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Editorial  

A dónde llevamos los modelos... 

                              Es un tema de conversación casi permanente en nuestras reuniones de los sábados. 

Habitualmente se plantea la idea de de organizar exposiciones de modelismo naval o de acudir a algún evento al 

que nos solicitan llevar nuestros modelos, y allí comienzan a exponerse las diferentes opiniones que en su 

mayoría son respetables y fundamentadas aunque algún apasionado adherente a alguna postura se moleste 

cuando su moción no es la más votada por los integrantes de la Asociación, lo que no desmerece en absoluto su 

opinión. 

                             Las discusiones giran en torno al lugar donde exponer, que es el primer obstáculo a sortear, ya 

que la mayoría de las veces hay que recurrir a algún organismo oficial, empresa privada o universidad que 

disponga del lugar y de la buena voluntad de recibirnos.  

                             El siguiente obstáculo a vencer es  el transporte de los modelos. Si se lo hace en grupo o 

individualmente, si los gastos de transporte están al alcance de los asociados, si el gran tamaño de algunos 

modelos o la distancia del domicilio del modelista con respecto al salón de exposición permiten el traslado, si los 

días y horarios pautados por el organizador son accesibles a los asociados que son hobbistas de tiempo libre y 

difícilmente puedan ausentarse de sus actividades laborales para trasladar sus modelos............  

                             Aunque las ganas de participar sean fuertes, el desánimo aparece en algunos de nosotros que, 

ya entrados en años, no tenemos las mismas energías que hace 20 ó 30 años y nos cuesta tomar la decisión de 

participar en el evento.   

                            Nuestras dificultades para participar hacen que perdamos la capacidad de impulsar la actividad 

modelística, y, como ha ocurrido y ocurre con otros hobbies, es casi seguro que su espacio será ocupado por 

otras actividades de distracción y tiempo libre más "modernas" como juegos de video, internet, etcétera. 

                           Por eso es que debemos buscar las maneras de no dejar de participar y de tratar, por todos los 

medios, de impulsar la continuidad del hermoso hobby que es el modelismo naval en cualquiera de sus 

expresiones, estático, a radio control o construyendo kits de madera o de plástico, pero sigamos adelante para 

que esto no se pierda........ 

- Rafael Zambrino 
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Tipología de embarcaciones 

Embarcaciones Vikingas: El Drakkar - por Carlos Bartellone 

Durante el periodo vikingo y tal vez antes, la dimensión de una nave se media por el número de claras o 

espacios entre los baos de cubierta. 

Cada clara quería decir, en un barco de guerra, un par de remos y  por cada 

par había un banco. 

En estas naves funcionaban las denominadas Ledung o Leidang que era una 

institución de reclutamiento y fue una forma de conscripción para 

organizar flotillas costeras y actuar en incursiones estacionales y la defensa 

del reino.  

Las naves mercantes eran más cortas  y redondas. Tenía hasta 32 claras o 

más, y tenía de nombre drakar, el mayor de todos los botes de guerra. 

Otra definición de esta embarcación era  la nave longa, eran naves veloces, 

livianas y muy navegables. 

Era  impulsada por remos y un mástil con vela cuadra, en la proa tenía un mascarón de madera tallada de forma 

de dragón. 

Es de imaginar que la nave longa como un ejemplo agrandado de la nave 

de Golstad, con la manga tal vez menor en proporción, Las cabezas de 

dragón eran del tipo desmontables, sobre todo cuando se acercaban a la 

costas del propio país, corrían en esos tiempos temores terroríficos a 

cerca de las misma. 

Las velas de las barcas del rey eran de lino de diferentes colores, en 

ocasiones bordadas y  en otras tenían aplicaciones de seda. 

La Mora, nave de Guillermo el Conquistador, llevaba en el tope del palo, como una 

linterna. 

Estas embarcaciones  estuvieron comprendidas entre los años 700 y 1000, y utilizadas 

por escandinavos, sajones y vikingos 

Los drakar eran naves estrechas de poco calado y construidas sin cuadernas utilizando el 

método de casco tinglado, cada tablón era superponiendo tablones, para que todo el 

conjunto taparan las juntas de unión. 

