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La Revolución desde adentro: 

Cambiando Perspectivas Militares en el Perú 
Traducido por el Capitán de Corbeta A.P. (r) 

GUILLERMO PRENTICE 

El Proceso Revolucionario Peruano ha sido y está siendo 
cuidadosamente analizado por todo tipo de observadores 
en el exterior, es de interés el conocer las opiniones que él 
mismo despierta . Por este motivo la Revista de Marina 
publica en este número el trabajo de Investigación del Ma
yor James L. Williams, USMC Comando y Estado Mayor, 
de la Academia Naval de Newport; el presente trabajo ha 
sido considerado en esa Academia como uno de los mejo
res del año Académico 1971-1972 . 

Aunque no ha recibido lo vasto 
atenc ión que se ha dedicado o los asun 
tos de Cubo o Chile, el actual expe
rimento político del Gobierno Militar 
del Perú - primeramente concebido 
en su Escuela Superior de Guerra
bien puede probar tener un significo
do más que pasajero poro el resto del 
hemisferio . Procurando trozar un 

rumbo entre el "codicioso capitalismo 
y el despiadado comunismo", los mili 
tares del Perú, convertidos en políti 
cos, han dado los primeros posos con
cretos poro efectuar uno reformo ge· 
nuino, espoleando un cambio oriento
do hacia el desarrollo de lo sociedad 
y economía tan aferradas o la tradi
ción en su país . Si bien es indudable
mente demasiado temprano poro pre
dec ir con seguridad si el coso Peruano 
es precursor de una nueva tendencia 
hacia lo participación militar en el 
reformismo en América Latino, cier-

tamente presenta intrigantes posibili
dades para el futuro, que muy pocos 
observadores habrían aceptado hoce 
tan solo diez años. 

1 NTRODUCCION 

En Octubre de 1968 el mundo 
leía las noticias de la más reciente 
versión de un fenómeno muy antiguo 
-otrCJ revolución en América Lati
no- esta vez era en el Perú; el go
bierno del Presidente Fernando Be
laúnde Terry, elegido democráticamen
te , había sido derrocado por una jun
to compuesta de los Jefe de las Fuer
zas Armadas. El líder del golpe, Ge
neral Ju"an Velasco Alvarado, descri
bió el nuevo gobierno como revolucio
nario por naturaleza, proclamando co
mo su meta la transformación radi
cal de la economía e instituciones so
ciales del Perú en instrumentos paro 
el provecho de todos los Peruanos. 
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lndudr ol mente lo mayoría de 
!o:s obser Jores políticos contempla
ban 'e" ucesos del Perú con desopro
boc•é.., y excepticismo. Lo historio de 
Lot" América está repleto de ejem
pl le mtervenciones militares por 
of1l. 1C ies de espíritu reformista que 
or unciobon programas de reformo re
volucionario, paro luego perder su en
tusiasmo de cambios drásticos uno vez 
que habían re~lizodo un exitoso gol
pe de estado . 

Esto inclinación o caracterizar 
un cambio de gobierno como "revo
lución" no se limito o la nuevo jun
to que actualmente ejerce el poder. 
los observ~dores extranJeros similar
mente han sido rápidos en aplicar el 
título de revolución o todo golpe de 
estado en el país. Sin embargo, lo 
reol•dad es que en América Latina 
han ocurrido muy pocas verdaderas 
revoluciones . Antes de la revolución 
de 1968 en el Perú, ha sido solamen
te en Méjico y en Cubo que se ha lo
grado un cambio radical en los es
tructuras tradicionales básicas socia
les; mientras que lo abrumadora ma
yoría de los llomod~s "revoluciones" 
en Amér ica Latino han servido único
mente como medio poro cambiar de 
nombre al gobierno. Cabe decir, que 
lo verdadero sorpresa poro los estu
diosos de política latinoamericano no 
es que hayan habida tontas revolucio
nes, smo más bien que hayan ocurri
do ton pocos . 

Han transcurrido tres años des
de que lo Junto Militar del Perú cap
turó el poder y proclamó uno revolu
CIÓn. Dando una mirado retrospectiva 

porecería que quienes primeramente 
se mofaron de las probabilidades de 
lograr uno reformo genuina bajo el 
régimen militar, fueron algo prematu
ros en su juicio, pues es ahora evi
dente que los militares en el Perú son 
acendrados defensores de uno pronto 
reformo sociol y económico. En ver
dad, los subsiguientes acontecimien
tos han demostrado que esto no es uno 
dictadura estereotipada interesada úni
camente en mantener el "status quo", 
y al parecer este gobierno militar es 
vostamente distinto en antecedentes 
y motivación de lo tradicional Junto 
que se suponía ser. El General Velos
ca y sus colegas de armas están res
p:Jidondo su retórico revolucionario 
con acción revolucionario. 

