensión  a  Ja  es
tratósfera,  en  la  que  se  acomoda
rán  los  observadores,  encargados

-  de  anotar  y  copiar  a  lápiz  todas
-  as  incidencias  y  detalles  del  expe
rimento  a  5.000 metros  de profn
didad,  bajo  una  presión  de  24.000
toneladas.

•  Imagíniense  nuestros  lectores  la
-  resistencia  física  que  han  de  tener
estos  héroes—pues  héroes  son  sin
duda—para  someterse  VolUntaria
mente,  y  sin  que  nadie  se  lo  exija,
a  tan  duras  pruebas.

Merece  la  pena  que  nos  deten
gamos  un  poco  en  la  descripción
de  la  naye  para  que  nuestros  lec
tores  se  hagan  mejor  la  idea  de  lo
que  se  trata:  Las  hélices-cuatro
al  parecerr-vaxl  situadas  en  la
parte  superior  del  casco,  y - serán
accionadas  por  medio  de  Una  ba
tena  de  acumuladores,  que  al  mis
mo  tiempo  suministrará  energía
eléctrica  para  cuatro  reflectores  de
5.000  bujías  cada  uno,  para  ilumi
nar  la  más  absoluta  oscuridad  de
esas  profundidades.  El  descenso  se
realizará  por  medio de  un  regulado
derrame  del  petróleo  contenido  en
los  -siete  tanques,  que  simultánea
mente  es  reemplazadø  dentro  de
los  mismos  por  agua  del  mar,  para
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equilibrar  la  presión  -  exterior  de
a  g u ‘a,  aumentando  automática
mente  la  velocidad  de  caída  con  el
aumento  de  peso  del  agua,  a  razón
de  un  metro  por  segundo,  con  lo
que  se  necesitarán  unas  horas  en
tocar  el  fondo.

El  lastre  y  la  batería  de  acumu
ladores  van, adheridos  al  casco  del
submarino  or  medio  de  electro
imanes,  con  el  fin  de  poder  desha
cerse  de  ese  peso  en  el  caso  emer
gencia,  cortando  simplemente  la
corriente  desde  el  Interior.

Las  experiencias  áe ‘.eectu’arán
en  el  Golfo  de  Guinea,  por  ser  el
sitio  más  apropiado  por  sus  con
diciones  atmosféricas,  y  el  subma
rino  será  ‘conducido  hasta  el  lugar
previamente  elegido  por,  un  barco
remolcador,  con  el  cual  mantendrá
comunicación  constante  por  medio
del  aparato  al  chal  hadamos  ref e
rencia  al  principio  de  nuestra  cró

‘nica  El  ‘aparato  en  cuestión  emite
y  recibe  ondas  ultrasonoras,  aun
que  inaudibles,  que  serán  captadas
por  el  sistema  Morse  luminoso.

El’  primer  descenso,  de  los  siete
u  ocho  qu  piensan  realizar,  tendrá
lugar  unas  senanas  despitiés  de
quedar  terminada  lá  construcóión
e  instalación  de  todos  los  éleinen
os  mecánicos  necesarios.  En  el
primer  intento  solámente  descen
derán  ambos  profesores,  y  luego,
garantizada  Ja  sumersión  sin  difi
caltades  ni  contratiemn’pos posibles,
se  alteriiarán  como  pilotos,  siendo
acompañados,  bien, por  técnicos  en
biología  marina,  fotógrafos  o  dibu
jantes  impresionistas,  para  el  me
jor  aprovechamiento  del  experi
mento.

Estrellas  y  erizos de  mar.
(Journal  do  Pescador. Ag.  46.)

Multitud  de  •‘veces hemos  visto
indignarse  a  nuestros  amigos  los
pescadores  cuando,  al  tirar  de  ca
ña,  han  visto  colgando  del  anzuelo
un  extraño  ser’ en  forma  de  estre
la  de  cinco  puntas.  A veces,  llenos

de  justo  furor,  a  la  cuarta  o quinta
estrella  que  pescan,  sacan  la  na
vaja,  cortan  una  o  dos  patas  ‘a la
estrella  y  la  tiran  al  mar.  Satisf e
chos,  se  juzgan  vengados  o,  por  ‘lo
menos,  libres  de  aquélla...  Si  su
pieran  Jo que  el  maligno  animal  les
prepara,  no  procederían  así;  no.

Cuando  sale  del  huevo  ‘materno,
la  estrella  del  mar  seme’ja una  pe
queña  bolita  de  gelatina.  Nadie di
ría  que de aquel  globito  oval y blan
do  saldrá  algún  día  una  estrella  de
cinco  puntas,  de  cuerpo  duro  eri
zado  de  pinchos,  que  tanto  daño
causa  a  los  peces  y  a  los mariscos.
La  bolita  dispone  de  unos  pelos
cor’os,  por  medio  de  los  éuales  se
mueye  dentro  del  agua.  El  tiempo
pasa,  el  animalito  va  creciendo,  y
poco  a  poco se forma  en el  Interior
una  red  de  materia  calcárea,  un
poco  dura,  al  mismo  tiempo  que
debajo  del  cuerpo  ‘aparece un  corto
número  de  tubos  macizos  y  trans
parentes.  Cuando  llega  a  cierta  al
tura  el  crecimiento,  el  animal  des
ci.énde  al  fondo  del  mar  y  empieza
a’  tomar  la  forma  que  todos  cono

 Aparecen  las  cinco  puntas  de
la  estrella,  pequeñas  como  es  na
tural,  y  transcurridos  dos  o  tres
‘años,  el  bicho  llega  a  la  forma
adulta.

Los  naturalistas  han  llegado  a  la
‘conclusión  de  que  la  estrella  de
mar  es  un  estómago  con  piernas.
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El  interior  del  cuerpo  está  forrnado
por  un  saco,  cuya  boca  está  orien
tada  hacia  abajo,  en  el  mismo cen
tro  de  los  cinco  rayos,  que,  provis
tos  de  ventosas,  le  sirve  para  an
dar  sobre  las  rocas  y  la  arena  del
fondo.  Cuando  en  sus  paseos  sub
marinos  encuentra  un  pequeño
cangrejo,  una  almeja  o  hasta  un
pedazo  de  pez—porque  su  voraci
dad  todo  lo  aprovecha—,  se  pone
en  pie sobre  sus  çinco  puntas,  mete
la  presa  debajo  y  la  engulle.

La  nueva  técnica  al  servicio  de  la
pesca.

(Del  Ya  del  18-IX-1946.)’

Una  vez más  ha  triunfado  el  in
genio  del  hombre  en  su  afán  de
busçar  aplicaciones  de paz  a  los in
ventos  realizádos  con  miras  gue
rreras;  se  trata  ahora  del  «asdic»,
dispositiyo  •de  ondas  sonoras,  in
ventado  y  utilizado  durante  la  úl
tima  guerra  para  localizar  los  ub
marinos  enemigos,  y  empleado,
después  de  demostrada  su  eficacia,
para  determinar  los  lugares  del
mar  donde  se  encuentran  los  ban
cos  de  pescado.

Por  personal  del  linirantazgo
británico  y  deJ  departanento  del
Interior  de  Escocia,  bajo  la  direc
ción  del  doctor  Henry  Wood,  per
teneciente  a  este  último,  se  han
realizado  diversos  experimentos  en
la  zona  del litoral  británico,  con  los
cuales  ha  quedado  demostrado  que
el  «asdie»  será,  de  aquí  en  adelan
te,  de  gran  utilidad  para  facilitar
y  asegurar  las  labores  de ‘la  pesca.

Para  dichos  éxperimentos  se  ms
táló  a  «asdic»  en  el  Seaham,  em
barcación-  dedicada  .a .a  protección
de  los  barcos  pesqueros,  que  ya  en
1943,  cuando  actiaba  de  dragami
nas,  consiguió,  por  medio  de  este
aparato  localizar,  frente  a  las  cos
tas  de  Cer4eia,  a  un  submarino
alemán,  hundindolo.  Se  consiguió
determinar,  con  una  distancia  su
perior  a  los  1.000 metros,  la  pre
sencia  de  los bancos  de pescado,  así
como  su  movimiento  lateral,  si
bien  no  pudo  darse  con  exactitud
la  extensión  vertical.

El  funcionamiento  del  «asdic» es
ccuno  sigue:  El  eco,  recogido  por
un  reeptor,  se  refleja  en  una  pan
talla,  al  mismo tiempo  que  mi  ope
rador  lo  identifica  por  medio  de
unos  auriculares  de  gran  sensibi
lidad,  y  el  punzón  de  que  va  pro-.
visto  el  «asdic»  registra  ja  presen
cia  del  pescado  en  la  hoja  del  Ins
trumento,  respondiendo  a  los  ecos
con  una  línea,  cada  vez más  oscu
ra,  a  medida  que  el  haz  de! rayos
se  acerca  al  lugar  donde  se  en
cuentra  el  banco.

Después  de  localizado el  pescado,
y  para  completar  con  seguridad  el
experimento  realizado  desde  el
Seaham,  fueron  lanzadas  en  los  si
tios  señalados  pequeñas  descargas
de  profundidad,  con  medio  kilo  ae
trinitolueno,  las  cuales  explotaron
a  más  de  diez  metros  de  profun
didad,  lanzando  por  el  aire  multi
tud  de  pescados,  la  mayoría  inuer
tos,  roeedimiento  que  siryió  para
que  quedara  plenamente  confirma
da  la  presencia  de  a  pesca  en  los
lugares  indicados.

Este  nuevo  procedimiento  . per
mitirá  una  mayor  rapidez  en  la
operaciones  que  realizan  los  pe—
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queños  barcos  dedicados  a  la  cap
tura  del  pescado,  pudiendo  lanzar
sus  redes  con  seguridad  de sacarlas
llenas  en  cuanto  el  «asdic»  acuse
la  presencia  de  bancos.

Los  trabajos  realizados  por  el
Almirantazgo  en  lo  que  a  la  téc
nica  del  registro  del  sonido  se  re
fiere,  han  dado  otros  importantes
resultados,  aunque  aún  no  se  han
hecho  públicos.  Con  el  emieo  del
«asdic»  no  solamente  saldrán  be
neficiados  los  pescadores,  sino  to
das  las  industrias  de  conseryas  y
salazones  de  pescados,  tan  abun
dantes  en  la  Gran  Bretaña,  prin
cipalmente  en  Escocia,  que  se  en
contrarán  en  buenas  condiciones
para  la  recuperación  de  su  merca
do  exterior  a  medida  que  se  resta
blezcan  los  tratados  comerciales.;1]

LP POLÍTICA;0]
(New  York  Heraid  Tribune,  ll-X.)

Por  juzgarlo  de  extremo  interés,
tanto  por  lo  personalidad  de  su
autor,  Sumner  Welies,  ex. subsecre
tario  de  Estado  norteamericano,
como  por  su  contenido,  damos  a
conocer  el  siguiente  artículo  apa
recido  en  el  «New  York  Heraid
Tribune».

«El  principal  problema  de  nues
tros  días  es  si  el  mundo  ha  de  ser
uno  o  ha  de  qu.edar  diyidido  en
dos.  Muchos creen  en un  orden  úni
co,  y  prei.isaniente  iavorcen  una
política  que  sólo  Puede  traer  con
sigo  la  çreación  de  ese ordenamien
to  en  dos mundos,  que  ellos  decla
ran  yer  con .øisgusto.  Si  necesitá
ramos  un  ejemplo  tomado  de  la  vi-

da  real  para  aclarar  la  cuestión,
ese  ejemplo  nos  lo  oirece  la  con
troversia  entablada  alrededor  de
los  Dardanelos.

La  seguridad  de  los  Estrechos  ha
sido  de  importancia  cada  vez  ma
yor  para  Rusia  desde  que  Pedro  el
Grande  capturó  Azoi,  en  1696, ga
nando  así  un  acceso  al  Mar  Negro.
Los  Estrechos  proporcionan  a  la
Unión  Soviética  su  única  ruta  de
mares  cálidos  hacia  el  Oeste.  La
naturaleza  del  control  de  los  Es
trechos  atañe  directamente  a  la
seguridad  de  l:a Unión  Soviética.

El  derecho  de  paso  a  través  de
los  Estrechos,  tanto  de  los  buques
de  guerra  como  los  mercantes,  ha
sido  una  materia  de  disputas  desde
los  comienzos  del  siglo xix..

Según  el Tratado  de Unkiar  Ske
lessi  de  1831, Rusia  tenía  libre  ac
ceso  al  Mediterráneo,  mientras  que
ninguna  otra  potencia  podía  hacer
llegar  sus  buques  al  mar  Negro.  El
Tratado  de Londres  de  1810 estipu
laba  que  ningún  buque  de  guerra
podría  entrar  ni  salir  del  mar  Ne
gro.  El  Tratado  de  Berlín  de  1888
fijó  la  regla  de  que  los  buques  de
guerra  de  potencias  amigas  de Tur-,
quía  podrían  utilizar  los  Estrechos,
y  permitía  a  Rusia  mantener  una
ilota  en  el  mar  Negro.  El Convenio
de  Lausanna  de  1923 establecía  un
nuevo  principio,  previendo  la  des
militarización  de  los  Dardanelos  y
creando,  bajo  la  Sociedad  de  Na
ciones,  una  Comisión  internacional
de  los  Estrechos.  inalmente,  el
Conyenio  de  Montreux  de  1936 al
teraba  de  nueyo  la  reglamentación
para  el  tránsito  de  buques  de gue
rra  y  mercantes,  permitía  a  Tur
quía  fortiic.ar  los  Estrechos  y  de
claraba,  una  vez más,  el  principio
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de  «libertad  de  tránsito  y  de  na
vegación  por  mar  y  por  aire,  tanto
en  tiempo  de  paz  como  en  tiempo
de  guerra».

El  más  ligero  estudio  de  los  es
fuerzos  internacionales  para  regu
lar  el  tráfico  a  trayés  de  los  Estre
chos  hace  destacar  d o s  hechos
fundamentales.  El  primero  es  que
el  régimen  de  los  Estrechos  ha
cambiado  a  la  vez  que  las  circuns
tanelas  internacionales.  El  segun
do  ué  claramente  definido  por
Litvinov  en  el  Congreso  de  Mon
treux:  «No  existe  otro  mar  que  se
halle  en  situación  geográfica  aná
loga  a  la  del  mar  Negro.  Si  el  Me
diterrneo  o  el  Báltico  se  hallasen
en  situación  igual,  no  me  opondría
a  Ja  igualdad  de  derechos  entre  los
Estados  del  mar  Negro  y  los  del
resto  del  mundo;  pero  éste  nd  es
el  caso.  El  Mediterráneo  no  es  un
mar  cerrado,  pues  se  penetra  en  él
por  sus  dos  extremos,  y  así  ocurre
con  los  demás  mares.  Si,  or  el
contrario,  se  desea  entrar  en  el
mar  Negro  es  con  un  propósito  de
finido.  Puede  ser  éste  el  de  visitar
lo  o el  de ofrecer  auxilio  a  un  pue
blo  que  lo  necesite,  en  aplicación
del  deseo  expreso  de  la  Sociedad
de  las  Naciones.  Por  mi  parte,  no
puedo  imaginar  otra  razón  legíti
ma  para  que  Jos  buqu:es extranje
ros  hagan  acto  de  presencia  en  el
mar  Negro.»

La  gran  dlrerencia  entre  la  posi
ción  rusa  de  1936 y la  de  la  actua-:
lidad  es  ésta:  ej  Gobierno  ruso  de-:
seaba  entonces  colocar  los  Estre-
chos  bajo  el  control  internacional
de  la  Sociedad  de  las  Naciones.  El
Gobierno  soviético  pretende  hoy
conseguir  priyileglos  que  equivalen
al  derecho  exclusivo  de  control  de

los  Dardanelos,  jortificando  4stos  y
excluyendo  la  inte•rvención  de  las
Naciones  Unidas.

En  su  nota  a  Turquía  en  el  pa
sado  mes  de  agosto,  Moscú  decla
raba  que  «el régflnen. de los  Estre
chos  cae  dentro  de  la  competencia
de  Turquía  y  de  los  demás  pueblos
deJ  mar  Negro»,  es  decir,  Rusia  y
sus  satélites,  Buigaria  y  Rumania,
y  que  «Turquía  y  la  Unión  Soyléti
ca  deberán  organizar  con  su  co
mún  esfuerzo  la  dejensa  de  los  Es
trechos.»  En  su  nota  más  reciente,
el  Gobierno  soviético  ha  Introduci
do  una  amenaza  implícita  al  ex
presar  que  si  Turquía  toma  «medi
das  militares  en  los  Estrechos,  de
acuerdo  con  cualquier  potencia  que
no  sea  ribereña  del  mar  Negro,  la
Unión  Soviética  considerará  su  se
guridad  en  peligro».

Teniendo  en  tien.ta  las  presen
tes  circunstancias,  el  Gobierno  so
viético  tiene  plena  razón  para  exi
gir  una  reforma  del  Convenio  de
Montreux.  En  esto  ya  se  han  nos
trado  de  acuerdo  el  Gobierno  turco
y  las  potencias  occidentales.  pero
cuando  e  Gobierno  soyiético  man
tiene  el  controi  y la  defensa  de  los
Estrechos  es  una  materia  exciusi
va  de  los  pueblos  del  mar  Negro,
atenta  automáticamente  al  princi
pio  de  un  n’undo  organizado,  prin
cipio  sobre  el que  se  ha  undado  el
sistema  de  las  Naciones  Unidas,  al
mismo  tiempo  que  al  principio  de
la  libertad  de  comunicaciones.

:Si  el  Gobierno  soyiético  lograra
mantener  los derechos  que  preten—
de  y  ‘que exige  a  Turquía,  el  mar
Negro  se  transformaría  inmedia
tamente  en  un  lago  ruso.  Los  paí
ses  que  lo bordean  se er1an  jorza
dos  a  formar  parte  del  sistema  o
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viéticd.  La  menor  admisión  por
parte  de  los  Estados  Unidos  res
pecto  a  las  peticiones  rusas  irnpli
caría  que  el  Gobierno  norteameri
cano  aceptabá  el  sistema  de  un
mundo  dividi4o  en  dos  campos.

Las  consecuencias  son,  por  tan
to,  mucho  mayores  que  la  simple
cuestión  de  lo que  constituye  la  le
gítima  seguridad  para  Rusia.  Ru
sia  tiene  perfecto  derecho  a  exigir
garantías  legítimas  en  los  stre
chos.  Fero  esas  garantías  sólo pue
den  ser  establecidas  legalmente
por  las  Naciones  Unidas  si  se  de
sea  que  esta  organización  siga  exis
tiendo.

El  futuro  de  las  Naciones  Uni
das  y la  decisión  sóbre  si hemos  de
tener  un  mundo  único  o un  mundo
dividido  en  dos,  depende  en  gran
parte  del  resultado  final  de  .esa
disputa  sobre  los  Dardanelos.

España,  en sexto lugar.
(Reo.  «Banco de  Vizcaya»,  junio  de

1946.)’
Por  primera  vez,  desde  que  se

llevan’  estadísticas  de  llegada  de
barcos  a  puertos  argentinos,  los  de
bandera  americana  han  sido,  por
mucho,  entre  los  extranjeros,  los
más  numerosos  durante  el  pasado
mes  de  marzo.  En  igual  mes  del
año  ‘anterior,  el•• tonelaje  inglés  se
coíocaba  .por  encima  dé  todas  las
demás  naciones,  y  ningún  barco
américano  atracó. én  el  citado  mes.

El’  «Times»,’ de ‘ja Argentina,  ha
publicado’ ,datos  de los  principales
países  extranjeros  que ‘participaron

en  el  tráfico  oceánico  con  la  Ar
gentina  en  los  tres  pPmeros  me
ses  del  alío  actual,  y  su  compara
ción  con  las  cifras  de  1945.

Estas  muestran  q u e  el  tonelaj  e
de  barcos  llegados  en  el  primer  tri
mestre  de 1946 es más  del  doble del.
correspondiente  al  mismo  período
del  año  1945.

He  aquí  las  cifras  de  enero-mar-
zo  1946:

Norteamericanos
Ingleses
Noruegos
Argentinos
Sueo’s
Españoles
Daneses
Griegos

Buques  Tonelsdss

.. 99 474.289

.. 83 359.369
... 34 123.741

.. 89 127.241
.. 38 91.500

... 22 63.794

... 15 58.009
.. 17 54.399

Totales  1946 ...  461  1.529.053

Merece  destacar  ej  aumento  de
tonelaje  norteamericano  de  este
año.

•L3
Modnlaeión  de  frecuencia.
(Wireiess  World,  julio  .1946, página

244.)

Una  yályula,  G,  se  acopla  por
cátodo,  de  la  forma  ya  conocida,
mediante  una  serie  de  secciones de
resistencia  y  condesador,  marcados
con  E  y  C,  de  forma  que  genere
oscilaciones  a  una  frecuencia  que
estA  determinada  por  la  constante

‘de  tiempo  de  la  réd.
Según’  el  inyento,  las  resisten

cias  se  ponen  en  derivación  ‘fne
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diante  dispositivos  no  lineales,  ta
les  como  las trioçios y,  y1 y y2, cu
yas  rejillas  están  conectadas  en
paralelo  a  una  fuente  de señales,  S.
Los  cambios  resultantes  de  impe

dancia  de  la  red  producen  varia
ciones  de  frecuencia,  que  se  ajus
tan  automáticamente  por  sí  mis
mas  para  mantener  la  dierencia
de  jase  en  la  red  en los  1800  reque
ridos  para  que  el  generador,  O,  es
té  en  oscilación  constante.  Utili
zando  pent6dos  en  lugar  de  trío
dos,  la  tensión  de  modulación  pueL
de  aplicarse  a  los  ánodos;  las  reji
llas  se  polarizan  para  controlar  la
pendIente  de la. urva  de  cadá  vál
vula  y,  por  tanto,  la  frecuencia
media  de  la  portadora.

Reátificadores  de  cristal.
(Wireless  World,  julio  1946, página

244.)
-  Para  rectificar  ultrafrecuencias
se  establece’ un  contacto  de  punto
entre  una  varilla  de  carburo  de si
licona  sintético,  afilada  ‘hasta  dar
le  un  borde  de  cuchillo,  y un  alam
bre,  afilado  en  la  misma  forma,
colocándose  los  dos filos  en  ángulo
recto  para  reducir  la  apacidad  en
derivación.  La  varilla  de  cristal  se

suelda  a  un  soporte  ahorquillado
resiliente,  y  la  combinación  se  en
cierra  eh  una  caja  llena  de  para
fina.

El  radar  en la  Marina mercante.
(Wireles  World,  julio  1946, página

229.)
El  Ministerio  brit4nico  de Trans

portes  ha  publicado  un  folleto  ti
tulado  «El  radar  en  la  Marina
Mercan-:
te»,  en  el
que  se inclu
yen,  como
apóndi
ce,  las  nor
mas  para
un  equipo
de  radar  pa
ra  la  Mari
na  de  tipo
gen  era  -

lizado,  que
el  Gobierno

espera  adopten  los  fabricantes.
En  estas  normas  se  prescribe,  en

tre  Potras  cuestiones,  un  alcance
mínimo  en  el  que  puedan  obtener
se  gráficos  precisos  hasta  300 me
tros,  y  en  el  que  un  objeto  peque
ño  (por  ejemplo,  una  boya  de  se
gunda  clase)  deje  de  ser  svisible»
a  50  metros.  El  aparato  tapabién
debe  dar  una  indicación  clara  del
contorno  de  las costas  a  32 kilóme
tros  cuando  el terreno  se eleva has
ta  60  metros,  y  a  11 kilÓmetros
cuando  se  eleva  hasta  seis  metros.

En  el folleto  se  incluye  una  hoja
adicional  de  enmiendas  para  ajus
tar  las  normas  :a las  decisiones  to
madas  en  la  reciente  Conferencia
Irit,ernacional  sobre  la  Protección
de  la  Navegación  Marítima.

913

Circuito  para  modulación  de  frecuencia.
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Se  indica  que  los  equipos  ra
dar  que  no  reúnan  las  garantías
adecuadas  pueden  entrar  dentro
de  la  jurisdicción  de  las  medidas
en  vigor  para  impe1ir  el uso de  ta
les  instrumentos,  que  aumentarían
los  riesgos  que  ya  existen  en  el
mar.        -

«El  radar  en  la  Marina  Mercan
te»  ha  sido  editado  por  L. 5.  H:ar
ley,  Jete  del  Departamento  Cen
tral  de  Radio,  y  puede  obtenerse
en  todas  las  sucursales  de  la  Im
prenta  de  S.  M.  o  en  las  librerías
al  precio  de  9  chelines  por  ejem
plar.

914.
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Hasta  1.° de  noviembre  de  1946

*   5X.—Se reciben informaciones
del  ciclán que ha asolado la  isla de
San  Miguel, en las Azores. El  ciclán
apareció durante la  madrugada y  al
canzó una velocidad de 175 kilómetrOs
por  hora. Millares de árboles, algunos
de  ellos seculares3 fueron arrancados
de raíz. La destrucción d  jardines fué
total.  Las  comunicaciones telegráficas
y  telefónicas quedaron interrumpidas,
y  muchas carreteras bloqueadas por

los  árboles derribados; brigadas especiales trabajan para despejar esas
vías.

No habla sido adoptada ninguna pre;
caución, pues el  tiempo reinante era
magnifico.