Estas técnicas de construcción de los drakar, hacían de los vikingos excelentes carpinteros navales, y además 

llevaban dichas formas  en el uso de la vida cotidiana, como viviendas, templos, carros. 

Museo de Oslo, Noruega 

La Nave B. Landstron                                                                                                   

- Carlos A. Bartellone 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conscripci%C3%B3n
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Fuente imágenes https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gokstadskipet1.jpg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Gokstad-ship-model.jpg 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gokstadskipet1.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Gokstad-ship-model.jpg
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Tipo: Corbeta mixta                     Año de referencia: 1884 

Lugar de construcción: Astillero "Establecimiento Técnico Trieste", de San Rocco, 

Miggia, Austria-Hungría. 

Forma de adquisición: Compra por parte del gobierno argentino de un buque en 

construcción avanzada, en el astillero nombrado. 

Contrato firmado el 24 de febrero de 1883 en Trieste. 

Costo de la unidad: £ 25.000. 

 

Grandes Barcos 

Buque Museo ARA Fragata Sarmiento 1° parte1 ς Recopilado por 

Rafael Zambrino        

LA CORBETA. La Argentina no había solucionado satisfactoriamente por diversas causas, el problema siempre 

presente de la Escuela Naval  Militar desde su fundación, de contar con un buque adecuado para realizar la 

práctica anual del viaje de aplicación 

de los aspirantes, al término del cual 

egresarían con su despacho de oficial.  

Desde su último viaje de aplicación 

realizado entre 1890 y 1891 con la 

13ª  promoción, los aspirantes 

egresados correspondientes a las 14ª 

, 15ª , 16ª, 17ª  y 18ª , de los cursos 

de 1891 a 1894, no efectuaron el 

viaje reglamentario al fin de ellos; la 

19ª  promoción del año 1895 lo 

realizó en el crucero 25 de Mayo, que 

en el breve itinerario cumplido llegó a 

Sudáfrica; las 20ª  y 21ª  se 

embarcaron en buques de la 

escuadra, completando su instrucción 

práctica en los períodos de maniobras 

de los años 1896 y 1897 y finalmente, 

la 22ª  que en forma parcial como 

otras anteriores, egresó sin el requisito satisfecho del viaje de aplicación. Correspondió a parte de esa 

promoción y a las 23ª, 24ª  y 25ª iniciar con regularidad los viajes anuales de egreso, en carácter de aspirantes 

embarcados, en el primero y extenso de la fragata escuela Presidente Sarmiento, cuando zarpara de Buenos 

Aires el 12 de enero de 1899 y su proa alterosa surcara de nuevo las aguas del Plata a su regreso, el 30 de 

septiembre de 1900.                                                              

Proyecto de adquisición de un buque escuela del Capitán de Navío Martín 

Rivadavia, en 1894  

Correspondió a este culto y distinguido jefe de la Armada, de sobresaliente actividad 

profesional en el período difícil de la evolución de nuestra marina de guerra, cuando 

pasara del velero al buque mixto y al enteramente a vapor sin aparejo alguno, el 

mérito de haber concretado la inquietud latente de poseer la Escuela Naval Militar un 

buque de aplicación a vela con máquina auxiliar, de desplazamiento adecuado y 

condiciones marineras para realizar largas travesías oceánicas.  

Capitán de Navío Martín Rivadavia, autor en 1894 del proyecto de construcción de un buque escuela.  

                                                           
1
  Capitán de Navío (In.) Humberto F. Bruzio. (1972). Historia de la Escuela Naval Militar, Tomo II, Libro VI. Buenos Aires: 

Secretaría General Naval, Departamento de Estudios Históricos Navales. 
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Siendo comandante del crucero 9 de Julio, la inspección de cuya construcción había estado a su cargo en el 

astillero británico de Armstrong, Mitchell 8s Co., como asimismo, su traída al país en junio de 1893, elevó al jefe 

del Estado Mayor General de Marina Contraalmirante Daniel de Solier, un proyecto de buque escuela, que contó 

con el amplio apoyo de ese organismo, que lo remitió con opinión favorable al ministro de Guerra y Marina. 