En  el  mar,, la  catástrofe adi uirió
igualmente dramáticas proporciones.
Barcos de pesca, barcos de recreo y
otras pequeñas embarcaciones resulta-

ron  destruidos. Desapareció un ravío
.de pesca ‘con varios tripulantes que na
vegaba a lo largo de la costa. Se ig.
nora también la suerte de doce pesca-
dores  que hablan salido en una lan-
cha y  que se teme fundadamente ha
yan  perecido. En el puerto de’ Punta
Delgada se hundieron varios remolca
dores.  La  isla de Faial también fué
alcanzada por el ciclón.

Los  daños materiales en la agricul
tura  y la industria se elevan a muchos
millones de escudos. ‘La  emisora re
gional  de las Azoresexperimentó gra
ves averías, que fueron reparadas más
tarde.  Las instalaciones de  energía
eléctrica y  telefónica fueron despeda
zadas por la fuerza del viento. De Vila
do  Porto, en la  isla de ,Santa María,
comunican que el número de pescado
res  muertos se eleva a 150; el famoso
aeropuerto, considerado por sus exce
lentes  condiciones meteorológicas y
por  su situación como el puerto aéreo
de  EuÑpa, sufrió importantes daños.
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Los  grandes  cobertizos,  construidos
comp!etamente de  metal,  están  des.
truídos;  estabán pavimentados con ce
mento  y  tenían  capacidad para  alber

-    gar  a  varios  trimotores.  La  estación
central  del aeropuerto, instalada en el
edificio  mayor, sufrió  daños de mucha
consideración.

Los  primeros  tele-gramas recibidos
en  Bilbao  fueron  expedido  desde
Punta  Delgada, y  daban como desapa
recidos  a  60 marineros de la  isla  de
Santa  María.  El  ministro  dei Obras
Públicas  y  Comunicaciones fué  mme
dietamente  informado.

*  Proa  y  popa  del  buque  de  carga
tipo  Liberty,  David-CaldweIl  después
de  haber  sido  arrojado  a  tierra  por  un
violento  temporal  en  el  estuario  -de  la
Gir  onda,  en  la  primera  semana  de  sep
tiembre.  Las  lanchas  salvavidas  que
intentaron  reséatar  a  la  dotación  nó
lo  lograron,  debido  al  temporal,  te
niendo  que  abandonar  el  buque  sobre
basas  arrojadas  por  un  hidroavión.

*   11-X.—Se  reciben  noticias  de
Santa  Eugenia de- Ribeira dando cuen.
ta  de un  siniestro  marítimo  ocurrido
a  la entrada del puerto de Corrubedo,

-y  que costó la  vida a cuatro hombres.
A  óonsecuencia de un fuerte golpe de

mar,  una pequeña embarcación, tripu
lada  por  siete hombres, zozobri.  De
sus  tripulantes sólo  pudieron ser sal
vados  tres,  después de  permanecer
más  de cuatro horas luchando con las
olas.  Los otro  cuatro  perecieron aho
gados.  Todos eran vecinos del pueblo
de  Carreira,  próximo  a  la  Puebla del
Caramiñal,  donde  hace  escasamente
un  año otro  siniestro marítimo  costó
la  vida a  23 hombres.

*  23.X.—Diversas  unidades  nava

les  británicas  se  han  reunido  en  la
parte  exterior  del  puerto  de  Corfú  des
pués  de  .producirse  la  pérdida  de  dos
destructores  ingleses  frente  a  las  cos

-  tas  albanesas  por  -acción  de  las  minas.
Las  -  autoridades  inglesas  guardan

-.  absoluto  secreto  acerca  de  las  circuns
-  tancias  en  que  se  ha  producido  el  do.
ble  accidente.  En  el  incendio  que  si
guió  a  las  explosiones  han  perecido
nueve  oficiales  y  marinerós  británicos,
a  los  cuas  se  dará  sepultura  en  el
cementerio  de  esta  ciudad.  Ha  habido
también  muchos  desaparecidos-.

*  30-X.—A  causa del  fuerte  tem-
poral  ha naufragado  en- la  -costa de
Peniche el  velero -español Compostela..
no  II,  de 120 toneladas. La dotación,
compuest  deseis hombres, entre ellos
el  capitán, se salvó gracias a  la  rápi
da  intervención de los  buques Sousa
y  Faro.  El  velero español estaba ma
triculado  en  Villagarcía,  pertenece al
armador  Migues Martínez y  traía  un
cargamento  de  brro  y  madera.  El
barco  se encuentra a  merced de  las
olas  y  puede considerarse perdido. -

*  El  Constitution,  el  avión  de
mayores  dimensiones  h  a  s  t  a  ahora
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construido  para  la  Armada  norteame
ricana,  estuvo  envuhito  en  el  misterio
durante  tres  años.  Se  ha  creado  para
llenar  la  necesidad  que  la  Marina  te
nía  de  un  gran  transporte  de  base  te
rrestre,  Con  velocidad  de  300  millas
por  hora  y  radio  de  acción  de  •ç.ooo
millas.  La  versión  civil,  que  llevará
iSo  pasajeros,  reemplazará  sin  duda
al  tan  discutido  Lockheed  «Constella
tion»  en  muchas  de  las  rutas  aéreas
americanas.  El  «Constitution»  tiene
cuatro’  motores,  «Wasp  Pratt  and
Whitney»,  con  un  total  de  12.ooo  HP.
El  proyecto  prevé  el  entretenimiento
en  pleno  vuelo  de  los  cuatro  motores
y  de  la  mayoría  de  los  aditamentos,
para  lo  que  túneles  del  tamaño  de  un
hombre,  practicados  dentro  de  las
alas,  permiten  a  los  mecánicos  mani
pular.  Tanto  la  cubierta  superior  co
mo  la  inferior  son  estancas  a  la  pre
sión  exterior  y  van  conectadas  a  proa
y  popa  por  escaleras  de  -caracol.  El
«Constitution»  tiene  una  envergadura
de  alas  de  63  metros  y  una  longitud
total  de  52  metros.  Sin  pasajeros,  pue
de  transportar  una  carga  de  3  tone
ladas.

fuertemente inclinadas hacia atrás, y
én  laS que los ale-ronés quedan i.ncÑs
tados  en los extremos de aquéflas. -

*  El  «Rajah»,  portaaviones  de  es

colta  de  11.000  toneladas,  visto  a’  su
llegada  a  La  Valetta,  en  servicio  de
transporte  de  tropas  desde  el  Reino
Unido  -a  Portd  Said.  Es  uno-  de  los
veintidós  navíos  mercantes  transfor
mados  y  transferidos  por  la  Marina
norteamericana  según  la  ley  de  Prés
tamo  y- Arriendo.

*   El  avión -experimental «D.  H.
-108)),  aparato de reacción, con alas  -  *  1Vlll.—El  moto! de explosión’
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era  prácticamente’ei único motor uti
lizado para la propulsión de los avio
nes,  hasta  los ensayos  del  propulsor
por  reacción Whittle en 1941. El tun
‘cionamiento de este propulsor, proto
tipo  de las turbinas por reacción, se
basa en el empleo de una turbina de
combustión que aspira el  aire  en la
proa  del avión y  lo  impulsa hacia la
cola  con mayor velocidad, como es
sobradamente conocido. La  primera
aplicación de la turbina de combustión
•a la aviación fué, pues, eJ turboreac
‘tor.  Este hecho se explica por la cons
‘tanto  búsqueda de mayores velocida
•des, lo que obliga a renunciar a la pro
pulsión poi  hélice en las velocidades
superiores a 800 kilómetros.

Los  turboreactóres empleados, tan-
lo  en las aviaciones norteamericana y
británica como en la alemana, han da.
do  buenos resultados y demostrado el
‘buen resultado en vuelo de las turbi
nas de combutión y,  por consiguien
te,  la posibilidad de que sustituyan a
los  motores de explosión y  hélice, que
sólo  convienen para la propulsión de
‘aviones a velocIdades inferiores a los
700 kilómetros.

Esta sustitución ya se había previs
-to hacia 1930 por algunos constructo
res de motores de aviación a causa de
las  ventajas resultantes de la  mayor
sencillez de construcción ‘de las turbi
nas y la supresión de movimientos al
ternos;  pero el rendimiento insu’llcien
‘te  de los compresores y  la mala cali
dad de los alabes de las ruedas de tur
bina  para la  temperatura elevada de
‘los gases no había permitido la cons
trucclón de turbinas con un consumo
específico, una potencia suficiente y
una  duración comparable a la  de los
motores. Los perfeccionamientos apor
‘tados, tanto respecto a los compreso.
-res centrífugos como respecto a los de
‘918

eje  y la fabricación de aceros especia
les  capaces de resistir temperaturas
de  800 grados, han permitido mejorar
sufIcientemente las turbinas para apli
carlas a la propulsión por reacción con
aplicación a hélices, por medio do los
llamados gripos turbopropulsores.

La  turbina  presenta, en  efecto,
numerosas ventajas sobre  los  mo.
tares do propulsión en los aviones.

La  ausencia de piezas en movimien.
to  alterno elimina las vibraciones de
torsión del eje sin las ,ibraiones  del
cuadro, que se transmiten a la estruc
tura  del avión.

La.  superficie frontal de la  turjiina
es  más pequeña que la del motor, so-,
bre  todo en el caso de un.a turbina de
compresor del ej.e, cuyo diámetro. es
más pequeño que el de un compresor
centrífugo. La potencia por unidadde
superficie frontal de un turbopropul
sor  PUede  llegar  a  ser  cuatro veces
mayor  q.ue la  de un  motopropulsor,
siguiendo el  tipo de motor, en línea
en  y,  en H, en estrella simple, en es
trellas  dobles o alineadas y el tipo de
turbina  por compresor del eje, centrí
fugo  o mixto.

La  disminución de superficie frontal
disminuye el desgaste de los husos de
turbina,  cuya superficie total excede a
veces a la del fuselaje y  alcanza casi
el  límite  disponible en  los  grandes
aviones. Desde 1939, la  excesiva su
perficie frontal de los motores impedía
el  progreso de  nuevos proyectos de
modelos.

Desde el punto de vista del desgas
te  de  motores, es  preciso tener en
cuenta los sistemas parásitos de ór
ganos de enfriamiento del motor. El
empleo de la turbina  de  combustión
permite eliminar estos órganos, pues
to  que el enfriamiento se asegura por
el  gran excso de aire absorbido para
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la  combustión. Çon potencia igual, el
-volumen de aire absorbido por una tur.
bina  es, en efecto, de cuatro a ocho
vces  menor que en el caso de un mo
tor  de explosión. El  empuje dé gran
volumen de gases de escape viene a
añadirse a la tracción de la hélice en
una  relación del 20 por 100 en velo
-cidades vecinas a los 500 kilómetros
-por hora; de manera aproximada pue
de  decirse que el empuje de gases de
escapé compensa tas pérdidas de la
hélice y  la potsncia correspondiente al
desgaste de huso. Este- defecto no es
despreciable tampoco en el  caso de
-motor;  por una disposición oportuna
de  los tubo de escape, el  empuje de
los  gases puede llegar a  ser del  10
por 100 de la tracción de la hélice en
velocidades de 500 kilómetros.

La  turbina es más ligera que el mo
tor;  para una turbina sin recuperador
del calor la potencia en bruto es de 1,3
veces la  de un motor; Por razón del-
peso  del  recuperador de  calor  no:
es  más  que  muy  ligeramente SU-’

perior  a  la  de un  motor;  por  otra
parte  parece posible reducir  ,l  pe
-so  del  recuperador mediante una
construcción apropiada. El  combusti
ble  utilizado es de Kerostflo, como el
usado  en las  lámparas de petróleo,
menos costoso y  mucho menos Infla
mable que lo  carburantes de alto In
‘dice de octano empleados en los mo
tores  de aviación.  -

La  regularidad de la  marcha y  el
rendimiento máximo de la  turbina se
obtiene en plena potencia; para satis
‘facer  esas condiciones, el  motor no
-debe proporciona! más que el 60 por
100  de su potencia máxima.

La  potencia, en el momento de ini
ciación del vüelo, de un grupo turbo
propulsor es más elevada que la de un
grupo  motopropulSor, porque la  po-

tencia de la turbina está destinada pa;
ra  la altitud -máxima del avión, en ra
zón de la correspondiente disminución
de  potencia, que no se compensa por
la  superalimentación, como en el caso
de  los motores. Para un turboprópUl-’
sor  con la misma potencia que un mo
topropulsor a la altitud de 6.000 me
tres,  la potencia a ras del suelo es un
60 por ioo mayor. Como la hélice pue
de  absorber fácilmente este exceso de
potencia, en razón de la  más fuerte-
densidad del aire junto a la tieri-a, el
avión  equipado con grupos turbopro
pulsores despegará en -una distancia
más corta y  tendrá una velocidad as
censional mucho mayor que el avión
equipado de grupos motopropulsoÑS.

El  sistema de lubrificación es mucho
más sencillo y  el  consumo de aceite
mucho menor. Los sistemas de carbu
ración  de inyección, tan delicados Y
costosos, quedan suprimidos.

LasúperiOridad de la turbifla sobre
el  motor aparece tanto más evidente
cuanto que la potencia es mayor. En
el  estado actual de la técnica de los
motores de aviación la  potencia no
puede ser aumentada más que mejo
rando las características de los carbu
rantes o aumentando el. número de ci
lindros;  pero este número está limita
do  por la facilidad de conservación, la
accesibilidad de los diversos órganos
y  los precios de coste. El  número de
cilindros de los motores en  servicio
corriente no pasa’ de los 24. Los pro.
totipos  de motores de 4.000 Y 5.000
caballos, actualmente en  periodo de
prueba o de investigación, llegan a 42
cilindros en estrella alineada.

La  simplicidad de construcción de
las  turbinas permite alcanzar fácil
mente potencias más elevadas y  hace
su  empleo muy interesan-te, para la.
aviación en potencias que superen los
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1.000  caballos, caso general  en  los
aviones  comerciales.

El  consumo especifico disminuye en
función  de la altitud,  en razón del des.
censo  de temperatura, que  mejora el
rcndimieflto  del ciólo. Este consumo es
ligeramente  más elevado que el de un
grupo  motopropulsor,  pues  el  rendi.
miento  de Ja turbina es inferior  en U:fl
10  a un 15 por 100 respecto al del mo
tor.  Pero siendo el combustible menos
costoso,  el  consumo de aceite de en
graso  mucho’más débil y los gastos de
conservación menores, es casi seguro
que  la  turbina  resultará más ventajo.
sa  que el motor. Por otra parte, el ren
dimiento  técnico  de  las  turbinas  de
aviación,  ya  superior al  de las turbi.
nas  terrestres ó  marítimas,  por razón
de  la  temperatura más  elevada (800
grádos,  en lugar de  oo 6 700), podrá
aúmentarse  probablemente, pues  pa.
recé  posible aumentar  los  efectos  de
compresión  y  mejorar  ligeramente el
rendimiento  de la  turbina  y  del com
presor.

La  Qonstrucci*Sn de  turbopropulso.
res  se  inicia  en la  Cran  Bretaña, lá
Brístol’  Aeroplan Company  acaba, de
lograr  la  construcción de  un  grupo
turbopropulsor,  el «Thesseus la  es del
tipo  de recuperación del calor; se com
pone  de un compresor mixto  de eje y
centrífugo,  que aspira el aire por una
abertura  anular que rodea al reductor;
de  un transformador  de calor,  por  el
que  el  aire  procedénte del  compresor
OS recalentado por  los gases de esca.
pe;  de una serie de cámaras de com
bustión  y  de una turbina  en dos com
partimientos,  en que el  primero actúa
directamente  sobre el  compresor y. el
segundo sobre la hélice por medio del
reductor.  La velocidad de rotación es
de  unas  10.000 revoluciones por  mi.
nuto,  en lugar dé las 2.00Oó  3.000 de
920

los  motores, por  lo  que  la  capacidad
del  reductor  debe ser  más elevada, a
fin  de mantener la  velocidad de rota
ción  de lá hélice al  ritmo  conveniente.

La  construcción y  el aspecto de este
turbopropulsor  son muy semejantes a
los  de !os  turboreactores Derwent y
Coblin;  como en éstos, las cámaras de
combustión se disponen alrededor det
compresor  centrífugo.  Su peso es de’
1.050  kilos;  es decir, con ‘una poten..
óia  bruta  muy cercana a los doscaba
lbs  por  kilo.  Este turbopropulsor  ha
sido  estudiado para su empleo en los
aviones comerciales, volando a la velo—
cidad  de 500 kilómetros por hora y  aL
titudes  inferiores abs  6.500 metros.

1

21-IX.  —  En  Inglaterra  se  ha
construido  un  nuevo  tipo  de  autogiro,,
llamado  La.  Cierva  c(W-9)),  que  llam6
poderosamente  la  atención  en  la  Ex
posición  de  la  Sociedad  de  Construc
tores  Aeronóutjcos  Britinicos  de  Rad
lett  (Herts).  Es  el  primer  helicóptero
del  mundo  que  va  provisto  de  una  uni.
dad  de  reacción.  Esta  va  colocada  en
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lügar  de  la  habitual  l-élice en  la  cola
-y  tiene  la  ventaja  de  impedir  la  tor
sión  del  fuselaje  bajo  la  influencia  del
motor  Gipsy  Queen  de  330  HP.

Este  aparato  es  conocido  por  el
nombre  de  «Flying  Stove  Pipe».

para despegar; al fondo se. ve el Forth
Bridge. Este puente, que franqUea el
Firth  of Forth, cerca de Edimburgo,
tiene milla y media de largo.

‘X’  Gui-ada  por  el  «wing.commafl

cler»  Craig,  en  su  aparato  «Ffor  Fred

die»,  la  famosa  escuadrilla  británica
de  bombardeo  número  35  (a  la  dere

cha),  Se  ve  en  vuelo,  con  SUS  «Lan
casters»  sobre  el  Atlántico,  para  par

ticiparen  las  ceremonias  que  el  1.0  de

agosto  se  efectuaron  con  motivo  del
Día  de  ls  Fuerzas  Aéreas  del  Ejérci

to  Norteaniericano.  La  escuadrilla,  cu.

yas  dotaciones  aéreas  comprendían  40

oficiales  y  s76  personas  de  otras  cate

gorías,  visitó  diversas  ciudades  ameri

canas  durante  su  -estancia  en  los  Es
tados  Unidos.

*  Uno de los aviones ei  porta
aviones inglés Implacable,  se prepara

1946]-
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El  «Vickers Supormarjne 10-44)),
descendiente  del  famoso  «Spitflre,,
imp’lsado  por  un. motor  de  reacción
((Nene  Rolls-Royce)).

—

En  la  «foto»  puede  verse  uno  de
los  dos  «Gloster  .Meteors»,  que  supe
raron  el  record  mundial  de  velocidad
aérea  el  pasado  día   de  septiembre,
instantes  después  de  haber  despegado.

*   15.X.—Et Alto Mando del Ejér
cito  estadounidense prevé la  posibili
dad  de transformar los bombarderos
pesados en proyectiles radiodirigictos,
permitiendo utilizar estos aparatos au
tes  de que se ponga. en ejecución el
programa del. Ejército de producción
de cohetes a larga distancia, según in.
dica  el corresponsal en  Wáshington
del  ((New York Tribune». Esta medi
da está basada en las experiencias ob
tenidas en Bikini con aviones radiodi
rigidos.

*   I7X.—En  relación  con  el  vuelo
directo  desde  París  al  aeródromo  de
Westover  (Massachusetts),  realizado
por  la  .superfortaleza  volante  Pacusan
Dreamboat,  cuyo  recorrido  hizo  en
trece  horas  treinta  y  siete  minutos,  se
afirma  que  el  vitelo  en  cuestión  ha
constituido  un  nuevo  record  trasatlán
tico,  ya  que  el  anterior,  de  París  a
Nueva  York,  establecido  -por un  apa

rato  tipo  Constellation, de la  T.  W.  A.,
hace  un  año,  fué  de  catorce  horas  y
treinta  y  nueve  minutos.

*   18-X.-----En su  despacho de  la
Casa Blanca, el  presidente Truman
recibió  a  la  dotación del  «Pacusan
Drea,nboat)). LO  aviadores informa.
ron  al  presidente que dentro de diez
o  quince años será posible utilizar las
rutas del Polo Norte en la navegación
comercial.

Ef  presidente felicité a los aviado
res  por su hazaña, que calificó de gran
servicio para la patria. Después de la
entrevista  con el  presidente, el  jefe
de  la dotación, coronel Irvine, declaró
a  los periodistas que tos vuelos sobre
el  Artico seguirán siendo peligrosos,
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mientras  no  se  hayan aumentado las
instalaciones, las comunicaciones y, los
campos  de aterrizaje  y  se  hayan  me
orado  los  instrumentos  de  naega.

ción,  pero vaticinó que los vuelos co
merciales  por  la  misma ruta  que  ha
seguido  el  «DrearnbOat» serán un be
cho  seguro dentro  de unos años.

i9461 Núm.  1. 923
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*  En  la  «foto»  núm.  1,  superes.

tructura  o  «isla))  del  portaaviones  nor.

teamericano  Franklin  D.  Roosevelt,

en  Lisboa,  durante  la  visita  que  a  él

hizo  el  presidente  de  la  República  por

tuguesa,  general  Carmona.

4úm.  2.

En  la  «foto»  núm.  2,  el  buque,  con

sus  aparatos  en  cubierta,  durante  su
reciente  visita  a  Río  de  Janeiro.

bierta  de  iuelo,  con  aparatos  de  caza

cCorsair»,  durante  las  maniobras  rea

lizadas  frente  a  la  costa  portuguesa,  y

en  la  núm.  4,  un  vuelo  en  formación

de  las  escuadrillas  del  citado  porta
aviones,  en  las  proximidades  de  Ls

•  boa.

Núm.  4.

*   El  primer transatlántico aéreo
con  propulsión por reacción. Se trata
de  un «Lancastrian» de experimenta.
ción,  con  propulsores «Nene» Rolls
Royce alojados en  las navecillas fue
ra  del fuselaje. Los motores ¡interiores
son  «Merlin».
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*  1gIX.—En  el  mes  de  septiem.
bre  próximo  pasaçlo. se  ha  celebrado
en  Lausana  una  exposición  de  armas
secretas  sumamente  intéresante.  En
dicha  exposición  se  podían  vér  mu
chas  fotografiSa  en  ampliación e’ inte
ligentemente  comentadas,  pero  tam
bién  varios  ejemplareS  auténticos’  de
armas  construidas  por  los  ingenieros
alemanes  de  1943  a  1944 para  conse
guir  la  victoria  para  el  Reich.

Ante  todo,  podía  verse  el  carro  mi
natura  «Goliath».  Fs  un  verdadero
torpedo  movido  con  mugas  y  que  era
conducido  hasta  las  fortificaciones  O
parapetos  adversarios  por  un  sistema
de  transmisión  eléctrica.  Los  polacos
supieron  de  este  invento  en  Varsovia;
pero  a  fines  de  abril  de  1945  fueron
los  rusos  quienes  hicieron  uso  amplia
mente  de  estos  pequeños  carros  sin
tripulación  que  utilizaron  contra  las
defehsas  de  Berlín.  No  se  sabe  si  uti
lizaron  aratos  capturados  a  los  ale
manes  o  si  se  trataba  de  una  realiza
ciÓn  de  las  fábricas  soviéticas.

En  la  exposición  de  Lausana  pudo
°  verse  también  la  famosa  «V-i»  o bom

ba  volante,  que  devastó  las  calles  d
Londres,  de  Amberes  y  de  Lieja,  y
que  hubiera  podido  llegar  a  hacer  fra
casar  el  desembarco  de  Normandia  si
los  bombardeos  sistemáticos  de  la  in
dustria  alemana  no  hubieran  entorpe
cido  su producción  en  serie.  Al lado  de
la  bomba  volante  podia  verse  el  único
ejemplar  capturado  intactó  del  «En
zitI»  o  «E-i».  Se  trat  d  un  avión  sin
tripulación,  que  ‘despega  gracias  a
cuatro  cohetes  que  se  desprenden  des
püés  del  parat’d  una  vez  que  se  ha
úeto  en  marclía’ el ‘motor.  Entoóces

e’  teléirido”:des  tierra’  contra,  las
formaciotíes  éréas’adverSali  que  es
tá  encargado  de  combatir.  Al llegar  a
las  inmediaçiofls  de  un  avión  enemi
go,’una  espoleta  acústica  1  hace  es.
tallar.  Su vejiyidad  era  de  i.250  kild
metros  poi  ho’ta, y  su techo,  de  i8.ooo
n’retros.  Estos  aparatoS  estaban  conS
tiuidos  con  madera  ‘de pino,  cemento,
cuerdas  de  piano  y  otros  materiales
que  reflejan los  efectos  sobre  la  indus
tria  alemana  del  bloqueo  aliado.  Otra
razón  para  la  simplicidad  de  los  ma
teriales  es  lá  preocupación  de  los  in
genieros  ‘del Tercer  Reich  para  cons
truir  de  una  forma  lo  más  sencilla  y
rústica  posible,  a  fin  de  poder  recurrir
a  multitud’ de  pequeños’ talleres  mecá
nicos.  Es  esta  una  gran  lección  indus
trial,  pues  la  modestia  de  la  construc
ción  no  ha  repercutido  en  modo  algu
no  eñ  la  eficacia  de  las  armas  secre
tas.  En  la  exposición  de  Lausana  ha
bi a  también  un ingenioso  esquema  que
interpretaba  de  una  manera  veroslmil
el’ funcionamiento  de  la  bomba  atómi
ca.  También  se  exhibía  el  equipo  com
pleto  de  los  «hombres  rana»,  que  des-
ti  uyeron  las  barreras  submarinas  de
la.  cóta  en  la  que  se  llevó  a  cabo  la
invasión.

*  .19-tX.—El corresponsal del dia
rio londinense «Dalty CÑphic»’ en Sid
ney dice que la primera «arma de la
era  atómica» británica será constrtl

‘da  próximamente en la  llanura de
Heartland, país deshabitado de ‘Aus
tralia. Se trata de un proyectil cohete
llamado oficialmeflté «proyectil guja»,
que  es, según: se’ cree,’ una versión

‘muy perfeccionada dé la bomba velan
te  a1emana. Va provitb de un dispo
stvo’que’ permite dirigi,iO por radio.
El  Cobierno australiano ha res2.rvado
a  este efeCto’ una gran fábrica en las’
proximidades de’las’ minas de uranio.

925
19461



NOTICIARIO

f”  2I.IX.__  de  septiembre,  el
Departamento  de  Marina  estadounj
dense  anunció  que  el  acorazado  de
45.000  toneladas  Kentucky y ‘el  cruce..
ro  de  batalla  de  27.000  toríeladas  Ha.
wai,  que  se  encuentran  actualmente  en
construcción,  van  a  ser  equipados  con
grandes  baterías  de  bombas  cohetes
en  lugar  de  cañones.  Estas  .baterí’s  dis.
pararán,  proyectiles  dirigidos,  que  re
emplazarán  rrentajosamente  a  las  gra
nadas  habituales  Con  su  mayor  velo
cidad  perforante.  El  Hawai  fué  co
menzádo  en  1943,  y  aunque su cons
trucciÓn  fué  interrumpida  durante  las•
últimas  fases  de  la  guerra,  se  encuen.
tra  actualmente  prácticamente  termi
nado.  Las  obras  a  bordo  del  Kentuc
ky  están  terminadas  hasta  la  ctibierta
principal.        - -

26-lX.-—-L  radiaciones de  la
bómba atómica han. hecho abandonar
pór’tocfas sus dotaciones 75 buques de
la  Marina, norteamericana.

Estos  buques, que  tomaron parte
en. el segundo experimento de Bikini’
hace diez-semanas,  enconta.,  de
pronto con padOer los peligrosos efes-
tos  de la radioactividad

Algunos  se. hallan .‘ en  Pearl ‘Har
bour;  otros, a lo largo de la costa del
Pacífico desde Seattle,’ en el  Norte,
hastá  San . Francisco, Los Angeles’ y’
San  Diego,  en el Sur.

Se  dió  la  orden:’ «Abandonen los
buques)). Tuvieron que salir  iñcjuso
las  dotaciones de los grupos de rpa.
ración y  conservación.

Los  registrao  comprobaron una
radiación procedente del agua salade
en  tuberías y condensadores.

Al  principio se pensó que  los bu.
ques afectados serían Un centenar, pe
ro  más tarde ‘pudieron excluirse 25.

Se está disponiendo en Wáshington
una -rcuela  especial- para- entrenar ‘a
926  -

cien especialistas que se enfrenten con
el  problema. Un informe conjUnto del
Ejército y  la Marina anuncia:

((Los  buques sufrirán  cuarentena
hasta haber sido objeto de una cuida.
dosa’ limpieza.

No  existe ningún  peligro para el
personal que, sé encargue de ella.))

Los grupos de.Jimpieza usarán unas
máscaras respiratorias de oxígeno.

Los cascos y las bodegas de los bu
ques se sospecha resulten focos peli
grosos.

Uno  de los buques que no resultES
afectado es ‘el  transporte B’urieson,
que  llevaba cerdos, cabras y  cochini.
lles  de Indias provistos de «uniformes
especiales)).

*   Fotografía hecha egundos des.’

pués de haberse desencadenado’ sobre
Bikini, el 30 ‘de junio, la energía ató
mica;  se  ve  la  columna  de  humo  que
sube  al  cielo  en  medio  de  una  deslum
brante  claridad  que  ha’creado  la  ma.
no  del  hombre.  La  prueba  científica  se
hizo  con  una  flota.cconejo  de  Indias,,,,
compuesta  por  buques  de  guerra  que
sufrieron  la  furia  ‘y  potencia de la
bomba.  -  ,  ,  ‘

*  2-X.-—--La Marjna.tendrg que su.
frir  modificación en su ‘construccIón y
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en su empleo táçtico como consecuen
cia  de la Introducción en el campo de
nuestros descubrimientos humanos de
la  energía nuclear.

Con su autoridad, el Almirante Ba
yot  ha esbozado y dibujado una sulLa
ta  del futuro buque de superficie tal
como él  lo  concibe. Nos muestra en
«La  Ilustración» que este buque de

-    combate deberá presentar una forma
de  caparazón de tortuga, a fin de eVi
tar  las consecuencias de.la explosión
de  las bombas atómicas en la  proxi
midad  de  sus  superestructuras y  Ii
brarse, bien que mal, de los efectos
térmicos, mecánicos, físicos y radioac.
tivos  de la  disgregación de  lá  ma
teria.

Esta  unidad, que recuerda las imá.
genes fantasmagóricas de nuestra ima
ginación, deberá estar provista de ar
tillería  moderna, a  fin  de interceptar
el  tiro de las bombas atómicas lanza
das bien por aviación o por otro me
dio,  o  pol  una reacción de la  radio
energía,  ayudado por  elementos de
conducción de radio o por la  niébla.
Todas las hipótesis en este sentido es
tán  perrnitidas y  paréce que la ciencia
de la radioactividad abre a nuestras in
vestigaciones un campo de acción ili
mitado  en lo desconocido de nuestró
planeta.

La  debilidad del navío proviene del
hecho de no verse exactamente el ca
mino para defenderse en la aótualidad
contra la explosión de Una bomba ató.
mies  submarina; es decir, preparada
para explotar bajo el agua a una pro.
tundidad determináda. Sin duda algu
na,  hasta ahora no ha sido posible fi
jar  los efectos reales de tl  explosión:
los que han sido observados no démos.
traban  nada más que las e:xploslones
en  la atmósfera.

De  cualquier foñna que se  estudie
‘6]

el  problema, parece, como nosotros he
mos dicho y es también la opinión del
almirante Bayot, que el submarino ten
drá un puesto de preferencIa en los es.
catones de esta Marina del mañana,
que tal  vez sea llamada para pu’lveri
zarnos. Antes de explicar el  porqué
diremos algunas palabras sobre el su.
mergible.

Hace apenas cincuenta años que na
ció  una disputa entre los partidarioS
del  ingeniero naval francés Mauges y
los  de  Laubeuf, quienes finalmente,
con sus discusiones, consiguieron per.
feccionar nuestro invento de destruc
ción.  Concebido en los primeros tiem
pos  para no ser más que un simple
torpédero, para atacar en inmersión
con  el  torpedo, fué uti!izado por los
alemanes en 1914-18 como arma de
bloqueo poderosa que casi hizo perder
la  guerra a los aliados, por el daño que
ocasionó en  laé filas  de sÚ  Marina
mercante (mas  de 70.000 toneladas
por  mes).

En  la  última guerra los alemanes
se  preparaban para continuar esta Tu.
cha,  cuando surgió el radér, quehizo
perder a! submarino en emersión el be.
neficio de esta facultad de inmersión
que presentaba para él. Fué necesario
volver a la inmersión el funionarnien
to  de los Diesel bajo el agua, e Inclu
so  la recarga de los acumuladores en -

estas circúnstancias.
Tal  es el estado actual en que encon.

tramos al submarino. Es un buque que
gozá  de un  radio de acción bajo el
agua,  que nó tiene otro límite que el
de  la  cápácidad de sus depósitos de
combustible: un  buque que no llene
nada  más que esta servidumbre en
contraposición a los que tenían que su
bir  a la superficie para cargar sus acu
muladores. El navío que no pueda ser
detectado será él que en la Marina del
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porvenir ásegure al submarino un va
lor  táctico particularmente interbsante.

En efecto, lo que desde SU’ origen ha
dadofuerza al submarino essu invisi
blidad.  Invisibilidad a las buscas diur
nas de los prismáticos y a las noctur
nas. del reflector, pues incluso el  pe.
riscopio  pasaba desapercibido. Hoy,
que  la  visibilidad directa del enemigo
ha sido sustituida por la detección del
radar, 01 submarino conserva sus ven
tajas  de antaño. Las radiaciones de
pequeña longitud de onda émpleadas
en  los aparatos detectores no lo pue
den  alcanzar si el submarino está ca
pacitado para navegar a grandes pro
fundidades, y las ondas detectoras no
pueden atravesar nada más que algu
nos metros del agua. Solamente pue’.
de  ser localizado en realidad por los
ultrasonidos a distancia que ‘no pasan,
a  pesar de ello, de dos kilómetros, O
bien los sumergibles modernos pueden
alcanzar una velocidad de Inmersión
más rápida que les permIta escapar al
detector.

Así  que, mientras que presentamos
al  buque de superficie como una presa
víctima de las brutales y  nocivas con
secuencias de la bomba atómica, el sub
marino,  por lo  menos en  inmersión,
podrá gozar.de los recursos específicos
para  intentar sustraerse, salvo si  el
enemigo está en condiciones de bom
bardear zonas profundas donde el sub
marino  pueda moverse.

La  cuestión estriba actualmente en
saber ‘ cómo el  sumergible podrá ata
car,  Sabemos sus cúalidades eventua
les de defensa antlafónlca. ¿Cuáles se
rán,  pues, su virtudes en la ofensiva?
En  primer lugar el torpedo clásico, sin
base de  lanzamiento, que puede ser
conducido por radio o provisto de un
dispositivo de conducción acústico. Es
tos  torpedos, ¿podrán recibir una car
28

ga  atómica? En caso afirmativo, ¿los
efectos de esta explosión no serían tan
peligrosos para el. submarino mismo
como para su objetivo? Esto es lo que
queda por saber. Pero reducido al lan
zamiento del  torpedo moderno, que
nosotros  conocemos, el  sumergible
está  capacitado para desempeñar un
papel extremadamente importante en:
el  curso de la guerra moderna. Tan es
así,  que el general Davet escribía en
eic(Journal de Cénéve» del día 17 de
junio  de 1946 que el submarino «pare
ce transformarse, por su movilidad en
las  tres dimensiones, por su invisibi.
lidad  y  la potencia de su armamento,
en el instrumento por excelencia de la
guerra de corso, árbitro de la libertad
de  los  mares, que compite con el
avión)).

Sabemos que el  sumergible emplea
desde hace bastante tiempo una arti
llería bastante reducida, pero que en el
Sourcouf.  de 4.304 toneladas de despla
zamiento en superficie, ha alcanzado
el  calibre de 203 mm. con dos piezas
emplazadas en torres. Es decir, que
mientras se resuelva la  cuestión de
lanzamiento de la bomba atómica des
de  el  puente de un  buque (cuestión
planteada por el general Davet.) y  el’
submarino en sus cortos momentos de
emersión a la  superficie, se transfor
mará en el agente soñado para el bom
bardeo atómico, bien sobre objetivos
navales, bien sobré objetivos terres
tres  o  aéreos. Cozará, en efecto, de
esta facultad de inmersión rápida., a fin
de  sustraerse, una vez alcanzado su
objetivo  a  la  reacción del enemigo.
Nuestra unidad, por tanto,’ podrá uti
lizar  toda la gama de la  ((artillería de
reacción)), lanzando proyectilés atómi..
cos  conducidos por radio.

En  fin, una última pregunta: ¿Co
noceremos el submarino portaaviones?
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¿ Será posible construir sobre el puen
te  un hangar de aviación que conten
ga  varios aparatos capaces de ser lan
zados por catapulta? El Sourcouf  ya
llevaba un aparato, y, por tanto, sola
mente se tratará de aumentar el nú
mero. Es, sobre todo, una cuestión de
tonelaje. Pero a medida que el tonela
je  aumenta, las facultades de maniobra
del submarino sé transforman cada vez
más difíciles. La solución del proble
ma resididirá en buscar la disminución
del peso y la del emplazamento de una
aviación ligera a bolo  del buque. Co
mo óontestación al primer punto diré.
mos que es una cosa cierta que la pro
pulsión atómica, cuando sea alcanzá
da, permitirá desarrollar una gran po
tencia con un volumen y un peso muy
pequeños. Pero éste es otro asunto.

*  i3.X.—Hace  unas  semanas  yo
laron  varios  bombarderos  del  tipo
B-17  desde  Hawai  d  California  dirigi
dos  a  distancia.  Se  trataba  de  los
Drohnen, aviones  que,  sin  piloto  a  bor
do,  despegaron,  volaron  ‘  aterrizaron.
Cuando  los  americanos  concibieron
hace  dos  años  dirigir  a  distancia  has
ta  Heligoland,  por  primera  vez,  una
formación  de  bombarderos,  el  inven
to  no  había  evolúcionado  lo  suficien
te,  y  un  piloto  en  cada  Drohnen hubo
de  encargarse  del  despegue;  pará  lan
zarse  después  con  un  paracaídas.  La
«Operation  Abusive  ontra  la  base.
naval  alemana  fué  un  completo  fra
caso,  ya  que  ninuno  de  los  aparatos
pudo  alcanzar  su  objetivo.  Por  el
contrario,  hoy  los  Drohnen se  con
trolan  tan  perfectamente  desde  un
avión  de  mandó,  •oue  sirÇ llevar  ni  un
solo  hombre  a  bordo  puedeñ  ejecutar
aórobacia  aérea.  Los  - apatatos  se  di
rigen  mediante  una  emisora  de  alta
frecuenciav  reducidó  tamaño  que  en
vi’  .eale  ridiadas  a  una  longitud

de  onda  determinada.  Estas  -se  reci
ben  por  k,s  instrumentos  a  bordo  del
avión  y  mediante  un  «piloto  automá
tico)>,  COmO -el  existente  en  la  mayo
ría  dé  los  aviones  normales,  sigue  su
ruta.  Durante  el  despegue  el  avión  es
conducido  mediante  las  llamadas  emi
soras  BeeP, y  cuando  el  avión  se  ha
lla  a  unos  oo  metros  de  altut  se
encárga  de  dirigir  su  vuelo  el  avión
de  mando,  que  se  encuentra  a  vario
miles  de  metros  por  encima  del  avión
dirigido  y  que  recibe  el  nombre  de
Deepster.  Mediante  aparatos  a  dis
tancia,  puede  controlar  con  toda
exactitud  el  tablero  de  instrumentos
del  Drohfle-fl. Cuatro  o  cinco  aparatos
pueded  ser  dirigidos  por  un  avión  de
mando.  Estratégicamente,  este  in
vento  supone  que  cientos  de  aviones
dirigidos  por  sus  aviones  de  mando
situados  a  gran  distancia  de  las  de
fensas  antiaéreas,  pueden  alcanzar
sus  objetivos  y  ejecutar  las  ma.
niobras  de  los  célebres  pilotos  suici
dasjaponeses  lanzando  en  el  mornen
to  oportuno  sus  cargas  explosivas.

Por  tanto,  los  Drohnen deben  con
siderarse  en  la  guerra  menos  como
aviones  que  como  enormes  proyecti
les  dirigidos  a  distancia.  Alcanzan  su
objetivo  con  mayor  seguridad,  pero
con  menos  rapidez  que  las  armas  co
hete.  Por  ello  el  estudio  de  éstas  se
lleva  a  cabo,  actualmente  en  Nor
teamérica,  con  lamayor  intensidad.
Se  aprovechan  las  experiencias  de
doce  años  de- los  especialistas  alema
nes  que  cayeroú  en  nanos  de  los  nor
teamericanos  durante  el  avance  de  sus
ejércitos.  En  White  Sand,  e1  centro
de  investigaciones  sobre  cohetes  en
los  desiertos  de  Nuevo  Méjico,  se
ove  hablar  mds  alemán  que  cualqtikr
otro  idioma.  De  las  8  patentes  ale
manas  de  cohete,  más  de  la  mftad

929



NOTICIARIO

han  demostrado  ser  perfectamente
aplicables.  De.  lá  colaboración  con  los
alemanes,  cuya  ideología  nazi  se  per
dona  si  realmente  tienen  gran  capaci
dad  en  su  especialidad,  los  americanos
han  conseguido  nuevos  tipos  de  co
hetes.  La  V-3,  que  ya  no  puede  ser
construída  por  los  alemanes  y  que  de
berla.  servir  para  bombardear  Nor
teamérica,  se  fabrica  hoy  en  Nuevo
Méjico  bajo  la  designación  de  A-jo.
Este  proyectil  alcanza  una  altura  ‘de
más  de  200  kilómetros  y  puede  volar
a  distancias  de  unos  45oo  kilómetros
Sobre  la  meseta  White  Sand  se  .le
vantan  plataformas  para  el  lanza.
miento  de  proyectiles  en  el  espacio
más  allá  de  la  atmósfera  y  de  la  zona
de  influencia  de  la  atracción  terrestre.
El  director  del  Instituto  de  Tecnolo
gía  de  Massachusets  ha  declarado  es
tar  en  condiciones,  si  dispone  de  los
técnicos  suficientes,  para  poder  cons
truir  en  das  años  un  cohete  lunar,
que  pudiera  aterrizar  en  nuestro  saté
lite  y  dejar  allí  instrumentos  que  a  su
vez  serían  consultadas,  regularmente
desde  la  tierra.  R.  A.  Flutcheson,  di
rector  de  los  laboratorjo.s  de  investi
gación  de  la  Westinghow  Company,
ha  llegado  a  hablar  de  un  período  de
de  ocho  meses.

Merecen  citarse  también  los  planos
para  la  Preparación  de  guerra  bioló
gica.  Todavía  en  e!  año  94T  con  side
raban  los.  sabios  norteamericanos
fantástica  e  impracticable  la  idea  de
una  guerra  biológica.  Basándose  en
los  informes  del  servicio  de  noticias
norteamericano  en  que  se  hablaba  de
una  guerra  biolódca.  Basándose  en
joponeses  y  alemanes,  se  fundó,  en
1g42,  ün  Comité  de  sabios,  el  llamado

-    Servido  ‘de  Tnvestio-acjones  de  Gue
rra,  cuya  actividad  se  racTei5 de  la
misma  atmósfera  de  mistério  que
930

-  ocultaba  la.  investigación  atómica.
•  Después  de  un  año,  de  estudios  se
abrieron  en  los  Estados  de  Maryland,
Mississipi,  Utah  e  Indiana,  laborato
rios  y  fábricas,  cuya  tarea  consistía
en  preparar  el  arma  biol6gica  de  gue
rra  para  los  Estados  Unidos.  Cerca
de,  4.000  investigadores  trabajaron
allí  durante  la  conflagración.  El  re
sultado  de  sus  trabajos  no  nos  ha  si
do  felizmente  demostrado  en  ninguna
nuevá  Hiroshima.  Pero  por  indicacio
nes  de  cierta  revista  técnica  sabemos
que  los  bioquímicos  han  podido  aislar
bacterias,  tóxicos  y  materias  sintéti
cas  y  producirlas  en  masa  con  aplica.
ción  para  fines  bélicos.  Fi  resultado
sería  temible..  Mac_Elroy  ‘y  Eklund
describen  u.n  tóxico  tan  destructivo,
que  bastaría  una  onza  lara  envene
nar  a  r8o  millones  de  hombres;  ha;
blan  de  que  e!  compuesto  «2-4-Da
empleado  para  fines  militares,  podría
destruir  las  cosechas  de’  países  ente
ros.  En  estos  descubrimientos  pensa.
saba  el  diputado  norteamericano  Al
bert  Thomas  cuando  e  el pasado  ma
yo  hablaba  de  que  la  Marina  poseía
un  arm.a  de  efectos  mortales  superio
res  a  la  bomba  atómica.  La  sección
primera  del  Servicio  de  Inestigacio
nes  Médicas  de  la  Marina,  bajo  la  di
rección  de  Albert  Paul  Krüger,  tra
baja  todavía  en  ése  y  otros  prepara
dos,  como,  por  ejemplo,  el  provoca
dor  de  la  peste  pulmonar,  que,  en  for
ma  de  inyecciones,  sirve  para  comba
tir  la  enfermedad,  pero  cue  como  ar
ma  ofensiva  la  propagaría.

Como  todo  esto  nos  parece  tan  fan
tástico,  serán  pocos  los  pue  lo  crean
cierto.  Pero  este  escepdcismo.  cue
corresponde  a  la  falta  de  imaginación
o  a  la  tendencia  a  seguir  la  táctica
del  avestruz,  se  parece  al  de  tattns
como  se  ‘negaban  a  considerar  oo-i
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•  blea  los  hechos  de  infinita  crueldad
ocurridos  durante  la  guerra.  Es  per
fectarnente  comprensible  que  la  opi
nión  americana  de  todas  las  tenden
cias  políticas,  partiendo  de  estos  y
otros  hechos  conocidos  y  previendo
el  progreso  de  las  armas  ya  existen
tes  en  América,  exija  un  cambio  to
tal  en  la  dirección  de  los  aconteci

mientos,  una  interrupción  de  la  ca
rrera  de  armamentos.  Albert  Finstein
ha  declarado  en  una  reciente  entre
vista:  -          -

¿<No  creo  qtie  podamos  a  la  vez
preparar  la  guerra  y  la  comunidad  de
la  naciones.  Mientras  la  Humanidad
posea  armas  con  las  que  puede  pro
ducir  el  suicidio  colectivo,  •creo  que
cualquier  refuerzo  de  nuestro  instru

•  mental  bélico  aumenta  la  probabili.
dad  de  una  catástrofe.»  -  -

*  27-X.—EI Gobierno Inglés va a
dedicár 20 miltonesde libras para la
construcción  y  equipo de  los  centros
de  invetigaciones de  armas-cohetes,
según se informó el 28 de septiembre
próximo pasado.

El  coste anual se calcula en 10 mi
llones de libras. Se concede absoluta
prioridad  a  la  investigación’ de pró.
yectiles antiaéreos conducidos a dls.
tancia  y  le cohetes defensivos de: lar
go  alcance. Pero se reservan conside
rables sumas para el fomento de los
cohetes trasatlánticos para pasajeros.

Las  posibilidades de cohetes «espe
ciales)> para el  tráfico interplanetario
serán también estudiadas.

Mediante un  acuerdo con el  Go
bierno  australiano, cerca de ocho ml.
llones de libras se dedicarán a los eñ
sayos de cohetes en el  desierto cen
tral  australiano.

Las  construcciones empezarán In
mediatamente, y  se  espera queden
terminadas antes de tres años. DIez

millones de libras más han sido: vota
dos  para un nuevo centro de investi
gación de cohetes cérca del añterlor,
probablemente en Eucle, un puerto én
el  golfo australiano.

Siguiendo las advertencias del  Es
tádó  Mayor  Imperial, el  Centro de
Investigación de Cohetes que sécótis
tiiye  en Westcott (Bucks) no segui
rá  ampliándose, a causa de su vulne
rabilidád

Se  le  dedicarán menos de dós mI
llones de libras, y  sus gastos al  año
nó  deberán alcanzar esta suma.

El  doctor W.  R. Cook, director de
la  factoría de Westóott, se hará car
go  probablemente del Centro de  In
vestigaciones de Australia.

Este  Centro ocupará varios milla
res  de millas cuadradas. Los cohetes
de  gran radio de acción y  capacidad
de  altura serán probados allí. Se crea
que también será usado para la corn.
probación de explosivos atómicos.

Unos 1.300 australianos aborígenes
han  sido  trasladados a  una  nueva
zona.

Las fuerzas aéreas del Ejército no!
teamericaflO están llevando a cabo ex
perimentos con proyectiles dirigidos
cerca de  Fairbanks, en Alaska, muy
semejantes a  los  que reóientemente
tuvieron  lugar en Méjico.

Se  prepara un personal especializa
do  para maniobras Invernales en las
islas  Aleutianas para el estudio de los
problemas en relación con el  uso de
maquinaria pesada en el clima ártico
y  el efecto del frío excesivo efl las ar
mas de fuego y en los proyectiles di
rigidos.

Tomarán parte en estas maniobras
tropas paracaidistas.

*   29-X. —  Entre  las  respuestas
dadas  por  Stalin  al  presidente  de  la
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United  Press,  Bai.llie,  figuró  la  si•

guiente.:
((NO  considero  a  la  b.mba  atómica

conio  una  fuerza  tan  imporante  co
mo  ciertas  personalidades  piensn
La  bomba  atómica  tiene  por  objeto
atemorizar  a  lós  débiles,  pero  no  pue
de  decidir  la  suerte  de  una  guerra.
Ciertamente,  la  posesión  monopoliza
dora  de  los  secretos  de  la  bomba  ató
micá  crea  una  amenaza,  •pero  Contra
ella  están  dos  cosas:  primera,  que  la
posesión  absoluta  del  monopolio  d  la
bomba  atómica  no  puede  durar  mu
cho,  y  seginda,  que  su  empleo  que
dará  prohibido.»

La  isla  de  Malta  ha  recibi
do  un nuevo, dique flotante que pue
de  verse a su llégada a  la base naval,
después de ser remolcado desde Ta
rento  (Italia).  El  dique fué original
mente  prefabricada en  Cran  Bretaña
y  enviado a  Tarento para su monta
je.  Una  vez montado se destinó a  la
guerra  de  Oriente, pero después del
Día  de la  Victoria sobre el Japón se
decidió que fuese a  Malta. Ahora set’
virá  a  las necesidades de la flota bri
tánica  del  Mediterráneo. En  primer
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término, un típico bote de remos mal.
tés.

*  Anuncio  de  la  película  ((El  ca

pitán  Kid»,’  proyectada  en  una  sala
de  espectáculos  de  esta  capital.