Expresaba el Capitán de Navío Martín Rivadavia en su estudio, que la idea de construir un buque escuela no era 

nueva en la escuadra, pero en lo referente a él, hacía años que le preocupaba y que luego de su regreso de la 

comisión desempeñada en Europa, veía la oportunidad de llevarla a feliz término  

con mayor conocimiento de causa, por la experiencia que había recogido en esa tarea del servicio, cuyo 

desempeño le había brindado la ocasión de consultar con expertos ingenieros navales y directores de astilleros, 

citando a los hermanos Orlando de Livorno ( Italia), a Mr. Laganne director de los astilleros Forges et Chantiers 

de la Mediterranée, en Tolón (Francia) y al ingeniero Watt, director del astillero de Armstrong, Mitchell 8a Co. 

de Elswick (New Castle on Tyne-Gran Bretaña), cuyas consultas le fueron de gran utilidad para afirmar los 

detalles técnicos del buque escuela proyectado, especialmente con el último de los nombrados, que a su pedido 

le había confeccionado los planos del buque, que acompañaba en el proyecto que elevaba. Luego de algunas 

consideraciones sobre las ventajas y desventajas de la vela y el vapor, tanto en la marina mercante como en la 

de guerra, defendía la importancia que para el marino tenía el conocimiento de la navegación a vela y llevado 

por el sentimiento nostálgico de su formación profesional en buques veleros, afirmaba que en lo que toca al 

oficial, debía siempre estar en condiciones de tripular un buque a vela de cualquier clase, porque τdecíaτ 

nunca podrá tranquilizar su conciencia profesional de marino en su misma esencia original, pues nadie con 

seguridad desearía cambiarla por la de artillero o torpedista embarcado. Citaba como un ejemplo el episodio 

que le ocurriera cuando siendo comandante del crucero 25 de Mayo, capturara en el litoral patagónico a cuatro 

veleros que realizaban tareas clandestinas de extracción de productos naturales, comisionando para su 

conducción a Buenos Aires a algunos de los oficiales y marineros de la dotación del crucero, que pudieron 

felizmente cumplir la tarea por estar dotados de conocimientos y práctica de la navegación a vela. A su juicio el 

buque proyectado debía reunir las siguientes características:  

 Desplazamiento de prueba con todos los pesos, víveres, agua y 200 toneladas de carbón  Tn. 3.200  

 9ǎƭƻǊŀΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ   tƛŜǎ нлл  

 aŀƴƎŀΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧtƛŜǎ  пу 

 tǳƴǘŀƭΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧtƛŜǎ  ол  

 /ŀƭŀŘƻ ƳŜŘƛƻ ŘŜ ǇǊǳŜōŀΧΧΧΧΦtƛŜǎ  нл  

 /ŀƭŀŘƻ ƳŜŘƛƻ Ŝƴ Ŝƭ ƳŀǊΣ Ŏƻƴ Ŝƭ ǘƻǘŀƭ ŘŜ ŎŀǊōƽƴ ȅ ƭŀǎǘǊŜΧΧΦΦtƛŜǎ  нм ŀ нн  

 Capacidad de carboneras   Tn. 500  

 Fuerza de la máquina   H.P. 950  

 ±ŜƭƻŎƛŘŀŘ ŀ ǾŀǇƻǊΧΧΦ мл Ƴƛƭƭŀǎ 

 {ǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘŜƭ ǾŜƭŀƳŜƴΧΧΧtƛŜǎ нмΦллл  

 ±ŜƭƻŎƛŘŀŘ ǇǊƻōŀōƭŜ ŀ ǾŜƭŀΧΧ   мл ŀ мм Ƴƛƭƭŀǎ 

 Personal: 

V Oficiales de guerra   28  

V Asimilados   10  

V Guardiamarinas y cadetes   40  

V Oficiales de mar   14  

V Clases de artillería y torpedos, etc.   10  

V Maestranza   18  

V Marinería   400  

V Capacidad de víveres para este personal   5 meses  

V Capacidad de agua sin contar el condensador   3 meses  
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Explicaba que la gran capacidad de la carbonera calculada, se debía al hecho de prever para caso de guerra se lo 

utilizase como transporte, pero si se deseaba disminuir el desplazamiento total y consecuentemente, el costo de 

la construcción, esa capacidad podría reducirse a 250 toneladas. 