*  El  que fué  crucero de  batalla

alemán Derfflinger,  de 27.000 tonela
das,  es remolcado quilla arriba hasta
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un  astillero del Clyde, para su des
guazamiento y aprovechamiento de la
chatarra. El  Derfflinger  flgur  entre
los buques de la Marina Imperial Cer
mana que fueron sacrificados por sus
propias dotaciones en  Scapa Flow
después de la primera guerra mun
dial.  Nuestra ((loto» lo muestra re.
molcado con la quilla hacia arriba, en
su viaje hasta el Clyde, con una «SU

peirestructúra» de chozas, donde vi
vió  la dotación durante el viaje.

La  superestructura  del  acoraza

do  norteamericano  Washington,  don

de  se  ve  el  radar  y  otra  equipo  que,

en  la  guerra  atómica,  quedaría  ex

puesto  a  los  devastadores  efectos  de

a  explosión  de  la  nueva  arma.  Es
muy  probable  que  en  todos  los  buques
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de  línea  del  futuro,  la  superestructu

ra  de  combate  quede  casi  completa

mente  encerrada,  ya  qu  la  vulnera

bilidad  en  este  sentido  se  demostrÓ

bién  claramente  durante  las  recientes

pruebas  de  Bikini.

*  21-IX.—El 13 de septieinbretué
comunicada la noticia de que el cru
cero de batalla alemán, de 27.000 to
neladas, Derffiinger,  ha  llegado al
Firth  of Clide para sar desguazado.

•    El  Derffiinger  fué uno de los bu
ques de la Flota imperial alemana que
fueron destruidos por sus dotaciones
en Scapa Flow, a raíz de la primera

•  guerra mundial.

 El  buque-factoría  ballenero  Ba.
laena, el  más  moderno  y  mejor  equi

pado  de  su  clae  en  el  mundo;  estuvo
hace  poco  en  dique  seco,  en  Bélfast

(Irlanda  del  Norte),  para  ser  pinta

do.  Va  plenamente  equipado  para
efectuar  todas  las  reparaciones  de  en

tretenimiento  y  averías  que  surjan

-  durante  la  estación  ballenera,  y  lleva

dos  o  tes  aparatos  anfibios  Walrus
alojados  en  un  hangar  especial.
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*  El  expaquebot de pasajeros ita.
liano Roma  es hoy un casco arruina
do y desierto en el puerto de Cénova.
Fué  uno de los mejores vapores de la
Marina mercante italiana; los alema
nes le dotarón de cubierta de vuelo y
proyectaron transformarlo en porta
aviones de tipo medio para operado

nes en- e!  Mediterráneo. Durante. las
incursiones británicas sobre Cénova
sufrió graves daflos y no llegó a ha
cerse a la mar en- su nuevo papel.

*  i8-X.  —  Los  americanos  están

construyendo  actualmente  un  buque

«atómico>,  cuyos  planos  han  sido

trazados  de  acuerdo  con  los  resulta.

dos  de  las  experiencias  de  Bikini.

La  bomba  atómica  ha  demostrado

que  los  barcos  de  guerra  construidos

de  acuerdo  con  la  técnica  naval  tradi

çional  están  definitivamente  anticua

dos.  El  nuevo  buque  «atómico»  está

blindado  con  plomo,  a  fin  de  proteger

a  la  dotación  contra  las  radiaciones.

L  a  s  superestructuras  gig.antecas

que  estábamos  acostumbrados  a  ver

en  los  acorazados  modernos  han  sido

suprimidas,  a  fin  de  presentar  la  me

nor  superficie,  posible  a  la  onda  ex

pan.siva  de  las  explosiones  atómicas.

•  Los  instrumentos  delicados,  como-te..

lémetros,  aparatos  de  óptica  y  meca.

nismos  acústicos  están  protegidos  por

espesas  corazas  y  no  saldrán  al  exte—

rior  más  que-  durante  el  combate  y  el

tiempo  justo  para  localizar  al  adver

sario  o  regplar  el  tiro.  Después  vol—

verán  a  ser  - retirados  a  sus  proteccio—

nes.  Ningún  ser  humano  será  visible

en  el  exterior.

La  dotación,  especialmente  integra

da  por  técnico-  expertos  en  el  mane-.

jo  del  radar,  de  aparatos  de  radio,.

de  aviones  teledirigidos,  etc.,  se  man—

tendrá  en  cámaras  blindadas  refrac

tarias  a  la  onda  expansiva  y  al  calor

de  las  bombas  atómicas.

Las  dotaciones  llevarán  uniformes

especialçs  cuidadosamente  estudiados

para  asegurar  una  protección  suple.

mentaria.  Se  espara  con  impaciencia

en  América  -poder  llevar  a  cabo  los

primeros  ensayos  de  - e-s-e  acorazado

atómico,  cuya  construcción  prosigue

activamente.  Pl  primer  buque  anti

atómico  ha  sido  concebido  por  el  aI-

mirante  Nimitz  y  ha  sido  adoptado  in

mediatamente  por  los  expertos  nava

les  estadounidenses.

*  El  portaaviones inglés Thes

sens  que recientemente tomó parte en
unas maniobras navales en el Mar del

[Diciembre
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Norte,  llevando a bordo cadetes y  cfi.   -el -recinto acotado de la• Marina en la
ciales  de Aberdeen.             - Ciudid  Lineal,  donde se  encuentran

*   El día  7  de octubre  pasada se
celebr4  el  acto  de ‘la  entrega  de  la
Bandera Nacional al batallón de Infan
tería  de Marina del Ministerio.  La en.
seña  le 1 uó otorgada por O.  M.  de 20
dp  marzo de 1946, siendo regalada a
la  unidad por  el  excelentísimo señor
Ministro  de Marina.

Fué  creado el batallón de Infanteria
de  Marina  del Ministerio  por  Ley  de
17  de octubre  de 1940, encomendán
dose  al  mismo la  misión de guarnecer
el  edificio  del  Ministerio  de Marina y

enclavados  la  Estación  Á adiotelegt4
Oca, la Esct’ela de Armas Navales, los
Laboratorios  y  Talleres de 1 nvestiga
ción  del E.  M. de la Armada (L.  Y  T.
1.  E.  M. A.),  €1 Colegio dO Huérfanos
y  el  Cuartci de Infantería de Marina,
que  ocupa el batallón.

Se  eligió la fecha del aniversario de
la  batalla de Lepanto y  día de la  Vir.

0gen  del  Rosario para  realizar  la  so
lemno  ceremonia. A  las  diez horas se
encontraban  en  el  Paseo de  Coches
del  Retiro  las fuerzas del batallón  del
Ministerio  de Marina  (integradas  por
cuatro  Compañías y  banda de niúsi
ca,  cornetas y  tambores),  al  mando
del  Teniente  Coronel. primer  Jefe  del

93
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‘mismo,  don Cerardo Barro;  una Com.
pañía  de tropas de Aviación, dos Com.
pañías  del batallón  dl  Ministerio  del
Ejército  y  un escuadrón de Lanceros.
Al  frente de la  línea figuraba el  Coro
nel  de Infantería de Marina  don José
Manzano.

A  los pocos minutos  llegó S.  E.  el
Ministro  de Marina,  Almirante  Rega
lado,  que era esperado por  las autori
dades militares y  civiles, así como por
nut,ídas  comisiones de Jefes y  Olicia.
les  de los tres  Ejércitos.  En las tribu
mas  aparecían familiares  e  invitados.
Acto  seguido, el  Ministró  de Marina,
acompañado del Almirante  Heras, Je
f e de la Jurisdicción Ceiitral;  Capitán
general -de la  primera Región Militar,
Teniente general Muñoz Crandes; Jefe
•de  la  Región Aérea, General González
Callarza,, y  Ayudantes, pasó revista a
las  tropas,  a  los  acordes del  Himno
Nacional,  rindiéndoseje los honores re
‘mentarios.

A  continuación tuvo  lugar la  bendi.
ción  de la bandera por el  Teniente vi
cario  de la Armada, don Cipriano Ta
pia,  y  seguidamente la  entrega de la
misma,  siendo madrina la  excelentísi
ma  señora doña María Luisa Aznar de
Regalado,  que  leyó  unas  emotivas
cuartillas  ensalzando las  glorias  de
36

la  enseña  roja  y  gualda  a  través
de  la  historia,  añadiendo que las  ma
dres  españolas  confiaban el  sínibo
lo  sagrado de la  Patria  a  la  custo.
dia  de los centenarios infantes de Ma
rina.  Contestó el Teniente coróne  Ba
rro,  aradeciendo el  honor dispensado
por  la esposa de S. E.  al amadrinar la
bandera de la  Unidad, afirmando des
pués  que todos los  miembros del  Ba
tallón  estaban dispuestos a  defender
hasta  la muerte el pabellón de España,
a  las  órdenes del  Caudillo.

Luego  se celebró el Santo Sacrificio
de  la  Misa, en el que ofició el Capellán
del  Batallón,  don  Fidel  Gómez Col_o
rno;  ocupando las banderas de la  Ma
rina  y  Ejército  y  estandarte de Avia
ción  el lado de la Epístola. Durante la
misa  actuó  la  banda  de  música del
Tercio  de Levante. Terminada la misa,
les  banderas fueron a  ocupar.sus  lu
gares  en  formaeión  Seguidamente y
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a  la voz de mando. del primer Jefe-del
Batallón se disparóla’descarga de Or
denanza, tras, expresar la  fórmula y
dar los gritos de rituál; yendo despuS
las  fuerzas a  oupar sus puestos en
destile.

*  9X.—A  la  ez  que  el  impór—

tantisiino  programa  de.  «Hulla  blan
ca)>,  actualmente  en  ejecución,  el  mi
n.sterio  francés  de  Producción  Indus
trial  ha  iniciado’  el  estudio  de  proyéc.
to  de  aprovechamiento  de  la  energía
solar,  qüe  pronto  entrarán  en  la  fase
experimental.  Eta  iniciatva  resulta
muy  oportuna  ahora  que  los  combus
tibles  escasean  y  la  energía  atómica
está  estrechamente  controlada  y  exi
ge  además  para  su  empleo  un  utillaje
industrial  fórmidable,  por  todo  lo
cual  solamente  puede  estar  a  la  dis
posición  de  quienes  manejan  millares
de  millones.

Cada  metro  cuadrado  de  superficie
terrestre  expuesto  perpendicularmente
a  los  rayos  del  ‘sol recibe  i  .6oo  calo
rías  por  hora.  A.esto  se  le  llama  cons.
tanfe  solar.  Eñ  el  Sahara,  cada  me
tro  cuadrado  cíe  suelo  recibe  efectiva
mente  el  equivalente  de  oo  gramos
de  carbón  por  hora.  Una  hectárea  cua
drada  absorbe  teóricamente  el  equiva
lente  de  siete  toneladas  ,otidianas  de
carb6n.  .  -

Una  instalación  para  el’ aprovecha
miento  del  calor  solar  fué  hecha  hace
algun’os  años  en  Meadi,  mediante  la
utilización  de  amplios  espejos  de  per.
fil  parabólico,  que  formaban  largos
pasillos  de  calor.  Siguiendo.  la  línea
focal  del  espejo  -circuIa  un  tubo  me.
tálico  a  modo  de  caldera,  en  el  cual’
se  inyecta  agua  por  medio  de  un
bomba:  el  vapor  escapa  por’  el  ot
extremo  del  tubo,  haciendo  funcionar
una  máquina  de.  émbolos.

La  «caldera  solar»  de  Meadi  em
pleaba  2.p.ilas  de  26  espejos,  es  decir,.
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Concedida la veniapor S. E. il  Mi
nistro, se iniciÓ l  desfile. Los Capita
nes ordenaron el vista a la derecha a
sus Compañías, al pasar a’nte la  tri
buna de las  autoridades. La marcha
dió fin ante la puerta principal del Mi.
nsterio de Marina, en l.a calle de Mon
talbán,, donde se retiró la bandera con
los  honores correspondientes.
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un  total  de   espejos,  representan

do  una  superficie  de  450  metros  cua
drados.  Durante  las  ocho  o  diez  ho
ras  de  aprovechamiento  la  máquina
producía  una  potencia  regular  de  50

caballos.
El  defecto  de  los  espejos,  además

de  su  precio  muy  elevado,  dada  su
considerable  superficie,  es  que  deben
seguir  al  sol  en  su  movimiento  apa
rente  diurno.  Este  problema  de  auto.
matismo  ha  sido  resuelto  mediante  los
«ojos  eléctricos>)  especiales,  aprove
chando  una  cámara  negra,  en  cuyo
fóc  se  colocan  dos  láminas  de  meta
les  de  dilatación  desigual,  como,  por
ejemplo,  de  hierro  y  cobi  e.  Cuando  la.
imagen.  del  sol  es  recogida  en  una  dé
las  Iániinas,  .ésta  se  arque,a  y  viene  a
establecer  un  contacto  eléctrico,,  que
acciona  los  motores  de  orientación.
En  la  madrugada  se  ve  a  los  espejos
dar,  una  vuelta  completa  para  colo.
cárse  frente  al  sol,  al  que  siguen  du
rante  toda  el  día.  A  lo  que  se  dice,
seh’alla  en  construcción  actualmente
un  espejo  de  diez  metros  de  diáme.
tro  basado  en  semejante  principi.

En  vísperas  de  la  guerra  fué  cons.
truído  un  aparato  extraordinario:  la
llamada  «caldera  solar  de  mayonesa  de
aceite».  Esta  caldera,  que  contiene
aceite,  se  coloca  en  el  foco  de  un  es
pejo  cilindrdparabólico,  donde  su  tem
peratura  se  eleva  a  300  grados;  una
bomba  inyécta  agua  en  ese  aceite,
dando  lugar  a  una  violenta  ebullición,
compñrable  a  la  ‘»crecida» de  una  ma
yonesa.  El  vapor,  por  su  alta  tempe
rátura’  puede  dar  excelente  rendi
miento,  pone  ‘en  movimiento  la  má.
quina,  mientras  que  el  aceite  sé  rein
tegra  ‘a lá  cáldera.

Dos  sabios  franceses  han  consegui
do,’  a  lo  lárgo  de  experimentos  céle
bres,  aprovechar  indirectamente  el
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calor  solar  basándose  en  las  dife-en.
cias  de  temperatura  relativamente
considerables  en  los  mares  tropicales.

Fijémonos  en  el  término  de  »dife.
rencia»,  verdaderamente  esencial.  El
principio  clásico  de  Carnot  nos  enseña
que  para  poder  transformar  el  calor  en
energía  mecánica,  es  indispensable  po.
seer  dos  fue.es  de  mc’  gia  con  tem
peraturas  diferentes.  El  calor,  por  su
tendencia  a  pasar  de  la  zona  cálida  a
la  zona  fría,  permite  una  metamorfo.
sis  parcial  en  energía  utilizable;  el  se
gundo  principio  nos  enseña  que  el  ren.
dimiento  de  esa  transformación  es
tanto  mayor  cuanto  la  diferencia  de
temperatura  entre  aniba  zonas  sea
más  considerable.

En  las  máquinas  de  vapor  y  los
motores  de  explosión  o  de  combus.
tión  se  intenta  aumentar  esta  diferen
cia  de  temperatura,  que  se  logra  lle
gue  a  ser  de  varios  centenares  de
grados,  merced  al  coqveniente  calen
tamiento  -del  vapor.  En  la  costa  de
Cuba,  donde  se  hicieron  los  experi
mentos,  la  temperatura  superficial  del
agua  ‘llega  a  los  28  grados,  frente  a
la  de- seis  -para  la  saguas  más  profu.
das;  la  dierencia  de  22  grados  resul.
ta  evidentemente  débil,  por  lo  que  ta
les  instalaciones  tienen  un  rendimien
to  poco  ventajoso;  pero  cuando  se
dispone  de  todo  el’  océano,  ‘importa’
poco  ese  rendimiento  insuficiente.

El  princIpio  es  el  siguiente:  las
aguas  de  la  superfice,  relativamente
cálidas,  se  introducen  por  un  largo
tubo  en  un  recipiente  cerrado,  en  que
una  bomba  mantiene  el  vacío.  Instan.
táneamente  el  agua  se  transforma  en
vapor  por  un  verdadero’  fenómeno  de
explosión.  El  vapor  atreviesa  una  tur-  -

bina  de  grandes  dimensiones,  a  la
que  hace  girar  y  va  a  condensarse
mezclado  con  una  masa  de  agua  fría
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impulsada  por  otro  tubo  de  6oo  me
tros  de  profundidad.  Este  último  tu
bo,  de  dimensiones  colosales,  es  el
punto  débil  de  todo  sistema.  La  ms.
talación  funcionó,  sin  embargo,  y
probó  que  en  adelante  será  posible
utilizar  la  energía  mecánica  uroporcio
nada  por  las  masas  de  agua,  aun
cuando  sólo exista  una  pequeña  dife
rencia  de  temperatura.

Precisamente  los  ensayos  franceses
se  están  llevando  a  cabo  actualmente
a  base  de  la  preparación  de  capas  de
agua  templada,  calentadas  artificial-
‘mente.

Imaginémonos  inmensos  depósitos
1e  cemento  en  los  que  se  haga  cir

cular  una  capa  de  agua  de  poco  es
pesor  sobre  fondo  negro,  que  absor
be,  por  tanto,  el  calor  solar.  Sobre
-esas  superficies  el  agua  se  recalien
ta;  llega  así  a  una  instalación  análo-:
ga  a  la  de  Cuba,  en  la  que  el  conden
sador  se  alimeñta  del  agua,  relativa.
mente  fría,  de  un  río.  Así  las  masas
cálidas  y  filas  pueden  utilizarse  en  el
inismo  lugar.

En  el  proyecto  actual,  el  agua  cir
cula  en  capas  de  diez  centímetros  cu
bierta  por  una  película de  aceite,  cuya
fórmula  exacta  no  ha  sido  encontra
da  todavía,  y  que  sirve  para  evitar  la
cvaporación.  Se  calcula  que  el  agua
se  calentará  hasta  6o  grados,  hacien
do  circular  un  metro  cúbico  de  agua
templada  por  una  superficie  de  13  me
tros  cuadrados  por  hora.  Admitiendo
que  el  condensador  se  alimente  de
agua  de  rio  de  12  grados,  la  diferen
cia  será  de  48  grados,  es  decir,  más
que  los  mares  tropicales.

Para  las  instalaciones  en  el  Saha.
a-a  se  proyecta  la  utilización  conjunta
de  los  «depósitos  negros))  para  la  ob
tenciÓn  del  agua  caliente  y  de  los  «de-
.1946]

pósitos  nocturnos»  para  la - del  agua
fría.  No  hay  que  oiviósr  que  en  el  Sa
hara  las  noches  son  glaciales;  en.
Uargla  y  en  l.n  Salah  se  han  regis
trado  temperaturas  de  diez grados  ba.
jo  cero  durante  la  noche,  frente  a
cincuenta  grados  sobre  cero  durante

-el  día.
En  las  regiones  polares,  que  lla

man  hoy  la  atención  de  los  Estados
Mayores,  los  vientos,  extraordinaria
mente  fríos,  barren  la superficie  de  los
bancos  de  hielo.  Su  temperatura  fluc
túa  en  20  y  50  giados  bajo  cero,  con
una  media  de  22  grados  sobre  cero.
Pero  bajo  los  bancos  de  hielo,  allí
donde  el  agua  permanece  líquida,  la
tempei  atura  nunca  desciende  por  de
bajo  de  los  cuatro  grados.  De  ahí  la
concepción  atrevida  de  «fábricns  po.
lares))  de  que  es  autor  el  doctor  Bar.
jot.

En  esas  instalaciones  paradójicas,
la  fuente  de  energía  cálida  sería  cons
tituida  por  vastos  repósitos  de  buta
no  recalentado,  si  podemos  expresar-
nos  as!,  por  el  agua  obtenida  debajo
del  banco  de  hielo.  El  vapor  de  buta
no  circulando  por  conductos  - a  pre.
sión  baja  pone  en  -movimiento  a  las,
turbinas.  La  condensación  se consigue
por  gigantescos  radiadores  análogos.
a  los  de  los  automóviles,  expuestos  a
los  vientos  polares,  y en  los  cuales  el
butano  vuelve  al  estado  líquido.  Gra
cias  a  este  ciclo  energético,  un  metro
cúbico  de  agua  helada,  obtenida  bajo
el  hielo,  proporciona  el  equivalente  de
diez  kilos  de  carbón.

Hulla  ecuatorial,  hulla  de  hielo,  hu
lla  sahariana,  estos  grandes  proyec.
tos,  perfectamente  realizables,  sólo
despiertan,  interés  en  función  de  sus
posibilidades  para  transportar  la  ener
gía  a  gran  distancia,  hasta  los  cen
tros  civilizados  de  consumo;  su  por.
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venir  está,  por  -  consiguiente,  relacio
nado  con  el  de  la  electrotécnka  de  al-  Y
ta  tensión.  Los  ensayos  actuales.  de
ciertas  sociedades  suizas  para  el
transporte  de  coi-riente  continua  a
700.000  voltios  o  incluso  a  i .ooo.ooo
de  voltios  permiten  en  este  aspecto
mantener  las  mayores  esperanzas.

t
Núm.  2.

1.

4

$4

»

4

r     :‘-. ./!‘j:                   1

Núm.  1.

r

*   El  radar  es  utilizado  actual

mente para la  localización de campos
petrolíferos. En la figura núm. 1, an
tena  de  radar  utilizada paia . dicho
fin.  En  la ((foto)) núm. 2,  una lancha
a  motor,  de poco calado, usada -por
la  Standard OIl  Cempany, en las Is
las  Bahamas, para.sus investigaciones
940
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en  aguás joóc’’proiunda  y  en  las
«lotos»”ñúms. 3’y4,”ia’embarcacióll
y  detállé d  la  cámara  de buceo em
pleada cuando se ópera-en  zonas de
mayor. írofundidad.’ Cámara dotada
de equipo radar, quehace posible el
disciihrimiente dé lormáciones floló
gtcas.    ‘     -.;1]

4j44coi4B*1BW
1              -S               «;0]

•     26.IX.—Com’encemoS  por  ‘una
�eja  historia,  anmrior’  a  la  ‘pi-imera
guerra  mundial  de  i9i4.

Un  joven  ingeniero  -&a a  estudiar
en  Yersia  los  yacimientos  de  petróleo
Se  llama  Wilflarn -  Kiiot  d’Arcy.
Transcurren  varios  añb  en  una  bús
qüeda  infructuosa;  pefo  un  buen  día
obtiene  del  ‘Sha  dePersiá  una  conce
sión  eherai  ‘para  todo  el  territorio.
Exito  increíble,  que  vale  una  prodi
giosa  fortuná,  puesto  que  4’Arcy  en
cuentra  en  áquel  momefito  los  yaci
mientos  ‘búscados  tanfo  tiempo  en
vano.,

Pero  Knot  d’Arcy  no  shorpbre  de
negocios.  Es  un  investigador  por  pa
sión,  un  idealista  muy  crédulo,  al  que

•  asustan  las  opéradiones  mercantiles.
Perseguido  por  los  agéntes,  qu  le

hacen  ofertas  muy  tentadoras,  d’Arcy,
decidido,  a  vivir  tranquiamente  y ‘a
consagrar  el  resto  de  su  existencia  a
Dios  (pues  quiere  hacerse  monje  o

•  misionero),  se.  embarca  para  Nueva
York.

A  bordo  del  ‘  transaüántico  dedica
su  tiempo  a_leer  y  a  rear;  no,  cruza
la  menor  palabra  con  los  dems  ‘paL
sajeros,  que’  no  le  ‘resultansimpáti
cos,  a  excépción  de  un  piadoso  sa

19463  -.

‘cérd,te,  silencioso   reservado  cómo
(él  mismo.  ‘  ‘  ‘

Dos  días  antes  ‘de  deembarc’ai-,
d’Arcy  rélata  sus  aventuras  a’  aquél
‘nuevo  aiñigo.’  Se  queja  de  la’loçura
“del  oro  que  preocupa  a  ‘sus  contemL
poráneos  revela  iue  poseí  uit  decreto
de  concesión  general  para  “tddos” los
-territo’rio  pefrólífems  ‘de’ Persia-y  que
tiene  la’-intencióit  de’  d’esttuirHaqué’l
documento.  El  sacerdbte  le  ugiéiffe
entonces’  que  ceda  aquella  concesión
a  ‘la  -Iglesia,  a” fin  de-  facilitar  a  los
miSioneros  anglicanos,  para  ‘la”mayor
gloria  de-: Dios,  Id  entrada  en  los  te
.rritorios  -que  hasta  la’  fecha  ha:’ pro
hibido  el  Sha.  D’Arey,  convencido,
entrega  todos  sus  derechos  de  los  que
iba  .a,  ser  el  petróleo  del  Irán  a  su
compañero  de  v’iaje

Ahora  bien,  este  - compañero  ‘de  -

viaje  no  es  un  sacerdote.  Se,  trata  de
un  agente  del  Jntelligen’te  .Service;  Y
uno  de  los  -  más-  brillantes,  Sydneji
Reilly,  que.  más,  tarde  ‘desaparecía
,misteriosamente  ‘en  la  Rusia-  soviéti
ca,’en  el  curso  de  una  «misión  políti
ca»,  que  también  se  relacionaba”  con
-el  petróleo.       ‘

Esta  histoi-ia,  qué  parede  ini folle
‘tín  de  .avéhtúrás  y  éspio’naje,  tan  fre
tuentémente  ‘utilizado  en  el  cine’ ‘mo
derno;  constituye  en  realidád  un  capí
tulo  atiténtico  de  1a  guerra  Secreta
por  el  petróleo.

-  Subraya  también  la  importancia  del
 apel  desempeñado  or  el  Intelligen

ce  Service  en  la  lucha  continua  que
-nunca  ha  cesado  de- enfrentar  entre  sí
a  los  monopolios  del  petróleo’  y  friuy
particularmente  a  estos  dos  ¿oldsos:
la  Royal-Dutch-Shell,  anglosajona;  y
‘la  Standard,  norteamericana,  eátb  es,
Deterding  contra  Rockefeller,  los- dos
‘&reye  del  peti-óleo.  ‘  -
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El  Convenio  de  San  Remo  de  24

de  abril  de  1920  había  subordinado
por  completo  los  intereses  petrolífe
ros  franceses  en  el  Oriente  lÍedio  a
los  de  Inglaterra,  I  cual  explica  la
actitud  de  los  Estados  Unidos  en  lo
referente  a  las  deudas  de  la  guerra
de  1914  a  1918.

Las  sociedades  petrolíferas  se  divi
den  el  mundo  en  1939  en  la  propor..
ción  siguiente:

Grupo  ‘tandard  norteamericano,
que  controla  por  medio  de  sus  ‘núlti
pies  filiales,  más  o  menos  sometidas
a  la  Standard  de  Nueva  ‘Jersey,  alre.
dedor  de  un  35  por  roo  de  la  produc
ción  norteamericana.

Grupos  Sinclair,  Continental  Oil,
Texas  Corporation,  tc.,  que  contro.
lan  el  30  por  roo  de  la  ‘producción
norteamericana.  :  -

Grupo  ánglohoiándés,’  con  la  Ro
yal.Deutch-Shell,  que  extiende  sus  su
cursales  por  todo  el  mundo,  y  la  An
glo.Irania-Campany  Limited,  socie.
dad  en  la  que  participa  el  Estado  bri
tánico  en  un  40  por  ioo  del  capital.

Grupo  de  la  Irak  Petroleum  Conipa
ny,  en  la  que  participa  Inglaterra  por
medio  de  la  Anglo-Persiam,  y  la  Po
yal-Dutch,  América  del  Norte,  por
medio  de  la  Standard,  y  Francia,  por
medio  de  la  Compagnie  Française  ds
Petroles,  en  proporción  del  23,75

por  ioo  ada  país,  más  una  prima  del
ro  pOr  100  para  la  AngloPersiam,
empresa  directamente  controlada  por
el  Almirantazgo  y  el  Intelligence  Ser
vice.  La  mayor’ía  de  las  acciones  es,
por  tanto,  inglesa.

Si  Norteamérica  provee  por  sí  sola
un  6o  por  ioo  del  petróleo  mundial,
Rusia  produce  el  io  por  roo  o  acaso
seguramente  más.

La  lucha  fué  muy  dura  también  en-

tre  la  Royal  y  la  Standard  alrededor
de  los  rusos,  que  las  dos  compañías
pretendían  redistribuir  a  sus  clientes
bajo  etiqueta  propia.

El  consorcio  norteamericano  trata
con  los  soviets.

El  consorcio  anglosajón,  inspirado
por  Deterding,  sigue  una  política  muy
oscura,  prepara  golpes  antisoviéticos
,r  al  mismo  tiempo  trata  con  los  so
viets,  todo  ello  con  vistas  a  un  se
gundo  propósito.

El  vencedor  del  episodio  ruso  en  la
guerra  mundial  del  petróleo  es  Rusia.
•  Se  ‘constituye  en  árbitro  de  las  dos
grandes  empresas.  rivales,  dicta  sus
condiciones  y  pone  sus  cláusulas;
puede  figurar  con  ventaja  frente  a  sus
clientes.  Su  economía  estatal  le  per
mite  permanecer  dueña  de  sus  precios,
y  esos  precios  los  fija  muy  bajos.

Y  Rusia  en  este  momento  mismo
se  prepara  a  ganar  en  otros  frentés,
empezando  por  Rumania.  Antes  de  la
última  guerra  la  producción  de  petró..
leo  de  Rumania  se  hallaba  controla.
da  por  sociedades  en  su  mayor  parte
extranjeras.  Los  capitales  verdadera
mente  rumanos  representaban  apenas
algo  más  de  la  cuarta  parte  del  total
de  las  inversiones  en  las  diversas  com
pañías  petrolíferas.

La  Royal-Dutch  era  dueña  de  más
del  30  por  roo  de  esos  capitales;  los
Estados  Unidos,  del  ro  por  roo,  y
Francia,  del  r6  por  loo.  La  sociedad
As.tra-Romana,  una  filial  de  la  Royal
Dutch-Shell,  disfrutaba  con  un  gran
margen  de  la  producción  más  impor
tante.

En  1939,  el  mayor  cliente  era  Ale
mania,  que  adquiría  la  mitad  del  pe
t-róleo  rumano.  -

Cuando  ocuparon  Rumania,  los  ale
manes  se  apoderaron  de  varias  socie.

[Diciembre942



NOTICIARIO

dades  con  capitales  belgas  y  france
ses.

Después  de  sus  ofensivas  victorio
sas,  los  rusos  se  apoderaron  de  estas
sociedades,  consideradas  como  botín
de  guerra  confiscado  al  enemigo  ale
mán.

Y  este  botín  representa  la  cuota  so
viética  en  la  constitución,  a  comien
zos  de  1945,  de  una  sociedad  nueva,
la  Sovrom.Petrol,  monopolio  del  Es
tado  rusorrumano,  que  obtiene  la  mi
tad  de  la  producción  petrolífera  de
Rumania.

En  virtud  de  los  acuerdos  concluí-
dos  entre  los  soviets  y  el  Gobierno
sovietófilo  de  Bucarest,  Rumania  de.
be’  entregar  a  Rusia,  a  título  de  re
paraciones,  300  millones  de  ‘mercan
cías  diversas,  muy  especialmente  pe
tróleo.

Ahora  bien,  los  precios  en  moneda
rumana  fijados  para  el  petróleo  por  el
Gobierno  son  sumamente  bajos,  muy
inferiores  a  los  precios  múndiales
cuando  se  convierten  en  dólares;  Ru
mania  debe.  multiplicar  sus  entregas
a  Rusia  para  conseguir  el  total  de  dó
lares  exigido  a  título  de  reparaciones,
y  de  este  modo  la  U.  R.  S.  S.  se  re
s.erva  el  casi  monopolio  de  ‘compra  en
cuanto  al  petróleo  rumano.

Además,  las  sociedades  petroleras,
obligadas  a  vender  su  producción  a
bajo  precio,  se  encuentran  en  déficit.

Se  ven  obligadas  a  pedir  emprés
titos  a  los’ bancos,  y  su  deuda  aumen
ta  sin  cesar.

Cuando  alcance  el  total  de  su  capi
tal,  serán  declaradas  en  quiebra  y  con
fiscadas,  es  decir,  nacionalizadas.1

Por  este  subterfugio  de  la  qúiehrá
anormab’,  aprovechándose  de  las  gue
rras  del  sistema  capitalista,  ‘se  llega
al  mimo  resultado  que  procediendo  a
las  exoroniaciones  o  a  lasconfiscacio

nes  brutales,  que  hubiesen  levantado
demasiadas  protestas.

Así,  la  U.  R.  S.  S.  lucha  en  esta
guerra  del  petróleo,  contraatacada
tan  pronto  por  la  Gran  Bretaña,  que
ha  hecho  la  proposiciÓn  a  la  conferen
ciade  los  «veintiuno»,  por  medio  de
la  Delegación  sudafricana,  con  el  pro
pósito  de  fijar  lds  precios  de  los  pe
tróleos  rumanos  de  acuerdo  con  los
mundiales,  corno  por  los  Estados  Uni
dos.

*  Un  buque Liberty  americano
descarga carbón en Savona (Oeste de
Cénova). El  carbón  es cargado en
cubos que se desplazan por un cable
aéreo, siendo así llevado a  la costa
hasta los puntos distribuidores, con
el  mínimo de dificultades.

Diariamente se  descargan unas
7.000 toneladas, importadas con des
‘tino a las instalaciones industrirks del
Norte  de Itália.

*  El  Ranger, que  va  impulsado’
por  motores  Diesel,  ha  sido  compra
do  por  el  capitán  de  navío  W.  A.  Da-
vis,  y  cuandó  se  haga  a  la  mar  a  co
mienzos  de  esptiembre  tendrá  a  bor

-
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‘do  una  selección  de  muestras  de  ter
cancías  ingleses.  ‘.  Cott  la  ‘visita  a
puertos  sudamericanos  y  mediante  n
vitaciones  a  los  compradores  locales
‘i’ara.:  que  suban  a  bordo,  se  espera
llenar  un  iibro  de  pedidos  en  interés
‘del  comerció  de  exportación  de  Grn
Bretaña.  La  travesía  dé  más  de  dos
nTeSes  cúbrir  más  ‘de ‘-jo.ooo  millas.

*.  CUando el  almirante W.  H.  P.
Blandy,  jefe. de la  Operacion Cross
roads,  regresó a Wáshington proce
dente de Biklni,-do.nde se habían efec
tuado  los experimentos con la bomba
atómica, declaró su deseo de ‘acuciar
a-  los estrategas pavales a que revi
sasen su táctica bélica,’ como- resulta-
do  do dichas expóriencias. Un infor
‘me  referente. a  éstas, recomenuárá

-    una completa revolución en el proyec
to  de todos los buques de guera, así
como una revisión de la táctica.  He

•  se  sabe aún  qué’ cambios serán he
chos, peró se cónsideta muy probable
qú’e se den los siguiéntes p’asos: los

-  cascos bajo’ la superficie ‘del. agua ‘ée
-ráti  reforzadas; ra los buques de e.

pérficie habrá de dotárseles de cascos
que  serán una adaptación del de los
stibmári nos; las superestructuras se
it  eliminadas -casi por compláto, y
se  crearán métodos para proteger a
los  barcos y  üus dotaciones contra la
peligrosa !adioactividad, dotándose -a
los  navíos de  equipo -  detector  de
aquélla. Igual que surgió una nueva
era  en, la  güeYra uával cuandó”enfá
blron  combate el Monitor ,.y el Merri
‘mac,  y. en la construcción de buques
de guerra y  en la táctica naval se su
cedieron cambios en- los años’ siguien.
tes  como la situación -exigía, ahora la
Marina  norteamericana -entra en Otri
épocá, precedida del advenimiento del
-arma de dbstÑlcciónníáílrémenda’que
haya  ideado el  cerebro ‘humano: lñ
bomba tóm,ic.-   -‘

1.

1,:.- —   —

e

El  Superdreadnought.  Missouri  costó  más
de  100.000.000 de  4ó,lares,  tiene  un  cone
-laje  de  53.000  toneladas  a  plena  carga,
llev  más  ‘de  ‘120’ cañones  antiaéreos’  ‘y
una  dotación  de •2.70  -hombres.  -Sta  em
‘ba.rgo,  potentes  uni,da4es.  o el  Missou

rl,  ‘puede  oile  &tón  fl  anticuadás.
lbidiiMtibre-U-
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*  2.X.—En  la  pisciña  del  Frente

te  de  Jiiventüdes  se  hanceleb.radó  los
III  Campeonatos  Regionales  de  Na
tación.  Por  eqúipos  venció  Educación
y  Descanso  de  León.

En  1.500  metros  libres  gabó.  Agus.
tin  Ortiz,  de  Zam5ra,  en  26  minutos
y  32  seguidos,  batiendo  el  récord:  na
cional.  También  rebajó  la  marca  re
gional  de  400  metrOs’  libres:  en  6.  mi-.
nutos  y  26  segundos.

Fernando  O.  Pardón,  de  León,  con
siguióbatir  elcrecord»  regional  de  ioo
metros  libres  en  1.14  y: ‘ioo  metros  de
espalda  en  I-366/1o.

*   2-X.—Se ha  efectuado .  Ia  se.
guncta travesía del  Pisuerga, sobre
una distancia de 700 metros, triunfan
do  el  nanador regional Agustín Or
tiz,  que venció al catalán Sánchez Ba
bot.

*   6.X.—En el  puerto  de  Barcelo

na  se  disputó  la  final  de  la copa  NielIa,
para  embarcaciones  «snipes»  interna
cionales.

Al  final  de  la  prueba  se  registró  un

empate.  entre  las  embarcaciones  del
Club  Marítimo  Isabel  y  Titat.  El  Ju
rado  acordó  que  se  celebrase  a  conti
nuación  una  regata  de  desempate,.
consiguiendo,  en  la  última  vuelta,  des

tacarse  Isabel, que  quedó  proclamada
vencedora,  con  .I2t  puntos.

*  6-X.—Por  primera vez  en  la
historia de las regatas dé traineras de
Santander se ha celebrado una de és
tas,  precisamente la  del campeonato
de  España, en mar abierto, tomando
la  salida desde la  primera playa del
Sardinero y  dirigiéndose haciá fuera.
Esta  regata, que constaba •de un re
cOrvído de tres mlllas,se  haCía -Sólo
19461

con - una ‘cibga.  Tomaron parte en
la  .cornpetición tripulaciones repre.:
sentantes de Pedrea, Ono,. Sestao y-
La  Coruña. .La,saUda se dió a la una
y  media de la tarde, ‘sea  con trein
ta  minutos de retraso en e.i horario
previStO.  .  .  .

La  marcha inicial, puede calificarse
de  magnífica, -y en ella, la tripulación
de  la trainera María’ del Carmen,  de.
Galicia, consigue adelantarse efl  for
ma- impresionante, causando la  sor
presa y  admiración de todos. Palea,a
continuación Orlo,  y  después mar
chan Sestao yPedreña, que llevan es
te  orden camino’ de la  ciaboga. -

Orlo  va, poco apoco,  reponléndo-’
se.,  pero no así  Pedreña, por causa
que nadie acierta a explicarse, ya que
marcha atrasadísima, a unos cuatro o
cinco largos, y a un par de la de Ses
tao.

Por  fin, se coloca. Orlo a la par de
la  embarcación gallega,, siendo el mo-
melito  de gran emoción; pero se ad
vierte que los de la María  del  Carmen
no  pueden continuar el esfuerzo. Orlo
boga  a  37 paladas p,ór minuto;  Pe
dreña, a 38; Sestao, a 37, y  La Co.
ruña,  a 39.

La  ciaboga se toma por este orden:
primero,  La  Coruña; segundo, Orlo
y  Pedreña, muy igualadas, y en- últi
mo- lugar, Sestao.

El  regreso fué lo más bonito de las
regatas,. ya’ que el. tiempo que bahía
perdido  Pedreña lo  fué . recuperando
magníficamente hasta colocarse al.. la.
do  de - Orlo y dejando detrás a as  em
barcaciones de  Galicia y  Sestao, co
brando un interés inusitado la regata,
pues se prevé que entre Ono y  Pe
dreña ‘va  a  dispút,ár ev ‘títulb. - de
campeón nácional; perO Sorio; hacn
do  una maniObra esflléhdida, .ma’gní
fica,  adeléflta a la  afftra’del:faio.  ‘o

45

e



ÑOTIcIARIO

Pedreña y  le saca  como media trame.
ra,  marchando de. modo impresionan
te  a la  meta, Con’ una champa liflal
estupenda, que  es, 4fl  definitiva, la
que  le da la victoria.

Cuando los remeros de Ório llegan
a  la meta y levantan los remos en se
ñal, de triunfo, estalla una. ovación es.
truendosa de los millares de personas
que  han presenciado la  emocionante
clmpetkión.    .   .  .

La  clasificación queda establecida
así:

Campeón de  ‘España,  Ono,  en
23-14-3/;  2,  Pedreña, en .23.22-2/5;
3,  Sestao, en 23-31; 4,  La -Coruña,
en  2338-1/5. ‘  ‘  -  ‘  -

‘A  las pruebse asistier6n ‘el delega
do  nacional ‘de Depoites, teñiente go.
neral  M oscardó;’ el  delegado de Fe.
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ron  las regatas, que han resultado de
gran  emoción y  vistosidad.

A  las siete y. media de’ Ja tarde, y
con  asistencia de las personalidades
deportivas antes mencionadas, se ce
lebró el reparto de premios a los ven
cedores.     -

El  delegado nacional’ de Deportes,
tras  unas palabras: del alcalde, dedi.
cadas a  las ‘tripulaciones participan
tes  en’ el campeonato, y de modo sin
guIar  a la  de OnO, campeón de Es
paña, ,procedió ‘al reparto da premios’.
A  Oria se le entregó la copa del Cé
neralísimo, con el  título de campeón
de: Espáña, y  25.000 pesetas; a  Pe.
dreña, i00Oo, y’a  Sestao, ‘5.000

‘Al  salir los remeros a la calle, fue
ran  objeto de grandes aplausos por
eF enormé gentío congregado en los
alrédedores del Ay’ufltaniiento.

-*  -8-X.—En  -Santa  Cruz  de  Tene.
rife  se  ha  celebrado  uñ  festivalde  na
tación,  organizado  en  honor  de- ‘los
nadadores  portugueses  y  españoles

‘[Diciembre

£          _

La  trainera  de  Orto  cruza  entre  los  botes,  llnos  de  aficionados,  que  la  aclaman  por  haber  resul
“tado  ‘vecedora’  en--la  ‘primera  de - las  dos  regatas  -ptovinciales.

deraciones y  ‘de:la Federación Es
pañola- de Remo.  .,.;  -

Se puedecalcular enemás de 60.000
el  número de’ personas que presencia-
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que  tan  brillante  actuación  han  tenido
en  las  jornadas  del  IV  Torneo  Espa
ña-Portugal.

Comenzó  con  la  prueba  de  4  por
ioo,  relevos,  libres,  en  la  que  parti
cipaban  el  equipo  de  Castilla,  que  in
tentaba  batir  el  «record»  español,
formado  por  Isidoro  Pérez,  Manolo
Martínez,  Senra  y  Ferry,  y  los  por
tugueses,  Simas,  Dos  Santos,  Patro
ne  y  Simao.

Se  adjudicó  el  triunfo  el  conjunto
portugués,  invirtiendo  4.157/I0,  y
que  ha  batido  así  el  «record»  de  su
nación,  que  estaba  en  4-23.8/10.

El  equipo  castellano,  no  logró  esta
blecer  nueva  marca  nacional,  pero
batió  la  castellana  al  cubrir  la  distan
cia  en  4.23.5/10.

Seguidamente,  Segismundo  Pera
realizó  el  intento  de  batir  la  marca
de  ioo  metros,  libre,  que  tenía  en
1.9,  pero  vió  frustrados  sus  propósi
to  al  invertir  ‘-‘-.

El  portugués  Simas  intentó  luego.
batir.  la  marca  de  sñ  país  de  ‘00  me
tros;  espalda,  .que:tenía  en  i-g,  con
seguido  precisaríiénte  en  Tenerifa,  pe
ro  invirtió  1-9-3.

Después  se  reálizó  un  intento  deba
tir  la  marca  nacional  de  los  400  me

tis,  brazá,  tómando  la  salida  .Men
des  Silva,  Silva  Marques  y  Guerra,
que  se  ‘clasificaron  así:

i,  Guerra,  •én  6-19;  2,  Mendes  Sil
va,  en  6-24  (bate  el  «record»de  Por
tugal);  3, ‘Silva  Marqués,  6-42-6.

En  está  compéticidó,  Guerra  sólo
logró  ponerse  en  cabeza  al  cabo  de  la
Cuarta  piscina,  pero  luego  mantuvo
un  ritmo  fúerte  y  alcánzó  el  triónfo.

Weller  y  Calamita  intentaron  mejo
var  el  «reCord»  español  de  los  200

metrbs,  espalda,  que’  poseía  Weller
en  24I.  En  esta  prueba,  la’ lucha  fué
emocionante,  resultando  vencedor  Ca.
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lamita,  que  logró  batir  el  «record»,
estableciéndolo  en  2-40-7/10.

-  Por  último,  se  hizo  una  prueba  de  7
por  33,  relevos,  entre  equipos  de  Es
paña  y  Portugal,  formando  la  repre
sentación  española  Ferry,  Pera,  Sen
ra,  Isidoro  Pérez,  Guerra,  Calamita
y  Welier,  y  la  de  Portugal,  Mendes
Silva,  Simas,  Simao,  Patrone,  Perei
ra,  Dos  Santos  y  Carlos  Julio.

Resultó  vencedor  el  equipo  español,
que  hizo  el  recorrido  en  2-7,  mientraS

Portugal  invirtió  2-8.5/JO.
Al  festival  asistió  enorme  gentío.

•  En  la  propia  piscina  se  procedió  al
reparto  de  diversos  trofeos,  ofrecidos
a  los  campeones  de  grupo  y  a  los  ven
cedores  de  pruebas  individuales.

*   12-X.—En aguas del puerto  de
Barcelona se celebró la priméra’ prue
ba  de  los  Campeonatos de  España do
«snipes».
•  Participaron  diez  embarcaciones,
registrándose 1 a,  clasificación s ¡ -

guiente:
1,  Vesta  III,  del  Club  Marítimo de

Barcelona, de los.señores  Amat y Pur
sais,  en  1-26-34;  2,  Loli,  del  Club
Marítimo de  Barcelona,  de’ los’ seño
res  Juanola  y  Escayola,  en’ 1-30-14;
3,  Sopla  III,  del Club Náutico de  Bar
celona,  de  don’ Ramón y  don Jorge
Balcells,  en  1-35-14;  4,  Ninfa,  del
Club  ‘Náutico  de ‘  BErcelona,’ de  don
Eduardo  Pérez y don Carlos Tena,  en
1.37-20;  5,  Apa,  del  CIL’b Natación
Barcelona,  de  los  señores  Jansá  y
Mercó  Varela,  en  1-38.10;  6,  Cenit,
del  Club  Náutlcode  Barcelona, de  los
señores  CoIl y  Balcells, en  1-38-26;
7,  Pasithea,  de  labase  de  Cartagena,
de  los  señores Cómez  y  Alcaraz, en
1-39;  8,  Qhápapot,  del  Club  Maríti
model  Abra, de  Bilbao, de los  seño
res  M.  y  D.  Lefontan,  en  1-39-16,;’ 9
Chinoco,  ‘del :CIUb ‘de Regatas  de  Sil-

‘947



NOTICIARIO.

baó,  de los señóreé Ferrer —y Allende,
en  1-39.26; 10-, Aispa,  del  Clvb Náu
fico  de Vigo,  de losseñorei  Corde a
y  Molíns, en 144-7;          -.

-  ‘  I3-X.—Se  disputó.  la  XX  edi
ción-  de  la  Travesla  al  Puerto  de  Ta.
rrgoria  sobré  un  recorridode2.roo
iietrós.
-:  La  lucha  dede  el  primer  monw:-to
quedó  reducida  a  un  Constánte  codo
a  codó  entr  Esteve,  del  Reus  Pioms,

 Castillo,  del  Club  Natación  Barce
lona,  que  se  resolvió  al  cubrir  los
1.500  metros  de  la  prueba,  a  favor
de  Eiteve-,  quien,  de  esta  forma,  ter.
minó  la  car1-era  completamente  desta
cado.

La  elasificción  fu  la  siguiente:  i,
Esteve  (Reus  Pioms),  32-32-2/lo;  2,

Castilla,  (Club  Natación  Barcelona),
33.01.6/lO;  3,  Fortés  (Reus  Depor

tivo),  34-56.5/lo;  4,  Arch  (Reus  De
portivo),  34.  5,  Abril  (Mediterrá
neo),  34.57.6/lo;  6,  Pensatti  (Barce
lona);  ,  Morgades  (Barcelona);  8,
Font  (Tarragona);  9,  Escriqá  (Bar.
celona);  ¡o,  Cabau.  (Club  Natación
Pueblo  Nuevo).

*  14.X.—Se  ha  disputado fu€ra
del  puerto de  Barcelona la  última
prueba correspondiente al  campeona.
tó  de  España de «snipes», y  que ha
dado lugar a  una reñida batalla entre
las  embarcaciones Sopla  III,  del  Real
Club  Náutico, y  Vesta  III,  del  Club
Marítimo.

La  lucha, en extremo interesante a
lo  lárgo  de  todo  el  réçorrido, vió
aurnntada  su emoción en  la fase fi
nal,-  por  la  actuación dé  Ninfa,  del
Club- Natación -Barcelona, que cónsi
guié  entra# en la meta después de So
plá  III.  Ei  resultado final de las rega
tas,  después  de las’trés pruebas reali
zadas,  es Isiguiente:

1 ,Ves-ta.:1lI,  -deLClub-  MarítiflO,
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pátroneado por  don  Santiago Amat,
campeón-  de España,. con un promedio
de  1.425,6 puntos; 2, Ninfa,  del  Club.
Natación Barcelona, -con un promedio
de  1.425,3; 3,  Loli-,  del  Club Maríti
mo;  4,  Cenit  11, del Real Club Náuti
ço;  5,  Apa  II,  del CIubNatación;  6,:
Pasithea,  de Cartagena; 7, Chapapo-.
te,  de- Bilbao; 8,  Sopla’III,delReaI
Club  Náutico; 9, Chinoco,  de Bilbao;
10,  Avispa,  óe Vigo.

Terminada  la  competición se  cele.
bré  en el salón de actos del Real Club
Náutico una fiesta para la entrega de
premios a -los vencedores.

*  i8-X.—En-  las  piscinas  de  La

Isla  comenzaron  los  V  Campeonatos
Nacionales-  d  Educación  y  Déscan-.
so,  cuyas  fases  preliminares  se  cele
braron  en  el  pasado  mes  d’e septiem
bre.  -

Presidió  el  acto  él  señor  Cadenas,-
secretario  de  la  Delegación  Nacional
de  Deportes,  acompañado  del  -  señor
Aguilera,  jefe  nacional  de  la Obra  Sin. -

dical  de  EducaciÓn  y  Descanso;  del
secretario  de  la  misma,  séflor  Mella
do,  y  otras  personalidade3.