El casco sería de acero, forrado el fondo con madera de teca, cubierto con planchas de cobre para poder 

mantenerlo limpio y habilitarlo para navegar dos y tres años sin necesidad de entrar a dique de carena para su 

limpieza. El casco en el doble fondo sería estanco, dividido en compartimientos transversales; castillo y toldilla 

de gran amplitud, unidos a la misma altura con borda corrida. La arboladura sería de clipper americano de 

cuatro palos, pero con vergas cruzadas los tres primeros y el cuarto de popa con una vela mesana de gran 

tamaño, para facilitar la maniobra del timón en maniobras repentinas de orza en los chubascos de viento o para 

esquivar abordajes inminentes, combinando así las buenas condiciones de la fragata con la de la barca. La 

máquina, como elemento auxiliar de propulsión, sería la vertical de triple expansión con dos calderas 

multitubulares Belleville, que permitían levantar presión en breve tiempo. Tratándose de un buque escuela, el 

proyecto contemplaba el montaje de piezas de artillería y ametralladoras de varios sistemas, dándose estos 

detalles:  

 8 cañones de 12 cm. de tiro rápido, Armstrong.  

 2 cañones de 6 libras, Nordenfelt.  

 2 cañones de 6 libras, Hotchkiss.  

 2 cañones de 3 libras, Nordenfelt.  

 2 cañones de 3 libras, Hotchkiss.  

 2 ametralladoras Nordenfelt de 1".  

 2 ametralladoras Hotchkiss de 1".  

 2 ametralladoras nuevo modelo Nordenfelt.  

 1 ametralladora Gatling de pequeño calibre.  

En cuanto al arma del torpedo, estaría provista de 

tres tubos de lanzamiento, uno fijo a proa y uno 

móvil en cada banda con un ángulo de 30 grados, 

de la clase Whitehead del último modelo, aptos 

para su utilización en caza y retirada. Para la 

iluminación eléctrica, se dotaría a la corbeta 

escuela de dos dinamos Siemens de 80 volts y 

275 amperes; contaría con dos focos proyectores 

de 15.000 bujías, uno a popa y otro a proa y dos 

aparatos eléctricos para señales reglamentarias 

en la escuadra, instalados en los palos extremos. 

Respecto a las embarcaciones menores era 

partidario de que fueran en gran número, no 

menos de doce, para la debida instrucción del 

personal por tratarse de un buque escuela; de 

ellas una debía ser lancha a vapor y otra un 

pequeño cúter a vela con cubierta, todas con sus 

calzos y respectivos pescantes.  
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Fragata Sarmiento en imágenes 
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Modelos de colección 

IƛŘǊƻǇƭŀƴƻ άCƭȅŜǊέ 1:5 - Constructor Jorge López ς por Rafael Zambrino 

Hay modelos de 

embarcaciones que a 

simple vista nos llaman 

la atención ya sea por la 

belleza de sus líneas o 

por la forma en que se 

las construyó, y uno de 

esos casos es el 

άƘƛŘǊƻǇƭŀƴƻ CƭȅŜǊέΦ 9ǎǘŀ 

embarcación data de la 

década de 1930 y fue 

construida por la Clinton 

Boat Works en Clinton, 

Connecticut, EEUU. Para 

su construcción usaron 

madera de caoba, fue 

realizado con el sistema de cuadernas y tenía una potencia 135 pulgadas cúbicas que eran suministradas por un 

motor Ford V8 de cabeza plana. Esta embarcación fue diseñada por el arquitecto naval Bruce N. Crandall, 

famoso por su serie de diseños a los que llamó "Flyer". Éstos y otros similares fueron y son diseños icónicos, 

inmortalizados por el resurgimiento de reproducciones hechas por pequeños constructores de barcos y 

constructores de modelos de todo el mundo.  

El modelo estático 1:5 escala presentado en este artículo fue construido por el Modelista Naval Jorge López. 

Para ello utilƛȊƽ ƳŀŘŜǊŀǎ ŘŜ Ŏŀƻōŀ ȅ ŎŜŘǊƻ ōŀǎłƴŘƻǎŜ Ŝƴ ƭƻǎ Ǉƭŀƴƻǎ ŀŘǉǳƛǊƛŘƻǎ ŀ ƭŀ ŦƛǊƳŀ ά/ƭŀǎǎƛŎ ǿƻƻŘŜƴ ōƻŀǘ 

ǇƭŀƴǎέΣ ǉǳŜ ǘƛŜƴŜ ƎǊŀƴ ǾŀǊƛŜŘŀŘ ŘŜ Ǉƭŀƴƻǎ ŘŜ ŜƳōŀǊŎŀŎƛƻƴŜǎ ƛŎƽƴƛŎŀǎ ǇŀǊŀ ǎŜǊ ŎƻƴǎǘǊǳƛŘŀǎ Ŝƴ ǘŀƳŀƷƻ ǊŜŀƭΦ ¢ƻŘƻǎ 

los herrajes fueron realizados en latón y aluminio. También se construyó la caja de dirección que da movimiento 

al timón. El tapizado está realizado en material imitación cuero.  En el tablero de instrumentos se utilizaron 

acetatos en los cuadrantes buscando imitar el vidrio del original. El modelista colocó un pequeño llavero a la 

llave de encendido que imita una bujía en miniatura. Se realizó un forrado parcial del casco para dejar al 

descubierto el gran trabajo de construcción en su interior y la vista del motor Ford V8 en escala. 
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Videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=zsgKESDwmyY 

https://www.youtube.com/watch?v=E5zRL12rGbA 

https://www.youtube.com/watch?v=yM7IaCC7EB4 

https://www.youtube.com/watch?v=BMxCS80rSk4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zsgKESDwmyY
https://www.youtube.com/watch?v=E5zRL12rGbA
https://www.youtube.com/watch?v=yM7IaCC7EB4
https://www.youtube.com/watch?v=BMxCS80rSk4
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Taller  

El torno mecánico (1° parte)  ς por Rafael Zambrino  

¡Qué herramienta! El sueño de todo modelista una vez que ingresa en el mundo del hobby y comienza a 

desarrollarlo desea tener una de estas maquinitas tan maravillosas. Estos versátiles y pequeños tornos son una 

buena opción para los modelistas, los mecánicos, constructores y toda persona que esté interesada en la 

metalurgia o tiene una necesidad de fabricar pequeñas piezas de precisión. Estos tornos son versiones en 

miniatura de los tornos industriales para trabajar metales y son bastante diferentes con respecto de los tornos 

para trabajar la madera, pero sí pueden ser utilizados para dar forma a la madera, plásticos y otros materiales, 

especialmente si se requieren unas dimensiones muy precisas. 

Si usted nunca ha trabajado con un torno de metal antes o solamente lo vio en la casa de algún otro modelista y 

está por comprar uno, deberá analizar primero si el uso que le va a dar justifica la compra ya que no es una 

herramienta barata. Si la decisión está tomada tenga en cuenta que deberá adquirir algunos conocimientos 

básicos en el momento de comenzar a mecanizar alguna pieza pero sobre todo deberá tener muy presente el 

tema de la seguridad para evitar cualquier accidente temas que trataremos en otras entregas. 