Primeramente  se  celebró  el  desfile
de  los  equipos  participantes,  que  son
los  vencedores  de  las  competiciones
de  settor.  A  cóntinuación  los  partici
pantes  prestaron  el  jurámento  depor
tivo,  siendo  aplaudidos  y  Óvácionados
por  el  numeroso  público.  asistente,
dando  comienzo  a  continuación-  las
primeras  eliminatorias,  en  las  que  re
sultaron  vencedores  los  siguientes  na.
dadores:  -,

400-  -metros,  libres.  Hogares  -del
Productr.—Primera  eliminatoria:  i,
Alfonso  Romo-  (Madrid),  545.6/Io.

-loo  -. :metrds  — espalda.  Grupos  de
-Empresa.-—--Prim-era  eliminatoria:  -r
TéJla:(Lérida);  1-27.9/lo.  -

oo--  metros,  bráza.—  Hógares  -  del
-              [Dic1mbre
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Productor  —Primera  eliminatoria  i,
gafací  Cuadrilfer.o  (Madrid),’  3.9-
8/x.  “

3,  por  ioo,  estilo.  Grupo  de  Em
presa.—Primera  .eliminatoria:  i,.  Si
so,.  Sierra,  Tella  (Lérida)’,  4-i3.8/ro.

400  metrO’,  libres.  Hogares  del
Productor  .—Sgúnda  eliminatoria:  1,

Espinosa.  (Vicaya)  ,  6.g-a/io.

ioo  metros,  spala.  Grupos,  de
Empresa.---Seguflda.,  e1i,rpinatoria  . 1,

Alejandro  Sandino  (Madrid),  .1.20-

2/lo.     ...     .  .

200  metros,  braza.  Hogares  del
Productor.—egun4a  elim.inatçria  1,

Durich  (Valencia),  3-2?

3  por  ioó  metros,’  estilo,  relevos.
‘Grtipós.  de  Empresá.  egpnda,.  eli
minatoria;.  i,  Sandino,  Alcocer,  Mor

.cillo  (Madrid),  4.7-5/JO.

A  continuación  se  celebr,aron  los.
saltos  de  trampolín,  con  la  participa
ción  de.  cinco  saltadores,  que  demos
traron  más  voluntad  ‘y.. entusiasmo
que  clase,  y  entre  los,  que  destacaron
por  una  mayor  perfección  ‘José  Gcm.
?4lez,  de  Madrid2  y.el  pequeño  Pérez,
de  Zaragoza,  quien  por  su  corta  edad
se  captó  las.  simpatias  .del  público,
que  de  aplaudió  en  su.  actuación,  en
la  que  demostr6  bastantes  buenas  con
dicione.s.  La  clasificación  no  se  dió,
pero  es  seguro  que  el.venoedor  esa  el
representante  de  Madrid,  seguido  del
pequeño  zaragozano.

-   *  19-X.—Efl las. piscinas de  La
Isla  contiflúaron las pruebas ‘corn’s
pondientes a,los,  .Carnpe0nátoS Na
cionales de Natación de’ EducacIón y
DesCanso. En  la “segunda jornada,
perfecta,, de organización1 se disputa
ron  diez prueba, muchas de las cua
1 e s  resultaron  extraordinar,ame’iteemoclónantes, por lo  que el  número-

so  público ovacionÓ y  animó con ca
lo’  a, los particTflantes NUevamente
19451

efl  estos campeonatos, Ios’,iepresefl
tantes  madrileños están dando prúe
has. de su rnagiíflca preparación, pues
ta  de manifiesto en su actuación, ya
que  tOdOS menos uno, lograron ven
cer  e,n .las  diferentes eliminatorias,
destacando la  çtUación de Faure, que’
se  dibuja como vencedor de lós 100
metros libres de su categoría, al igual
que  Morcillo y, !os rep!eSentaflteS , de
los  relevos 4 por 200 metroS.

En  la prueba de saltos rsultó  ven
cedor Arroyo, de Madrid, seguido de
Zamorano, de ValencIa, siendo estos
dos  saltadores los únicos que demos
traron  conocirnielito y estilo de la es
pecialidad, ya que los demás sólo pu
s!erón en, la  pruebá una gran volun
tad., Como diJimos ayer, en los saltos,
del  día anterior, resultó vencedor Jo
sé  Conzátez,’ dci Madrid.

Las  pruebas disputadas y  sus ven
cedores, son los, sigúieflteS:

ioo.  metros,  libres.  Hogares del
Productor.—Primera eliminatoria: ‘1,
Víctor  Faure’ (Madrid),  1-6.2/10.

100  metros, espalda. Hogares del
Productor.—Primera eliminatola:  1,
José Luis Colón (Madrid), 1-26-4,/lo.

100  metros, libres. Grupos de Em
presa.—Primera eliminatoria: 1’, MUJ
ñoz  (Valencia),, 1.9-8/10..

100 metros, braza. Crupos de Em
presa. —  Primera  eliminatoria:  1,
fliaz  (Las  Palmas), 1-26-8/10.

4  por 200 metros, relevos. Hogares
de  ‘Productór.—Prime,ra eliminato
ria:  1,  Faure, Flórez  Torres, Sam
pérez (Madrid),’ 10-51-4/10.

100  metros, , libres.  ‘Hoga  s  del
Product9r.-Primér  eliminatoria: 1,
Ferrando (Valenóia), ‘í.8-3/16.

100  metros, espalda Hogares del
Productór.—SegUflda eliminatoia:  1,
P1úñ’ez’ (Valencia),’ 1.30.4/lo.’,’

ioO’met’ros, ‘libres.’ Crupós’ de Em-
949
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presa.  —  Segunda  eliminatoria:  1,
Morcillo (Madrid),  1-8.6/10.

100  metros, braza. Crupos do Em
presa.—Segunda eliminatoria: 1,  Ba
rral  (Coruña),  1.31.6/10.

4  por 200 metros, relevos. Hogares
del  Proctu’ctor.—Segunda eliminato
ria:  1,  Bauluz,  Muñoz,  Buenacasa,
Aparicio (Zaragoza),  12-13-6/10.  -

Clasificación final de saltos de tram
polín de Crupos de Empresa (prueba
celebrada el  d1a  anterior).—1,  José
Conzález  (Madrid),  46.461;  2,  Ma.
nuel  Pérez (Zaragoza),  37.805.

Final  de saltos de  trampolín. Ho.
gares  del  Productor—i,  José Arroyo
(Madrid),.  42.825 puntos; 2,  Zamo
rano  (Valencia),  38.258.

Anunciada en el programá una ex
hibición de  saltos. de -trampolín para
hoy,  han sido-designados para tornar
parte  en  ella  los siguientes saltado
ras:  .  .

José.  Conzález,  de  Madrid  (La
Unión  y-el  Fénix),  campeón nacional
de  Grupos-de-Empresa; Manuel Pó.
rez,  de Zaragoza- (Gremio de la  Ma.
dera);  José Arroyo, de Madrid (Ho.
gar  del  Productor), campeón nacio
nal  de- Hogares; Francisco Zamora
no,  de Palencia,- (Hogar  del  Produc
tor).      .        -

Esta  noche, a  las diez y -media,- se
disputarán las  finales, procediéndose
después a  la  entrega - de  premios- y
clausura.  . -  -..  -

*  20-X.-—---En las,  piscinas  de  La

Isla  se  celebró  la  jornada  final  de.  los
V  Campeonatos  Nacionales  de  ‘d-u.
cación.  y  Descanso.  -  -  -

Asistió  numeroso  público,  que  Ile.
nó  por-completo  las  localidades  de’ la
piscina  que,  dec&rada  con  banderas  y
gallardetés,  presentaba  brillante-  as
pecto  a  la  hora  de  comenzar  las  prie
bas  Ocupó  la  preidencia.el  jefe.na.
5O

cinaI  de  la  Obra  Sindical  de  Educa
ción  y  Descanso,  señor  Aguilera,.
acompañado  de  otras  autoridades  y
jerarquías.  -

Las  pruebas  coñistituyeron.  un  fran
co  éxito  para  los  nadadores  - de.  Ma.
drid,  que  demostraron  en  sus  actua.
ciones  la, magnífica  puesta  a  punto  en
que  se  encontraban,  debido  a  la  mano
maestra  del  profesor  Granados.  -

Se  disputaron  en  esta  reunión  las
pruebas  finales,  cori  los  siguientes  - re
sultados:

100-  metros,  braza.  Grupos  de  Em.
presa.—:,  Díaz  (Las  Palmas,  1-25;

2,  Sierra  (Lérida),  1.3:;  3,  Moline.
ro  (Madrid),  1-32.

400  metros,  libres.  Hogares  dél,
Productor.—:,  Romo  (‘Madrid),  5.
52-6/lo;  2,  Esteban  Fernández  (Te.
nerife),  5.5.6.2/Io,  -  y-  3,  -  Espinosa
(Vizcaya),  6.12.  -  --      -  -

100  - metros,  espalda.  Hogares  del
Productor.—x,  Colón  - (Madrid),  1.25.

2/ro;  2,  Reyes  (Tenerife),  -  1.27-

3/ro,  y  ,  Núñez  (Valencia),,  1.27-

8/:  o.     -  .    .  -    --  -

:oo  metros,  libres.  H-ogares  del
Productor.-x,  Faure  (Madrid),
4.9/lo;  2,  Ferran-do  (Valencia),  i-6,
y  3,  Bauluz  (Zaragoza),  r-io.

100  metros,-  espalda.  Grupos  -  de
Empresa.—:,  Sandino  (Madrid),  i.
21-6/lo;  2,  Villaescusa  (Coruña),  :.
22-8/JO,  y  3, . Tella  (Lérida),.  1.27-

8,/io.-

100  metros,  libres.  Grupos  de  Em
presa.—:,  Morcillo  (Madrid),  -  x.8-
a/ro;  2,  Muñoz  (Valencia),-  1-8.4/lo,
y  3,  GarcÍa.  (Zara-oza),-  1-9.9/lo.

200  - metros,-  -  braza.  Hogares  del
Productor.—j,  - -Cuadrillero  (Madrid),

1-Ix.S/Io;  --2,  Durich  (Valencia),  3.
19-2/ro,  y  a,.. Cabrera  (Tenerife),  3-  -

20-4/10..  -  -  -.  .  -  -  .  -

Relevos  3  por  :oo  -estilos.  Grupos
-          [Diciembre



NOTICIARlO

de  E.inpresa.—r,  Equipo  de  Madrid,
integrado  por  Sandino,  Alcocer  y
Morcillo,  en’  4-72/lo;  2,  Las  Pal
mas,  con  Cabrera,  Diaz  y  Cazón,  en
4-12.8/10,  y  3,  Lérida,  con  Siso,  Sie
rra  y’ Tella,  eii  4.14.8/10.

‘Relevos  4  por  200  metroS.  Hogares
del  Porductor.—i,  Madrid,  con  Fau
re,  Flórez,  Torres  r  Eampre,  en  io
41.9/lo;  2,  Tenerife,  con  Fernández,
Cortés,  Eernández  y  Alamo,  11-20-

2/Jo,  y  3,  Zaragoza,,con  Bauluz,  Mu
ñoz,  Buénacasa  y  Aparicio,  eti  11-46.

La  clasificación  general  quedó  esta
blecida  así:

Categoría  Grupos  dé  Empresa:  i,
Madrid,  con  57  puntoS;  2,  Las  Pal
mas,  con  32,  y  3,  Lérida,  con  26,

‘Categoria  .Hogáres  del  Productor:
i,  Madrid,  con  78’ untos  ;  2,  Teneri
fe,  con  40,  y  3,  Valencia,  con  25.

Después  de  la  prueba,  los  más  des
tacados  salfadore  que  hañ  interveni
do  en  estos  campeonatos  realizaron
una  magnífica  exhibición  de  saltos,
siendo  muy  -aplaudidos.  Por  último,  se
efectuó  el,desfile  de  los  equipos  y  a
continuación  la  entrega  de  premios  a
los  vencedores,  clausurándose  así  -los
V  Campeonatos  Nacionales  de  Educa
ción  y  Descanso,  que  se  han  desarro
llado  con  un  brillante  éxito  deportivo,  -

de  actuación  y  de  organización.
*  20.X.—Organizadas por el Club

Marítimo, han comenzado. a, disputar
se en Barcelona las regatas nacionales
a  vela,  corriéndose la  primera prueba
-para la copa del gobernador.civil, sen
tre  embarcaciones de seis metros, fór
mula internacional, sobre -un- recorrido
de seis millas y - media.  -

ToÑaron la salida nueve embarca
cjones seis del Club Marítimo y tres
del Real Club Náutico.’. .  -  -  -

-  Después de una prueba.rnuy compe
tida,  se clasific6 prirneró’Chindor, del
‘19461  -

Reaí Club N,utico, en 1.29.20, patro
ruado por don  Pedro Pi y  tripulado
por  don Carlos Pena y  don Ignacio
Escayola; segundo, Isoba, del Marí
timo,  en -1-30.40; tercero, Gobio,  del
Marítimo, en  141-40; cuarto, Melle,
del  Marítimo; quinto, Racha,  del Náu.
tiGo; sexto,  Aitu,  del Marítimo; sép
timo, El  Tritonazo,  del Náutico; octa
vo,  No Sé,  del- Marítimo; noveno, Ta
ka-to,  del  Marítimo.

La  primera prueba,  de la  copa DipU.
tación, Provincial, para embarcaciones
((Star)) internacional, disputada sobre
cuatro millas y. media, terminó así:

1,  Eolo,  del  Náutico, 8 puntos; 2,
Estela,  del  Marítimo,  7;  3,  Bribón,
del Náutico, 6;  4, Bal’atón, del Barce
lona,  5 puntos; 5, Alfa,  del  Náutico,
4;  6, Chiroco,  del Marítimo, 3.

-  *  27-X.—Ante  ñumeroso  público,
estratégicamente  situd6  en  peclueñas
embarcaciones  y  en•  los  muelie,,se
disputó  la  travesía  a  nado  del  puerto
de  La  Luz  (Las  Palmas),  en  su  -cexta
edición.’     .. -  -  -.    .  -  -

-  Se  clasificaron  en  total  veiétiséis  na
dadóres,  depués  de  un’  recorrido  de
z.ooo  métros;  y  -resiiltó  vencedor  Se.
gismundn  Pera,  seguido  de  Calamita,
Juan  y  Antonio  Cabrera.

Termiiada  la  competición,  las  auto
ridades  proedieron  al  reparto-  de  tro
feos  y  -premios,  entre  grañ-des  áplau
sos  del  público.  -

-  41’ 29-X.—OrganizadaS pór el Club
Marítimo, se han celebrado -en Cádiz
regatas para disputarse la  copa del
Capitán General del  Departamento,
que habrá de ob’teneres dos años con
sec,utivos.,
:  Él’ año anterior la cónsiguió Cádiz,
yen  e!--presente, Málaga, q.ue alcanzó
12.570-puntos.’ ‘  ‘  ‘  «

El  Club de- Cádiz, segundo clasifica
‘951
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do,  obtuvo 12.383,,  y-Algeciras5 que
‘ogrÓ el  tercer  puesto, 7.529..

La  copa del Cobernador civil la ga-.
nó  el balandro B’darkab1ar’ II.  La co
pa.  deI’ Almirante Jefe  del  arsenal  de

•  La  Carraca  Se la  adjudicó Atuos;  de
Málaga.

La  copa  deÍ  Gobernador militar  la
gan6  Mirifa, de Málaga,’  -

 ‘copa dél  Presidente  de la’Dipu.,
tación  fué ganadapor  Xinist;  de Cá.
diz.’’
:‘La  copa del  Ayuntamiento, Sopla,’

dí  Málaga.

La  del  Comandante de Marina, Ma
risel,  de. Málaga.

‘La  del. presidente  dq  la  Sociedad
Gaditana  da Fomento, Raty  II,  de Cá.
diz,  y la  del presidente dI  Cliii, Iiáu.
ticode  Cdiz,  Droyssa,de  Çádiz.

.  29-X.—---Se ha’ disputado en Sevi
Ua  la  IT, Travesía  a  nado dei Guadal
qUivir,,  ‘participación. muy  nume
rosa.  ,.  ,.  /

El  recorrido  comprendía  desde  el
puente  de Isabe1 II. hasta  el  de Alfon
so  XIII,  cn  un, total .de. 2.250 metros,
y  se ,clasificó vencedor Santos Botello,
COn 23-1.0-6/10. ‘.

Con Ja. a,imaiÓn de años anteriores se Cebró
én  San: Sebastián la ‘priiñeon pruebá de Iss fa
mosas regatas, de—’-tra1neasla  ‘victoria Pedrella, que apáéie’ en eY último
término de la fotografía, to1naddjr5teii,mo.

-.  -,mentde,Ja..peb
952

.‘  29-X----En Bilbao. se  ha celebra:
do  la  regata  de honor, organizada por
la  Federación Vizcaína de  Rçnio.  La
animación  ha sido extraordinaria.,  -

El  ambiente se  mostraba favorabl9.
a  Pedreña, , -  haciéndose  numerosas:
apuestas  en  las  que’- Se  daba  ventaja
de  segundos :en Contra de Ono.

Desde  el  primer  momento se  ‘PUSO
de  relieve ‘la vigorosa forma de remar
de  Pedreña  que no  tardó  en  ponerse
en-cabeza.-  ‘  ‘‘1  ‘  .“  -‘

La  llegada a  las balizas del contra
muelle  de  Algorta  se  hizo  en’ la- si
guiente  forma:  Pedreña,  4 miñutos 5,5’
segundos;  Sestao, 4-58;  a  cinco ‘pala
das’,’ Ono  y bastante  rezagada,  Peña.
castillo.  ‘  .  ‘  ‘  -  -

«-‘En el regreso hacia el ‘punto de par.
tída,.  todas’ las  tripulaciones’ forz
la  b’oga, llegafl’cfo el segundo punto dé  -

viraje  ‘en el  siguiente orden:  Pedreña,
10.15;» ‘Séstao, 10-26;  Ono,  10-29, y
Peñacastillo,  10-48.

La  trainera  d  Pedreña, que ha he
cho  una  ciaboga formidable ciñéndose
000rniémente  a’ la  baliza,,,salid muy
destacada  para  cub,lr  la  segunda mi
tad  del recorrido. A la tércera ciaboga

‘llegó  en’ 15-42, seguIda de Sestaó, en
16-01, y de Ono, en  16-0-7. Peñacasti
110, muy rezagada,  ya no  contaba en
tre  los  favoritos’.  -‘

Al  regreso, ,se entablé un füerte pu
gilat,o por alcanzar a  Pedrña,  pero la
Única trainera que consiguió acercaÑe
algo  fué  Sestao  ,ya que Ono  d16 muy
mal  i  ‘,última ‘óiaboga,, rezagándose
ostenéiblernente, con lo que perdió las
probabilidades  que  tenía  de alcanzar,
ya  que no el  primér pUesto, al  menos
e”egu,ido,.,  ,,  “,

‘La’ ‘éhtrada  en.1a’-rneta se  produjo
por  elsgu!enteorderu,

1,  Pedreña,  2,1 10 3/5,  2,  Sestao,
[Diciembe



2t-28-4/5;  3,  Orlo,, 21-36-1/5; 4,  Pe
acastillo,  22-5-4/5.

Hecho  el  cómputo del tiempo em
.pleado  en  las dos  regafraS, se  estable
ció  la  siguiente clasificación defini
tiva:
•  1,  Pedreña, 42-52; 2, Sestao, 43.15;
3,,  Ono,  43-28; 4,  Peñacastillo, 44-16

Terminadas  las  regatas,  la  trpula
ción  de  •Pedreña desfiló ante  el  Jura
do, siendo objetó  de  una  clamorOsa
ovación.
;  Finalmente, se celebró en  el Club
Maritimo  del Abra el reparto de pre
mios,  ‘que  se  ‘vió  concurridísirno,
.aplaudiéfldOSe calurosamente a  Pecire
ña  cuando se  le  hizo. entrega de la
;bandera de honor.

Capitaneado  pot:el  barbibkrnco
• de sesenta  y  cinco  años  Jo1’n  Miliers,• el vapor  Elizabete,  de  2.039  tonela
das,  ha  llegado  a  Barry  (Gales),  des
pués  de  atravesar  el  Atlántico  cargar
do  de  materiales  para  pozos  proceden
tes  del  Canadá.  Durante  el  viae,  el
Elizabete  tomó  parte  en  el  disputado
salvamento  del  buque  americano  Ame
rican  Farmer.

El  comentario  del  Comandante  Mi
llers  a  su  llegada  Lué éste:  «Estoy  te
rriblemente  enfadado».  Y  se  dispuso  a
ver  a  su  abogado  en  cuanto  tocÓ  tie
rra.

Según  se  expresó,  el,Am€riCafl Far
;mer,  buque-desPensa  americano,  de
,8.258.  tonlaas  y  sugeme’lo  el  Ame-

953

u

Éqslipo  femenino  ¿e  la  Federación  ‘datalaña,
-  que  se -clasificó  campeón  de  EspañapOr-  equipos,

‘en  los  Campeonatos  Nacionales  de  Natación,  ce-
•       lebrados en  La  Coruña,   -

it  trainera’  Mafia  del  Carnteis;  vénce’dora  tu  la
regate.  crucero  a  Santa  Cruz  (cuatro  muflas),  ga
nadora  de  ‘la  ‘Copa  de)  Generalísimo  y  14.000

•   ,,.  -  .  pesetas.—-..

,1946]   -
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rican  Ranger,  se  hallaban  en  Fal-’
mouth  (Cornualles)

El  casco  del  Farmer tenía  un  bo
quete,  testigo  de  su  colisión  en  pleno
Atlántico  con  el  buque  de  carga  ame
ricano  William  J.  Riddle, siendo  to
mado  a  remolque  por  el  Elizabete,  que
había  transbordado  hombres  a  su  bor

do.  Cuando  el  American Ranger llegó
y  se  hizo  cargo  del  buque  siniestrado,
•pro testaron  los  hombres  del  Elizabete;
pero  fué  una  dotación  de  presa  del
Ranger la  que  se  llevó  al  Farmer has.
ta  Falmouth.

Se  calcuta  que  el  American Farmer
tiene  una  prima  de  salvamento  por  va
lor  de  1.250.000  libras  esterlinas.  Se
ha  presentado  reclamación  cerca  de  la
United  States  Lines  (propietarios  del
Farnier),  por  parte  del  prócurador  del

Tesoro  británico,  y  los  miembros  de
la  dotación  de  salvamento  americana
afirman  que  piensan  reclamar  un  mi
llón  de  libras.

En  la  «foto»  superior  se  ve  al  Co
mandante  John  Miller,  Capitán  de  Na.
vio  y  patrón  del  Elizabete, y  en  la  «fo.
to»  inferior  el  Elizabete a  su  llegada
a  Barry  (Gales).

la  Jicencia oficial. Ahora proyecta in
tróducir  un  aparato que se usó con
gran  éxito durante la  guerra para la
instrucción de los pilotos de la R.A.F.
EJ coche donde ha de recibirse la ins
trucción está en el interior de una sa
la.  El discípulo tiene al alcance de sus
manos  los  mandos, volante, frenos,
etcétera, exaçtamente igual que si se
tratara  de un automóvil de  verdad.
Para que el discípulo tenga la impre.
sión  de que está conduciendo, se pro
yecta  sobre el  muro frontero una pe
lícula  que reproduce una carretera. A
medida que el discípulo acelera el co
che,  la carretera y  todó el tráfico ad
quiere mayor velocidad. El Instructor
se  sienta detrás dél alumno y  encien.
de las luces de tráfico y señales sobro
la  carretera, al mismo tiempo que ob
serva cómo reacciona aquél ante los di.
versos obstáculos. A petición del MI.
nisterio, el nuevo dispositivo se adop
tará  por las escuelas de automovilistas
de toda la Cran Bretaña.

*  12-X.—Al  igual  que  en  Lenin
grado,  sobre  el  Báltico,  y  que  en  Ode
sa,  sóbre  el  Mar  Negro,  existe  desde
hace  dos  años,  en  Vladivostok,  a  ori
llas  del  océano  Pacífico,  una  Escuela
Naval,  donde  se  forman  los  futuros
oficiales  de  la  Marina  mercante  sovié.
tica.

Situada  frente  al  mar,  sobre  una  co.
lina  que  se  eleva  al  pie  de  la  bahía

•  del  Cuerpo  de  Oro,  la  Escuela  Nival
alberga  un  millar  de  jóvenes  aspiran
tes.

La  Escuela  comprendé  tres  seccio
nes:  navegación,  radio  y  construcio.
nes  navales.  Durante  la  mayor  parte
del  año  los  alumnos  siguen  cursos  teó
ricos,  disponiendo  de  laboratorios  do-.
tados  de  instalaciones  modernas.  La
cultura  física  es  una  materia  Obliga.
toria,  a  la  que  se  da  igual  importan.

[Diciembre

*  9-X.—El  Ministerio briánico de
Transportes  se  esfuerza constante.
mente  po  me’orar la  instrucción de
!os  conductores antes de  concederles
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cia  que  al  estudio  de  la  astronomia,
de  la  mecánica  y  de  los  idiomas  ex
tranjeros.

Durante  los  cinco  meses  de  verano,
los  aspirantes  de  la  Escuela  Naval  de
Vladivostok  embarcan  para  llevar  a
cabo  un  crucero  de  instrucción  a  bor
do  de  su  buque  escuela,  el.  Sutchan.
Con  esto  establecen  contacto  real  con
su  futuro  elemento  y  se  convierten  en
auténticos  marinos.

*  23.X.—Procedente de  ÇolOña,

llegó a  Cherbtr’Tgo el cruceroescUela
La  Argentina.

Después de asistir al almuerzo ofre
cido en su honor por el Prefecto ma
rítimo de Cherburgo, el Comandante
MalateSta, acompañado por una doce
na  de oficiales, sesenta cadetes  un
destacamento de marineros, salió pa
ra  París, donde seii huésped del Co
biernO francés.

ta  del  acorazado  Nelson. Al  fondo,  el

corazado  Howe.
En  la  central,  al  Almirante  Hickling

observando  una  clase  de  maniobras,  y

en  la  ((foto»  inferior  una  de  conjunto.;

en  el  castillo  del  Nelson.

—

*  Los  buques  de  guerra  mayores

de  la  Gran  Bretaña  van  a  utilizarse

para  la  instrucción  de  la  marineria.

En  la  ((foto))  superior  puede  -verse

una  clase  de  navegación  en. la  cuhier

19461
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*  El  Secretario  de  Marina  de  los
Estados  Unidos,  James  Forresta,  ha

hecho  fa  siguiente  declaraci6n a  la
‘Prensa:

((Desde los  primeros  ‘días  del  siglo
pasadó,  la  Marina  estadouniden,e  vie
ne  manteniendo  periódicamente  bu
ques  en  aguas  europeas,  sobre  todo  en
el  mar  Mediterráneo.  En  los  inquietos
años  que  siguiérón  a  la  primera  gue
rra  mundial,  los  navíos  de  la  ‘Escua
tira’  mediterránea  dé  los  Estados  ‘Uhi
dos  realizaron  útiles  servicios  al  faci
litar  el  establecimiento  de  la  paz  entre
los  paises  de  los  Balcanes  y el  Oriente
Medio.

Hoy  día,  la  Armada  norteamerica
na  continúa  manteniendo  fuerzas  en  el
Atlántico  oriental  y  en  el  Mediterrá.
neo,  con  las  siguientes  específicas  fi
na’lidades:

Primero.  Apoyar  a  las  fuerzas  de:
ocupación  aliadas  y  al  Gobierno  mili
tar  aliado  en  el  cumplimiento  de  sus
responsabilidades  en  los sectores  ocu
pados  de  Eu;ropa.

Segundo.  Proteger  los  intereses
norteamericanos  y  apoyar  la  política
norteamericaña  en  el  sector.

Muchos  ,beneficios  han  dé:  lograrse
al  mantener  en  dichas  aguas  buques
de  la  Armada  de  los  Estados  Unidos:

Primero.  Ello  ofrece  espléndida
oportunidad  de  adiestra?  a  los  oficia
‘leá  y  hombres  de  nuestros  barcos  en
operaciones  independientes  y  de  fami
liarizarlos  nO sólo  con  las  aguas  que
recorren,  sino  también  con  los USOS y
tradiciones  de  la  gente  de  los  países
que  visitan.

Segundo.  Contribuy0  a  la  moral  de

las  muchos  o1ciáles  y  «chaquetas  azu
les»’ que  sigueñ  sintiendo  la  acuciante
necesidad  tradicional  de  «ingresár  en
la  Marina  y  ver  mundo»..

Tercero.  Proporciona  al,  personal
naval  americano  una  oporlunidad  dé
crear  lazos  de  buena  voluntad  y  mejor
comprensión  respecto  de  Ías  gentes
con  quienes  se  ponen  en  contacto.

•  En  los  momentos  actuales,  el  Vice
almirante  B.  H.  Bien  es  el  Jefe  de
las  fuerzas  navales  estadounidenses  en
el  Mediterráneo.  Es  un  Comandante
de  «task  force»  a  las  órdenes  del  Al
mirante  R.  L.  Conolly,  quien  acaba
de  sustituir  al  Almirante  H.. Kent  He.

witt  como  Jefe 4e  las  fuerzaá  navales
llorteamericanas  en  ‘Europá”

Se  piensa  mantener  el  número  de
buques  navales  estadounidenses  que
sirven  en  el  Mediterráneo  a  un  nivel
d  acuerdo  con  la  ‘consecución: de  los
antedichos  be.nepcios  y  finalidades.
Los  barcos  en  aguas  europeas  inclu
yen  una  división  de  cruóeros,  una  es
cuadra  de  destructores  y  el  número
preciso  de  buques  de  apoyo  de  mode
los  auxiliares.  Con excepciones  Secun
darias,  estas  unidades  tendrán  un  ser
vicio  normal  de seis meses o  menos  en
aguas  europeas,  tras  el  cual  Cederán
turno  a  otros  buques  de  tipos  simila
res,  con  el  fin  de  permitir  al  mayor
número  posible  de  oficiales  y  hombres
gozar  de  esta  ‘valiosa’ experiencia,  y
también  evitar  ausencias  demasiado
largas  de  los  puertos  nacionales  y  las
facilidades  de  reparación  de  ‘nuestras
propias  bases  navales.  De vez  en cuan
do  se  ordenará  a  portaaviones  sirvan
temporalmente  con  las  fuerzas  existen
tes  en  aguas  europeas,  para  ‘facilitar
el  entrenamiento’  de  todos  los  navíos’
en  operaciones  con  portaaviones  y dar
á  nuestros  aviadores  igual  oportuni
dad:  de’ visitar  países  extranjeros.

[Dici’rn6re
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Como  no es nuestra intención ad
quirir  base alguna costera en Euopa,
no  proyectamos mantener portaavio
nes aislados estacionados durante el
mismo lapso de tiempo que los cruce
ros  y  destructores. Nuestra experien
cia  nos enseña que un alto grado de
eficiencia de  nuestro5 grupos aéreos
de  portaaviones requiere que basemos
dichos grupos en aeródrcmos costeros
de vez en cuando, para realizar ciertas
fases de su entrenamiento. Por ello,
sus  travesías por  aguas europeas se
rán  de más corta duración que las de
cruceros y  destructores.)>

*  Miembros  de  la  dotación  de  úno
de  los  hidroaviones  que  participaron
en  la  Expedición  Estival  de  Reconoci
miento  a  la  zona  ártica,  organizada
por  lcis  Gobiernos  norteamericano  y
canadiense.  La  expedición  tenía  por

objeto  conseguir  datos  meteorológicos
y  de  navegación.

*  5-X.—En 1939 Francia se sen
tía  orgullosa, de su Marina de guerra.
Después de Inglaterra, Estados Uni
dos y Japón, la Flota francesa ocupa
ba  el cuarto lugar, formada principal
mente por buques nuevos, de los que
algunos, como el Dunquerque,  figura
ban entre los más poderosos del mun
o.  Francia poseía una Flota subma
rina  importante, en la que los famosos
((1.500 toneladas» habían demostrado,
en  cruceros pacíficos, su capacidad de
las  Antillas a  Saigón, pasando por
Diego Suárez, bati*ndo por mucho to.
das las marcas de resistencia.

Los  marinos, inspirados por la  es
peranza y  el entusiasmo, sabían que
podían medirse con la Flota alemana,
y  •no temían a  la  Flota italiana que,
sin  embargo, podía poner en acción,
de una sola vez, 120 submarinoS.

Durante los primeros meses de  la
guerra,  la  Flota, dividida én grupos
ocasionales llamados fuerza X,  fuerza
Z,  tuerza de ataque, etc., había tomé-
do  posición en los puntos estratégicos
del  Imperio, desempeñando cada una
su  papel y  ocupando su lugar en el
engranaje de. una inmensa máquina de
guerra.

Al  firmarse el armisticio de junio de
1940, el grueso de la  Flota permane
cía  intacto;  pero los buques ligeros,
sobre todo los-torpederos, habían pa
gado  un pesado tributo.

Las  operaciones de  Dunquerque y
la  expedición dó Noruega hablan cos
tado  muy caras; pero se podían dedu
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oir  enseñanzas preciosas, en particular
respecto  a  la lucha contra los aviotes.
Hasta  el  desembarco aliado  en  no-.
viembre  de 1942, la  Flota permaneció
pasiva,  con  la excepción  de  algunas
unidades  que, con el nombre de Fuer
zas  navales francesas  libres, luchaban
todavía  enarbolando el pabellón con la
Cruz  de Lorena, cuya invención se de
be  al  almirante  Musselier..•

El  mes  de  noviembre de  1942 fué
para  la  Marina francesa un  mes lúgu
bre.

Piimero,  las  fuerzas que se  opusie
ron  al  desembarco de  los  americano
y  de  los  ingleses, hubieron de sufrir5
especialmente en Casablanca, pérdidas
enormes.  Después, en  Tolón,  el  hun
dimiento  voluntario  hizo  desaparecer
en  muy  pocas horas  unos  80 buques,
entre  ‘ellos el  Dwiqu•erque  y  el  Stras
bourg.

Así,  en el  momento en que la  Mari
na  reanudé  la batalla,, no era más que
una  sombra de sí misma. Fué, sin em
bargo,  cuando realiza un  trabajo  pro
digioso,  prestando  a  los  aliados  un
auxilio  eficaz.

Uno  tras  otro,  los buques franceses
fueron  a  los  Estados Unidos para  ha
cerse  modernizar.  Regresaron provis
tos  de  todos  los  perfeccionamientos
que  la práctica de tres  años de guerra
aconsejaba.  América  dió  a  Francia
torpederos’ y twques ligeros. La  Fhta
retenida  en  Alejandría  recuperé  su
rango,  ‘llegándo ‘a  Casablanca,  des
pués  de bordear el  Norte de Africa.

Y  la  Marina; resucitada,  por decir
lo  así,  hizo acto’ da presencia en torios
los’ marés.  Convoyes por  el  Atlántho
septentrional,  ‘caza  de ‘los’ corsarcs
alemanes  en  el  Atlántico  del  :SI!r,’
transportes  de  tropas  en’  Córcega,
apoyo  de’ desembarcos aliados en  Ita
lia;  después;  en’ las’ costas  de’ Nor

mandía,  y,  finalmente, en el  mediodía
francés;  participación en las operado
nes  del  Pacífico, expediciones de  cas
tigo  en el  Adriático y  mar  Egeo;  tal
fué,  hasta  el  fin,  la  actividad  prodi
giosa  desplegada.

Y  ahora,  ¿dónde  está  tsa  Marina?’
Ha  pasado  a  tercera  o  cuarta  fila;
verdad  es  que  después del cuarto. lu
gar,  el  resto de  las Marinas del mun.

•do  poco cuenta;  pero  ¿quién  disputa
ese  tercer  lugar. a  nuestra Flota?  Sin
duda,  la  U.  R.  S.  S.  ‘

Es  imposible tener  informes preci
sos  sobre  ésta.  Solamente fijándonos
en  el desarrollo conseguido por los ru
sos  en su  Ejército, en  sus  divisiones
motorizadas  y blindadas y en su  Avía.
ción,  es  razonable  pensar  que  hayan
realizado  un  esfuerzo similar  en  su
Marina.  Tanto,  que  esa  Marina,  sin
poder  compararse  evidentemente con
las  ‘Marinas inglesa  y  americana,  es
probablemente  más  poderosa que  la
francesa.

Esta  no  cuenta  actualmente  más
que  con  dos acorazados: el  Richelieu
y  el  Jean  Bart.  Esto  últimó se  halla
sujeto  a  trabajos  de reparación desde
hace  varios meses.  El  primero, seme
jante  al  VaTlguard  inglés, no tiene por
qué  temer  una  comparación. Pero es
el  único de  que  se  dispone.  Y  como
hasta  nueva orden, aún después de Bi
kini,  el  acorázado es  la  espina  dorsal
de  una  Flota,  se  aprecia  inmediata
mente  la  inferioridad.

Los  cruceros se  encuentran hoy día
muy  fatigados  por  el  duro  servicio
que  prestan, particularmente en el Ex
tremo  Oriente,  que apenas les deja el
tiempo  necesario para  las  reporacio
nes  indispensables;  , ,

Entre  los  torpederos  existen, seis
unidades  ‘que,  bajo  los  nombres  de,
Tunsier,  Horva,’  Senegalais,  etc.,son
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torpederos comprados a. los norteame
ricanos, c6nstruídos para la  guerra;
es  decir, rápidamente y  sin probabili
dad  de duración. Y  en estos momen
tos  se hacen las pruebas de ocho tor
pederos que representa la parte de bu
qiies  entregados intactos por los ale
manes.

La  importante flotilla de buques li
geros está principalmente constituida
por  unidades compradas a los aliado,
pues éstos han entregado a  Francia
49 cazatorpederoS, 30 corbetas, 40 em.
barcaciones de vigilancia y más de 50
dragaminas.

De  los 80 submarinos que tenía en
servicio en 1939, no quedan más que
nueve, casi inservibles, y otros dos de
pequeñas dimensiones que acaban de
abandonar el dique.

Como ninguna Flota puede despla
zares hoy sin la protección de una co
bertura aérea, la  cuestióñ- de los por
taaviones se ha convertido en primor
dial.  ¿Qué posee Francia?

Cuenta con el viejo Bearn,  casi in
servible, lento y  vulnerable, a  pesar
de  las reparaciones verificadas hace
dos años.

Los  ingleses han cedido a  Francia
el  Dixmude,  el  antiguo Biter  y,  más
recientemente, el Colossus, por un pe
ríodo  de cinco años, con posibilidad
de  su adquisición definitiva. Pero son
éstos unos buques de tonelaje bastan
te  reducido, ya que él primero no plia
de transportar más que una docena de
aviones, y  el segundo, una treintena.
Naturalmente,  serÍa  absurda toda
comparación con los  grandes porta
aviones modernos de los aliados como
el  Franklin  Roosevelt.

*  La  Flota  británica  del  Medite

rráneo  en  aguas.  griegas  fondeada  en -

la  bahía  de  Nauplión.  En  el  fondo,  a
19461

la  derecha,  se  ve  la  península  y  ciudad
de  dicho  nombre,  que  fué  capital  del
primer  estado  griego,  y  a  la  izquier
da,  el  castillo  de  Bourdzi,  de  la  época
veneciana.

te  del plan de la Confederación Hidro
gráfica del Duero. Esta obra ha cos
tado 15 millones de pesetas. La super.
ficie  regable comprende 2.800 hectá
reas,  que hoy riega, y  la ampliación
de  otras 2.700. Asegura, además, él
riego  inmediato de gran superficie de
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1-X.—Próximamente será inau
gurado el  pantano de Villaeca,  una
de  las grandes obras que forman par-
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terreno y  e; aprovechamiento hidráu
lico de la presa. Este pantano ha sido
construido en  el  pueblo de  Ohegos
(León),  cuyo vecindario fué traslada
doa  la linca de Foncastin, de la pro
vincia de Valladolid. La presa de San
José,  que también va a ser inaugura.
da,  ha) sido  construida sobre, el  río
Duero,  en  Castronu.ño, con el  fln de
elevar  en seis metros el  nivel normal
para  poder derivar dos canales.

*  3-X.-----’L.a presa  de  San  José,

cuyas  obras  ha  visitado  el  Caudill0,
ha  sido  construida  sobre  el  río  Duero,
en  el  término  municipal  de  Castronu.
ño,  de  la  provincia  de  Valladolid,  con
la  finalidad  de  elevar  el  nivel  normal
de  las  aguas  del  río,  para  derivarlas
hacia  dos  canales:  el  de  San  José,  por
la  margen  izquierda,  y  el  de  Toro  y
Zamora,  por  la  derecha.  El  desnivel
producido  crea  un  salto  de  agua,  cuya
energía  se  utiliza  en  una  central  hi
droeléctrica,  en  la  que  se  instala,  de
momento,  una  potencia  de  3.300  ca
ballos.  Con  objeto  de  dar  libre  paso
a  las  avenidas,  ‘evitando  las  inunda.
ciones  ‘de las  márgenes,  la  presa  es  de
alzas  móviles,  constituidas  por  un
azód  fijo  con  hormigón  de  tres  metros
de  altura,  con  su  correspondiente  col
chón  de  agua  al  pie  para  defenderle
de  la  socavación.  -

El  coste  total  de  las  obras  de  la  pre
sa  ha  sido  de  8.836.000  pesetas,  de  las
cuales  1.761.000  corresponden  a  ex
propiaciones,  5.198.000  se  han  iriver
tid2  en  la  presa  fija  y  I.867.000’en  la
estruitura  metálica.  La  central  situa
da  en  la  margen  izquierda,  y  actual
mente  en  construcción  avanzada,  es  un
edificio  dispuesto  para  alojar  cuatro
grupos  hidroeléctricos.  De  momento,
960

se  instalarán  tres,  formados  cada  uno
por  una  turbina  y  un  alternador.

En  su  trazado  existen  obras  de  gran
importancia  para  las  presas  de  Toro
y  Fresno’  de  la  Rivera,  que  se  sirven
con  dos  canales  de  ¡.490  metros  de
‘longitud  y  7.500  litros  de  caudal  para
el  primero,  y  de  2.400  metros  de  lon
gitud  y  6.400  litros  de  caudal  para  el
segundo.  L  zona  regable’  tiene  una
superficie  dé  7.750  hectáreas,  que  co
rresponden  a  los  términos  municipales
de  Castrofiudo,  San  Román  de  la  Hor
nija,  Toro,  Fresno  de  la  Rivera,  Co
reses,  Molacillos,  Monferracines  y  Za
mora.  Para  el  riego  de  estas  vegas  se
emplearán  anualmente  63,5  millones
de  metros  cúbicos  de  agua.  El  canal
de  San  José,  tomando  sus  aguas  de
la  misma  presa  de  San  José,  riega  las
vegas  de  la  margen  izquierda  del  río
Duero  y  tiene  una  longitud  de  gr  ki
lómetros,  entre  la  presa  y  el  arroyo
Padoruelo,  en  las  cercanías  de  Zamo
ra,  en  donde  termina.  El  caudal  en
cabeza  es  de  4.300  litros  por  segundo.
Las  obras  más  importantes  de  su  tra
zado  son  el  túnel  del  trozo  tercero,

‘con  una  longitud  de  1.427  metros,  y
el  sifón  de  Villalasán  -  Zamora,  de
6xr,  metros  de  longitud.  Este  canal
se  encuentra  terminado  en  • sus  dos
primeros  trozos,  así  como  la  casi  to
talidad  de  su  tercero  y  último.  La  zo
na  regable  es  de  una,  extensión  de
4.300.  hectáreas  entre  los,  términos  de
Castronuño  y  Villafranca  del  Duero,
de  Valladolid  y  Toro,  Peleangonzalo,
Villalasán  y  Villaralbo  de  Zamora,
empleándose  31  millones  de  metros
cúbicos  de  agua  al  año.  Simultánea
mente  se  han  venido  ejecutando  los
tr.abajos  de  la  red  de  acequias  y  des.
agüe,  que  ha  permitido  que  en  este
año,  primero  en  que  han  entrado  en
servicio  la  presa  y  el  canal,  se  riegue
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una  importante  superficie  en  los  tér
minos  de  •Castronuño,  Villafranca  y
Toro.  Los  regantes  de  esta  región  han
acogido  con  el  mayor  entusiasmo  esta
transformación  de  la  zona.  Las  obras
de  la  presa,  que  se  recibieron  provi
sionalmente  a  fines  del  pasado  año,  se
encuentran  actualmente  en  el  plazo  de
garantía.

*  17.X.—Por decreto de esta fe
cha  se autoriza la  construcción de
dos buques a vapor para el Servicio
Hidrográfico.;1]

INDUSTRIAS;0]
*  La  invetigación  industrial  con

tinúa  en  constante  aumento  en  las  fá.
bricas  y  universidades  de  la  Gran
Bretaña.  El  ejemplo  má  •recie.nte  de
iniciativa  industrial  en  este  sentido
fué  dado  a  conocer  hace  pocó  en  la
Cámara  de  los  Comunes  por  el  minis
tro  de  Energía  Eléctrica  y  Combusti
ble  cuando  reveló  los  nombres  de  los
componentes  de’  un  Comité  que  ha
sido  creado  para  estudiar  las  fuentes
y  usos  de  los  minerales,  metalíferos
o  no,  que  posee  la  Gran  Bretaña.  Los
miembros  del  expresado  Comité  son
hombres  de  sobresaliente  capacichd  en
la  Ciencia,  la  Tecnología,  la  Indus
tria,  las  Finanzas  y  el  Comercio.  Se
ocuparán  del  estaño,  plomo,  zinc,
tungsteno  de  hierro,  ciertos  tipos  de
minerales  de  hierro,  arcilla  para  por.
celana  y  yeso;  pero  no  dedicarán
atención  al  carbón,  petróleo,  siderita
estratificada  y  «sustancias  que  se  en
cuentran  con  frecuencia)).

En  el  campo  de  las  empresas  pri
vacias  sé  ha  organizado  una  compa
fila  de  investigación  con  un  capital
de  100.000  libras  esterlinas;  su  fun
1946]

dador  ha  sido  un  grupo  industrial  e
el  que  figuran  algunas  de  las  princi
pales  empresas  británicas  dedicadas  a
las  manufacturas  de  cables,  teléfonos
y  un  gran  número  de  aparatos  eléc
tricos.  Se  están  construyendo  nuevos
laboratorios  para  investigaciones  es
peciales  en  equipd  de  telecomunica
ción.

No  está  fuera  de  lugar  añadir—co
mo  indirectamente  relacionado  con  las
investigaciones—que  las  industrias

•dedicadas  a  los  productos.  textiles,
automóviles,  neumáticos,  productos
plásticos,  productos  alimenticios  y
papel  pudieran  llegar  a  la  utilización
de  aceites  minerales  en  vez  de  carbón.
U.na  compañía  ferroviaria  ha  hecho
ya  tal  adaptación  en  varias  locomo
toras.

*  2-X.—El Comité Aliado de Con
trol  ha dado un paso decisivo hacia
la  liquidación del. potencial bélico ale
mán y  de la industria del mismo ca
ráctér al  crear los dirigentes inter
aliados que adoptarán un plan de con
junto en las diversas zonas de ocupa
ción.

Hasta ahóra cada una de estas zo
nas seguía su propio plan en el des
montaje y destrucción de la industria
de  guerra de Alemania, lo  cual ha
dado lugar a confusiones entre las di
versas autoridades.

Las  autoridades rusas, contraria
mente al acuerdo que habían adopta
do  anteriormente, han accedido ‘a  la
designación de estos dirigflteS inter.
aliados.

*  4-X.  —Varios  periodistas  han
visitado  en  Cartagena  la  nueva  ceo
tral  eléctrica  móvil  de  la  Empresa  Na
cional  de  Electricidaf,  filial  del  Insti
tuto  Nacional  de  Industria,  que  pres.
ta  servicio  regular  en  dicha  localidad.
Pertenece  a  la  serie  que  el  Instituto
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adquirió  en  Inglaterra  para  aminorar
las  restricciones  impuesta  por  la  se
quía.  Tiene  una  potencia  de  15.000

kilovatios  y  su  producción  diaria  es
de  sxo.ooo  kw.  h.  Al  igual  que  la  ge
mela  de  Sevilla,  que  lleva  dos  meces
de  funcionamiento,  con  espléndido
rendimiento,  esta  central  tieneS  la
ventaja  de  su  rápido  montaje.  Está
situada  en  el  recinto,  del  Consejo  Or
denador  de  Construcciones  Navales
Militares  y  acoplada  a  la  red  d  a
Hidroeléctrjc  Españbla.  La  Empresa
Nacional  de  Electricidad,  además  de
esta  central  y  la  de  Sevilla,  tiene  dos
en  La  Felguera  y. o-tras  en  Barcelona,
Palma  de  Mallorca  y  Ferrol  del  Cau
dillo,  lo  que  representa  un  considera.
ble  alivio  en  las  retricciones  de  estas
zonas.-  Próximamente  será  inaugura
da  oficialmente  por  las  autoridades

*   16-X.--—La industria  Si’derúrgj.
ca  francesa, cuyo contingente de com
bustible mejora cada mes tanto en ca
lidaci como en tonelaje, ha producido
en  agosto el  75 por 100 de su  pro
‘ducción de 1938 en  lo que se reflere
al  acero en bruto, el  65  por 100 del
hierro colado y  el  73 por 100 de los
productos  laminados; -  esas  cifras,
salvo las relátivas a los laminados que
permanecen estacionarias, represen
tan  un aumento sobre los meses an
teriores.

*  -24-X.—El  mar  arrojó  a  la  playa

de-  Homer  (Luisiana)  (Estado’-  Uni
do)  - los  restos  de  un  gigtntesco  ma
míféró,  que  se  cree-vivió  en  la  época

-prehistórica.  La  parte  anterior  se  ase
.mej.á’  a  la  de  un  gigantesco  cocodrilo,
y  su  cuerpo  mide  25  métros,  cubierto
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en  parte  de  piel  con  pelo.  Las  man
díbulas  son  como  las  de  un  coccklrilo
y  la  cabeza  mide  un  metro  de  longi
túd.  Los  dientes  miden  diez  centíme
tros  cada  uno.

r.

*   18-IX.—-El  vicealmirante Ri
chard L.  Conolly, - U.  S.  N.,  ha sido
nombrad0  para  relevar al  almirante
Henry  Kent-Hewitt,  U.  S.  N.,  como
comandante jefe  de  las  Fuerzas na
vales  de los Estados Unidos en  Eu
ropa  y  comandante Jefe de la  duodé
cima  flota.

Este cambio de mando, se hará efec
tivo  hacia  el  23  de  septiembre de
1946.  Al  tomar posesión de su nuevo
destino, el vicealmirante Conolly será
ascendido a -la categoría de almirante.