Estos mini-tornos tienen un gran potencial, la mayoría de ellos son de fabricación china como el de la foto 1, y 

cuyo precio es muy inferior a otros de fabricación Norteamericana como el caso del mini torno Sherline, foto 2 o 

Alemán Proxxon, foto 3, ambos de excelente calidad y precisión, pero caros. 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/craftalong/woodcrafts/the-scale-model-woodworker 

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.sherline.com/ 

Foto 1 

Foto 2 

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBrrK4sofLAhVEFJAKHTWQBfgQjRwIBw&url=http://ourivesrock.blogspot.com/2013_09_01_archive.html&psig=AFQjCNFUMBYvTRUFwBDUIRVW1IVbX7t1SA&ust=1456093808197948
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http://www.proxxon.com/en/micromot/24400.php?list 

El torno es una de las herramientas más deseadas por el modelista y una de las más importantes que se 
hayan creado por su gran precisión a la hora de fabricar piezas las que son muy variadas y que van desde 
el simple cilindrado, frenteado, taladrado, roscados, tornillos, tuercas, resortes, alesados, fresados, etc. 
El tamaño de estos tornos de banco están determinados por dos medidas básicas: 
El volteo, foto 4, que es el diámetro máximo que tiene el torno para poder cilindrar una pieza y la 
distancia entre puntas, foto 5, o sea el máximo largo que se pude tornear una pieza.  

Partes de un torno 

 

Todos los tornos están compuestos por las siguientes partes:  

Bancada, foto 6: Es la base en donde se acomodan las demás partes de un torno. 

Puede tener una, dos o tres guías prismáticas en forma de V invertida 

fundamentales para alinear los cabezales y el carro. Sobre estas guías se  desplazan 

el carro principal móvil y el cabezal móvil. Es fundamental mantener siempre bien 

limpias esta guías 

 

 

Foto 3 

Foto 4 Foto 5 

Foto 4 

Foto 6 

Foto 3 

http://www.proxxon.com/en/images/produkte/lightbox/24400.jpg
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Cabezal fijo, foto 7: Es la parte más importante de esta 

maquina herramienta. Se la encuentra en el lado 

izquierdo de la bancada y contiene todo lo necesario 

para poder poner en funcionamiento el torno: 

interruptor de parada de seguridad, interruptor de 

inversora de marcha, regulador de velocidad, platos de 

sujeción de piezas. Retirando la tapa protectora lateral 

se encuentran los engranajes, foto 8 y 9, que sirven 

para tallar roscas y en la parte trasera de este modelo 

de torno, foto 10, hay dos palancas, una que sirve para 

reducir la velocidad del giro logrando un mayor torque 

y la segunda palanca permite acoplar y desacoplar el 

tornillo principal para que se mueva en forma automática el carro móvil. También encontramos el husillo que es 

el eje hueco que en su extremo derecho se  montan los mandriles, los platos y las puntas cónicas que sostienen 

y mueven las piezas a trabajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La velocidad  del husillo en este torno es regulable por intermedio de una perilla a diferencia de otros tornos 

que se realiza por combinación de palancas y además cuenta con un interruptor inversor de marcha, foto 11. 

El cabezal móvil, 

foto 12, se 

encuentra en 

posición opuesta al 

cabezal fijo y sirve 

para apoyar el 

extremo derecho de 

la pieza que se está 

trabajando. Este 

cabezal se  desplaza a lo lago de la 

bancada. Tiene también un husillo hueco y 

cónico al que se le puede acolplar las 

correspondientes contrapuntas giratorias o fijas y también el mandril o porta broca, foto 13 y 14. 

Foto 7 

Foto 10 Foto 9 Foto 8 

Foto 11 

Foto 12 

Foto 12 
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El carro móvil, foto 15, se usa para poder desplazar y regular el avance de la herramienta de corte ya sea en 

forma manual o automáticamente. Este carro está formado por tres partes: el carro principal que es el que está 

apoyado sobre la bancada, el carro transversal y sobre este el carro superior con el porta herramienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El carro tiene 

en su parte 

frontal el 

denominado 

delantal, foto 

16, donde están 

los controles del 

carro. La 

manivela que 

muestra la foto 

mueve el carro 

en forma 

manual a lo largo de la bancada y al lado de la manivela principal está la palanca de acople para que el carro 

principal avance en forma automática.  

Foto 13 Foto 14 

Foto 15 

Carro principal 

Carro 

transversal 

Carro superior 

Porta herramienta 

Foto 16 

Manivela principal 

Delantal 

Palanca avance automático 