Además de su nuevo destino, el vi
cealmirante  Conolly continuará ds.
empeñando- su  actual  misión como
asesor naval del secretario- de- Estado
en  la  Conferencia de la- Paz,  de Pa
ns,  y  asesor naval, de  los -Estados
U-nidos del- Consejo de  Minist’os Ex
tranjeros, durante el tiempo que duÑ
la’ Conferencia de- la  Paz.
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Asimismo, actuará como asesor na
val  de los Estados Unidos de la Co
misión Asesora Europea, en Londres.

Al  ser relevado de su actual desti
no,  el vicealmirante Hewitt se persa
nará ante el jete de operaciones nava
les  para prestar servicio provisional,
pendiente de recibir su nuevo nombra
miento.

*  Como  resultado  del  expediénte

de  juiciO  contradictorio  ostruído  al
efecto,  Su  Excelencia  el  Jefe  del  Es
tado  ha  concedido  la  Cruz  Laureada
de  San  Fernando  al  teniente  de  navío
de  la  reserva  Naval  Movilizada  don
Juan  Día,z  González,  por  su  heroica
conducta  llevada  a  cabo  en  los  prme
ros  momentos  .del  Glorioso  Movim len
to  Nacional.                      -

Los  méritos  alcanzados  por  don
Juan  Díaz  González  para  tan  precia
da  recompensa  se  condensan  en. el  he-

1946]

cho  de  rescate  para  la  España  Nacio
nal  del  buque  mercante  MontecillO,
que  bajo  su  mando  y  con  una  impor
tante  carga  de  material  de  guerra  se
dirigía  de  Bilbao  a  i-licante,  consig
•nado  todo  ello  por  el  Gobierno  rojo.

Don  Juan  Diaz  entró  en  Gibraltar
con  el  pretext  de  carbonear,  saltan
do  a  tierra  y  marchando  a  Algeciras,
dortde,  a  petición  propia,  qued6  mili
tarizao  a  las  órdenes  de  las  autorida
des  naconales.  Obédeciendo  a  éstas
y  con  el  propósito  de  burlar  el  blo
queo  de  la  escuadra  roja  en  el  Estre
cho,  volvió  a  su  buque  para  conducir
lo  a  Ceuta  o  Algeciras,  interesando
de  las  autridades  nacionales  que  el
buque  fuera  bombardeado  en  el  caso
de  no  poder  realizar  su  propósito,  ya
que  la  dotación  estaba  armada  y,  en
su  mayoría,  se  componía  de  elemen
tos  rojos.

/    Su buque  fué  bombardeado  y  ame-
/   trallado  dos  veces  po  hidroaviones

nacionales,  y  el  capitán,  que  en  todo
momento  permaneció  en  el  pucrife,
aprovechó  la  confusión  que  se  produ
jo,  dominando  a  la  dotaciÓn,  hacién
dose  con  el  buque  y  entregándolo  en
Ceuta  con  toda  su  carga  a  la  autori
nc  des  nacionalés.

L

*   El  almirantó Kent Hewitt (iz
quierda), comandánte de las Fuerzas
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Navales  americanas en  Europa, con
el  doctor Salazar, el primer ministro
portugués, el  almirante Cassidy y  el
doctor  Hermann Baruch, embajador
americano, durante una visita de cor
esla  a  la residencia del doctor Salá.
zar  cerca de Lisboa.

 4-X.-—Por  decretos  de  esta  fe
cha  se  concede  la  gran  cruz  del  Mé
rito  Naval,  con  distintivo,  blanco,  a.
los  ministros  del  Aire,  •don  Edua-do
González  Gallarza,  y  de  Obras  Púbi.
cas,  don  José  María  Fernández  La.
dreda.

*  4-X.  —  Entre  los  important. S
cambios que lleva a  cabo el Cabineto
británico figura el de haber sido nom
brado ministro de  Defensa el  primer
lord  del Almirantazgo, A.  V.  Alexai
der.  Será la autoridad suprema, de los
ministerios del  Ejército,  Marina  y
Aire.  Tomará posesión de  su cargo
cuando sea creado el  Ministerio; 1e
momento,  será ministro sin cartera.

El  actual secretario para las Colo
nias,  George Hall,  sucederá, a  Ale
xander como primer lord del Almiran.
tazgo  (ministro de  Marina), y  el mi
nistro  sin  cartera  Nóel  Baker  será
nombrado secretario del Aire,  en sus
titu’cjón de  lord  Stansgate. Por otra
parte,  John  Bellinger, hasta  ahora
subsecretario de  Cnerra, sustituye a
J.  Lawson, como secretario de  este
Departamento. Lord  Nathan pasa a
desempeñar la  cartera de  Aviación
Civil,  en  la  que  cesa lord  Winster,
que a su vez es nombrado gobernador
y  comandante en jefe  de Chipre, en
sustitución de sir Charles ‘Woolley.

*  7-X.——En  el  paseo  de  coches
del  Retiro  se  verificó  el  acto  olemne
de’  la  entrega  de  una  nueva  bandera
al  batallón  de  Infantería  de  Marina.
Las  fuerzas  se  situaron  en  la  part
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comprendida  entre  la  Casa  de  Fieras
y  la  Rosaleda,,  y  formaban  aquéllas
tropas  del,  ministerio,  un  ecuadr6n
de  Lanceros,  una  compañía  de  Avia-
ción  y  el  batallón  del  Ministerio  del
Ejército.

Se  había  levantado  previamente  un
sencillo  altar,  presidido  por  la  Virgen
del  Pilar,  .adórnado  profusamente  ‘con
flores  y  plantas.  A  la  derecha  e  iz
quierda  del  aflar,  dos  tribunas,  en  la
primefa  de  las  cuales  tomaron  asiento
el  ministro  de  Marina,  almirante  Re
galado,  y  su  esposa  doña  María  Luisa
Aznar,  que  había  de  actuar  de  madri
na  en  la  ceremonia;  el  capitán  gene
ral  de  la  Región,  teniente  general
Muñoz  Grandes;  el  alcalde  de  Ma
drid,  señor  Moieno’  Torres;  el  presi
dente  de  la  Diputación  a’  numerosos
almirantes,  generales,  jefes  y  oficia
les.  En  la  tribuna  de  la  izquierda  se
hallaban  numerosisimos  invitados,  pre.
dominando  las  señoras.

Al  llegar  el  almirante  Regalado,
acompañado  por  sus  ayudantes,  en
unión  del  jefe  de  las  fuerzas,  pasó  re
vista  a  éstas.  El  capellán  del  miidste.
rio  de  Marina,  don  Fidel  Gómez,  ben
dijo  la  bandera,  y  la  esposa  del  mi
nistro,  señora  de  Regalado,  procedió
a  la  entrega  al  jefe  de  las  fuerzas,
pronunciando  al  mismo  tiempo  unas
palabras  de  exaltación  del  significado
del  acto  y  señalando  el  honor  que  re
presentaba  ser  soldado  español.

El  teniente  corcnel  Barros,  jefe  de
las  fuerzas,  contestó  a  este  discurso
de  la  señora  de  Regalado  con  unas
palabras  emotivas  de  gratitud.

Por  último,  el  vicario  del  departa
mento,  señor  Tapia,  dijo  una  misa  re
zada.

*  9-X.—E  embajador de  España
en  Buenos Aires, conde de  RuInes,
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impuso,  en nombre del  CeneralisimO
Franco,  condecoraciones  a  diversos
jefes  y  oficiales  de  las  tuerzas  arma-
das  argentinas,  concedidas  con  moti
vo  de  la  visita  del  crucero  Galicia  a
Buenos  Aires.  El  acto  dió  ocasión  a
una  brillante  fiesta  de  fraternidad
hispanoargentifla.

*   12-X.—POr  decreto  de  esta  fe

cha  queda  nombrado  almirante  jefe

del  Servicio  del  Personal  del  ministe
rio  de  Marina  el  vicealmirante  don

Cristóbal  G,nzález  Aher  y  Acebal.
Otro  nombrando  comandante  general

de  la  Escuadra  al  vicealmirante  don

Salvador  Moreno  Fernández.

*  A  bordo  del  crucero  Canarias

se  ha  celebrado  en  El  Ferroldel  Cau
dillo  el  acto  de  entrega  del  mando,  co

mo  comandante  gene  -al  de  la  Escua
dra,  al  almirante  don  Sálvador  Mote

no  Fernández.
Le  dió  posesión  el  almirante  sa

liente,  don  Cristóbal  González-Aher,

que  pasa a  prestar  sus  servicios  al

Ministerio  de  Marina;  En  cubierta  se
hallaba  tormada0ls  dotación  del  crLfr
cero,  que  al ser  izada la  insignia,  rindió

los  honores  correspondientes  al  almi
rante  Moreno.  El  señor  Conzález
Aller  obsequió  con  anterioridad  OOfl

una  comida  al  nuevo  comandante  ge
neral,  a  la  que  asistieron  también  el
capitán  general  del  departamento  Ma
rítimo,  señor  Moréu  Figueroa;  el  co
mandante  general  del  Arsenal,  contra

almirante  Vierna,  y  el  comandante
general  del  Arsenal  de  Cartagena,
contraalmirante  Díaz  del  Rio,  que

1946]

pasa  unos  tilas  en  el  Ferro!  del  Cau
dillo.

*  En  el  mes  de  septiembre  püsa

do,  una  señorita,  desmovilizada  de

las  W.  R.  N.  S.,  pescó  en  un  b&e,

frente  a  Whitby,  el  atún  con  el  que  se

la  ve  en  la  fotografía  superior.  El  pez

pesó  507  libras.

En  la  «foto»  inferior  puede  verse  el

anzuelo  empleado  con  tanto  éxito  por
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la  señorita  Maureen  Lees,  comparado
con  una  caja  de  fósforos.

*  6.X.—Ha  tenido  lugar  la  aper
tura  del  curso  académico en  la  Es.
cuela  Elemental de  Pesca de Laredo.
El  acto ha Sido celebrado en el salón
de  sesiones del suntuoso edilicio do la
Casa  del  Péscador,  Institución  del
Marqués de Valterra.

Con  asistencia de  las  autoridades
locales,  miembros del  Patronato, pro
fesores  y  alumnos se procedió por  el
señor  alcalde de la  villa  al  reparto de
prémios  y  diplomas de  honor  a  los
alumnos  distinguidos  en  el  pasado
curso.

Se  concedieron cinco primeros Pre
mios,  de 50 pesetas cada uno,  y  di.
ploma  de honor  para  Eleuterio  Oni
fia  Bustió, Faustino Natos Callo,  Ser.
nardo  Clemente Albo,  Eleuterio  Oru
ña  Bustio  y  Sebastián Alvarez  Cu.
tiérrez,  y  cinco segiíndos promios, de
2  Pesetas cada  uno,  y  diploma,  a
266

Luis  Fernández López; Juan  M.  Ruiz
Lastra,  Ramón  Bustamante Uriarte,
Vicente  Gómez Zumel y  Faustino Na
tes  Callo.  Estos  premios fueron  ad
judicados  por  asignaturas.

Además  se premié  a  once alumnos
más,  con 25 Pesetas cada uno, por su
buen  comportamiento y  asistencia.

Hechas  las  recomendaciones de ri
gor  por el  señor director,  don Emilio
López  Rodríguez, como norma a  se.
guir  en el  curso que empieza, el  se.
ñor  presidente del Patronato,  dan Je
sús  Masa  Valles,  declaró  abierto  el
curso  escolar 1946.47.

 22-X.-----Cjentos  de  pescadores
aficionados  han  gritado  al  unísono
«  ¡ Milagro!  »,  al  ver  SUS  cestos  llenos
de  peces  que,  como  consecuencia  de
las  lluvias  torrenciales,  traía  el  Tíber,
cuyas  aguas  no  llevan  jamas,  puede
decires,  pesca  a  su  paso  por  Roma.

*  1-x.—El  Secretario de  Estado
accidental,  Achson,  ha  manifestado
que  los  Estados Unidos consideran el
problema  de  los  Dardanelos  como
uno  de los  que  más  fácilmente pue
den  comprometel la  paz y  la  según-
dad  mundiales.. Agregó que el  Depar
tamento  de Estado está muy interesa.
do  en  la  materia,  máxime desde la
nota  soviética  a  Turquía,  y  que  si
bien  los  Estados Unidos no  son fir
mantes del Tratado de Montreux, esto
no  obsta  para  qué  ahora puedan to
mar  una decisión en esta  materia.

Terminó  diciendo que  Norteaméri
ca  no  ha. pensado retirar  sus barcos
del  Mediterráneo y  que la  nota de su
Departamento en relación con los bu.
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ques de guerra en el Mediterráneo ha
:sidO aprobada por otros organismos.

‘(‘  2-X.-----El  portaaviones  norte
americano  Randolph, de  27.000  tone
ladas,  tocará  en  el  puerto  de  Esmirna,
-próximo  a  los  Dardanelos,  durante  su
visita  a  varios  puertos  del  Mediterrá
-neo,  según  declaraciones  hechas  a  los
periodistas  por  un  portavoz  -del  De
partamento  de  Estado,  que  se  negó  a
hacer  comentarios  a  los  cruceros  que
realizan  por  el  Mediterráneo  diver-  os
buques  de  la  Escuadra  yanqui.

Según  la  Agencia  Reuter,  la  visita
-a  Esmirna  del  Randolph está  directa
mente  relacionada  .  con  la  situación

-  --creada  en  los  Dardanelos  -después  de
la  reciente  nota  soviética  al  Gobierno
-turco.  Así,  el  «Washington  Po-st»  de
clara.  en  un  editorial  que  el  viaje  en

-cuestión  constituye  la  niejor  prueba  de
1a  gravedad  de  la  situación  reinante
en  la-  relaciones  entre  Rusia  y  Tur
quía  a  causa  de  los  Dardanelos.

*   11.X.—El  Cobi€’rflo de  los  Es-
lados  Unidos ha  informado  a  Rusia
que  la defensa de los Dardanelos debe
seguir  siendo misión  de  Turquía,  y

-que  si  los  Estrechos son atacados o
-se  encuentran bajo una amenaza cual
‘quiera,  la  cuestión  deberá ser  solven
tada  por  el  Consejo  de  Seguridad  de
las  Naciones  Unidas. Al- mismo tiem
po  el  Gobierno  norteamericano  i-n
siste  en  que  las  conversaciones tutcó
soviéticas  sobre  la  materia deberán Ii
mitarse  únicamente  á  un  cambio  de
impresiones.

Esta  posición  de  los  Estados  Uni
‘dos  se  encuentra contenida en  una no
ta  entregada al  Ministerio soviético de
Asuntos  Exteriores  por  el  embajador
norteamericano  án  Moscú,  general
Walter  Bedeli Smith,y  cuyo  texto  ha
sido  publicado por el  departamento de
19461  -             -

Estado.  Una  copia de  la  nota  ha sido
remitida  a  cada uno  de los  países sig
natarios  del  Convenio  d  MontreuX,
con  excepción  de  Bulgaria  y  el  Ja
pón.  Los  citados -  países  són:  Cran
Bretaña,  Francia,  Grecia,  Rumania,
Turquía,  Yugoelavia  y  Australia.

El  Gobierno  de  los  Estad-os  Uní-
dos  también  hace  co-nstar: que  - el
Acuerdo  de  Potsdam  preveía  la  con
vocatoria  de una Conferencia entre las
grandes  potencias para  la revisión del
Convenio  de  MontÑuX, y  añade  que
Norteamérica  ratifica -  su  decisión  de
asistir  a  dicha  reunión.  -

*  -  I2-X.—El  «New  York  Times),

informa  que  se  ha  sabido  que  Rusia
es  opuesta  al  establecimiento  perma
nente  de  una  fuerza  militar  interna-

-  cional  con  la  cual  las  naciones  puedan
mantener  la  paz  del  mundo.

-  -El  diario  agrega  que  la  oposición
ha  sido  expresada  en  un  documento
sometido  en  septiembre  al  Estado  Ma—
y-o-r militar  del  Consejo  de  Seguridad.
•Dic-e  además  que  se  entiende  que  el
documento  difiere  en  casi  todos  sus
puntos  de  lOS  puntos  de  vista  de  los
otrps  mienlbros  del  Çomité:  China,
Francia,  Gran  Bretafía  y  los  Estados
Unidos.

*  19-X.—En  una  importante  de
claración  sobre  la  política  soviética,

-  Molotol  ha  pedido que  se  proceda al
desarme  mundial y  que se  declare ile
gal  la guerra  atómica.

Moloto-f propuso:
Primero.  Que se  apruebe la  reduc

ción  mundial  de  armamentos;  -

-  Segundo.  -  Que  se  -acuerde la  pro
hibición  de  la energía atómica  para fi
nes  bélicos.  -

Tercero.  Que  se  recomiende  al
•  Consejo  de  Seguridadí la  aportación-
de  medios para llegar  al deSarme
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Cuarto.  Que se solicite ayuda de
todas las Naciones Unidas para alcan.
zar  cuanto antes la  efectividad del
propuesto desarme.

 24-X.—Dos  de  las  mayores  obli.

gaciones  contraídas  por  las  Naciones
Unidas  para  eliminar  el  temor  de  gue.

rra  son:

Primero.  Llegar  a  un  acuerdo  que

establezca  el  control  internacional  de

la  energía  atómica,  con  el  fin  de  que

sea  utilizada  únicamente  en  fines  pací.

fico,  de  acuerdo  con  la  resolución
unánime  de  la  Asamblea,  adoptado  el

invierno  pasado.

Segundo.  Debemos  llegar  a  acuer
dos  que  disipen  los  temores  mortales.

de  otras  armas  de  destrucción  en  ma

sa,  de  acuerdo  con  la  misma  resolu.

-    ción.

Cada  una  de  estas  obligaciones  ha
de  ser  difícil  de  cumplir.  Ello  reque
rir  el  máximo  de  perseverancia  y

buena  fe  y  no  alcanzaremos  la  meta

sin  establecer  los  prenedentes  funda

mentales  en  la  lev  de  las  naciones.

Cada  una  de  esas  obligaciones  mere

cerá  toda  la  perseverancia  y  buena  fe
que  podamos  dedicarles,.  De  su  resul

tado  dependen  la  futura  seguridad  de

las  Naciones  Unidas  y  de  todos  los

paises  miembros  de  la  Organización.

Las  Naciones  Unidas  no  podrán

eliminar  del  mundo  el  temor.  de  ue

rra,  a  menos  que  ellas  lagan  progre

sos  importantes  hacia  la  consecución

de  otra  de  las  cuatro.  libertades:  la  Ii.

beftad  de  necesidades.  La  Carta  tam
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bién  compromete  a  los  miembros  de-

las  Naciones  Unidas  a  colaborar  a

este  fin.  Está  próximo  a  quedar  re

suelta  y  terminada  la  estructura  de

las  Naciones  Unidas  en  este  sentido,

con  su  Consejo  Económico  j  Social  y-

sus  Comisiones  y  organismos  especia

lizados.

Nunca  tuvo  el  mundo  instituciones

tan  completas  y  eficaces.

*  30-X.-—Ante la  Comisión eco
nómisa para tos Balcanes d  la Con
ferencia de Paris, el senador norte
americano Vandenberg ha pedido que
lo  Estados Unidos puedan intervenir
directamente en los planes de inter
nacionalización del río Danubio. Fué
interrumpido por el delegado soviéti.
co,  Cusef, quien preguntó por qué la
Unión Soviética o cualquier otro país
no  han de tener derecho a intervenir
en la regulación de la navegación en
el  río americano de San Lorenzo.

 30-X.—Después  del  discirso

del  senado.r  norteamericano  V.anden.

berg,  y  sometida  a  votación  la  cues

tión,  el  bloque  oriental  quedó  derro

tado,  con  lo  ue  la  citada  Comisión

aprobó  el  principio  de  establecer  la

navegación  libre  por  el  Danubio.  Con

esta  decisión  ha  quedado  resuelta  una

de  las  cuestiones  más  difíciles:

También  aprobó  una  propuesta  pa.

ra  celebrar  un.a  conferencia  entre  los
Estados  danubianos  y  los  represen

tantes  de  las  •cuatro  grandes  poten
cias,  seis  meses  después  de  ser  pues

tcs  en  ejecución  los  tratados  de  pa?
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con  los’  países  balcánicos,  para  esta
tuir  el  control  internacional  del  Da

nubio

*  2i-IX.—Ingenieros  de  la  Flota
soviética  ayudados  ‘  por  ingenieros
alemanes  se  ocupan  actualmente  de  la
recuperación  del  acorazado  alemán
Gneisenau, hundido  en  el  puerto  po
laco  de  Gdynia.  Es  probable  ue  este
barco  sea  puestb’  en  servicio  como  ba
-tena  flotante.

Después  de  que  el  QfleiSenaU cruzó
-el  canal  de  la  Mancha  en  febrero  de

1942,  acompañado  por  el  acorazado
-Scharnhorst  y el crucero’ Prinz Eugen,
.entró  en  dique  seco,  y  su  proa  fué

cortada  a  fin  de  reconstruirla  de  una
forma  adecuada  para  que  el  buque  pu.
-diera  hacer  la  guerra  de  corso.  Fi
plan  no  se  llevó  a  efecto,  y  cuando

el  barco  fué  hundido  por  los  alemanes
le  fal’taba  gran  parte  del  casco.

Actualmente  reina  gran  actividad
en  el  puerto  de  Gdynia,  y  los  rusos
proceden  al  salvamento  de  los  barcos
alemanes  de  todas  clases.

12-X.—Tres buques de pasaje
ros, el Veinte  años  de  Ejército  rojo,
Máximo  Gorki  y Tcliapaiev,  han sido
hundidos en  el  Oniéper durante la
guerra y acaban de ser puestos a flo
te  nuevamente. Los trabajos han sido
muy  difíciles, pues los buques, que
descansaban sobre el  fondo del río
desde 1941, estaban cubiertos de are
na y lodo.

Se  trabaja actualmente en la reCu
peración de los buques Bolchevik,  Ka

ganovitch  y  el  hospital flotante Voro
chilof,  también  hundidos durante la
guerra.

*  El  vapor  inglés  FL3lani  es  re

molcado  a  sitio  seguro  después  de
haber  encallado  en  un  banco  de  are

na  de  Mer’sey.  Estaba  precisamente

iniciando  una  travesía  hasta  la  Costa

de  Oro,  y  su  cargamento  incluía  ‘gé
neros  de  algodón,  maquinaria  y  una
iocomntora  por  valor  de  un  millón  de
libras  esterlinas.  Antes  de  ponerlo  a
flote  hubo  que  tran-bordar  parte  de

la  carga.

969

*  Dique flotante Construido en In
glatrra  para Suecia e inaugurado re
cientemente en  Estocolmo.
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*   21.IX.—Los  submarinos britá
nicos Venturer,  Votary  y  Viking  han
sido  entregados a  dotaciones noue
gas  y han sido rebautizados, uespecti
vamente, con los ‘nómbrescle Utstein,
Uthaug  y  Utvaer.

La  ceremonia oficial de la entrega
de  estos submarinos a  la  Real  Mari
na  noruega ha sido presidida por el
vicealmirante C.  E.  Creasy.

En  la ((foto)) puede verse a los sub
marinos fondeados entre el buque no
driza  Forth  y  el  A.  Eneas,  ea  Rothe.
say,  en el  Firth of Clyde.

truyeron  1.174  submarinos,  de  los  que
se  perdieron  785..  De  los  restantes,
más  de  cien  fueron  sacrificados  en
Kiel  y  Wilhelmshaven

*  -El  submarino  a1enán  U  35O3,
visto  después  de  ser  sacado  a  l  su
perficie,  en  Gotemburgo  (Suecia).
Fué  sacrificado  por  su  propia  dota
ción,  después  de  la  capitulación  de
máyo  de   pero  o  quedó  muy
averiado,  y  - lós  buzos  navales  suecos
no  hallaron  dificultades  6n  cerrar  el
cascÓ.y  prepararlo  para  subir  a  la  su-
perficie.  l  submarino  está  hoy  fon-
deado  en  el  puerto  de  Goteniburgo.
Entre  1935  y  1945,  los  alemanes  cons
970

*  3-X.----El  Óabo de  Buena Espe.
ránza  llegó,  a  Buenos  Aires  eón  936
sácas  de  c9rrespondencia  y  mercan
cías  diversa-.  Llevaba  - también  566
pasajeros,

*   19-X.—Se ánuncia la  inaugwa.
•                    [Diciembre

*  14-X.  —  Las  fuerzas armad’as
norteamericanas iniciaron las mayores
maniobras que se registran desde la
rendición del Japón. Participan todas
las unidades de la quinta fuerza aérea,
que  simularon  un  ataque contra la.
bahía  de  Saghami,  con cohetes, bom
bas  y  fuego de  ametralladoras. La
operación comenzó al  amanecer con
un  ataque simulado de las unidades-
navales norteamericanas.
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ción  de  un  servicio  regular  entre  el
Mediterráneo español y  el Oriente Me
dio  con los nuevos y  rápidos buques
españoles Benicasim,  Benicarló  y  Be
nidorm,  de  la  Naviera de Exportacio
nes  AgricOlas, S.  A.  1_a primera  sa
lida  será de Barcelona a  primeros de
noviembre  por el Benidorm,  con el  si-

guiente  itinerario:  Barcelona- Cénova
Nápoles  -  Catania -  MaltaÁleiafldría
J aifa-BeirUt,  Chipre- Malta- BarceIona
Esta  nueva línea  pone a  dispoSiCión
del  comercio y  la  Industria de Catalu
ña  un rápido  y eficaz servicio que be
nehciará  la  exportación  de  sus  pro
ductos.
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