B~jo Velosco los Fuerzas Armo
dos han aceptado un rol di rigente en 
el desarrollo nocional del país. Sus 
esfuerzos pJro eliminar de influencias 
lo tradicional oligarquía, y de alterar 
lo estructur~ del poder político, eco
nómico y social, han dado motivo o 
que se considere sus reformas como 
los más revolucionarios y de mayor 
alcance por efectuarse por cualquier 
Gobierno Peruano, militar o civil . 

Lo que hoce estos acontecimien
tos Peruanos particularmente intere
santes y enigmáticos es el hecho de 
que estos reformas lo están efectuan
do muchos oficiales que durante años 
han estado sofocando el partido de 
izquierda de lo Alianza Popular Revo
lucionario Americana (APRA) o Par
tido Aprista, el cual ha estado abo
gando desde hace tiempo por simila
res reformas . La revolución de hoy en 
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día en e l Perú está conduciéndose por 
los hombres que en 1965 destruyeron 
una insurrección de guerrilla que pre
tendía representar a los campesinos 
sin tierras en su lucha por lo Refor
ma Agrar ia . Sin embargo en el li
derato Peruano se tiene ahora el me
jor eJ emplo de un grupo de militares 
al parecer dinámicos y de espíritu re
form ista empeñados en el progreso y 
dedicados a la tarea de modernizar 
una sociedad tradicional. 

Estas imágenes antagónicas, uni 
das a la tendencia de los años recien
tes a increment<?r el régimen autori
tario en América Latina y hacia los 
gobiernos dominados por militares, 
causan muchas interrogantes. Es ver
dad, como siempre hemos supuesto, 
que cualquier intrusión del militar en 
I'Js normas civiles es necesariamente 
un p::1so atrás en el difícil proceso de 
edificar uno nación . O será posible que 
el régimen militar puede, en efecto, 
establecer una base apropiado poro 
facilitar el proceso de desarrollo so
cial, económico, y político?. 

La Hechura de una Revolución.-

El golpe militar que depuso al 
Presidente Fernando Belaúnde no fue 
lo primero experiencia en el Perú en 
que los militares asumían directamen
te el gobierno del país. Mencionando 
solamente el siglo XX, habían sucedi 
do principales intervenciones por mi
litares en el gobierno de 1919, 1930, 
1948, y 1962. En el transcurso de 
los años han variado los motivos y 
justificaciones empleadas para expli
car la intervención, pero sean cuales 

fue ren los motivaciones reales, ha ha
bido un hilo común: los dirigentes mi
litares Peruanos siempre han manteni
do que se vieron forzados a actuar por 
causo del fracaso del gobierno civil, 
ellos asumieron el poder cuando lo 
más puro de los circunstancias nocio
nales hicieron imperativa su interven
ción. Irónicamente, este mismo razo
namiento que provocó el derrocamien
to de Belaúnde por los militares en 
1968, también habí-a allanado el ca
mino poro su subida inicial a lo presi 
dencia. Cuando en 1962 uno de los 
candidatos a lo presidencia, Víctor 

Raúl Hoya de la Torre, fundador y Je
fe del Partido Apristo, considerado por 
largo tiempo enemigo acérrimo de los 
militares Peruanos, parecía tener pro
babilidades de derrotar a sus dos prin
cipales oponentes (Beloúnde, del mo
vimiento Acción Popular, y el ex-dic
tador Manuel Odrío, del partido Unión 
Nocional Odriísto), los m ili tares cap
turaron el poder, anularon los eleccio
nes y gobernaron durante un año . (~) 
A esta altura se veía claramente que 
los Fuerzas Armados habían abando
nado su tradicional defensa del "sta
tus quo" y su estrecho asociación con 
lo oligarquía. En las elecciones pre
sidenciales de Junio 1963, los milita
res abiertamente favorecieron la elec
ción del reformista Belaúnde . (4) En 
su estudio del rol político del militar 
Peruano, Stephen L. Rozmon expreso 
que "los militares, al apoyar a Beloún 
de, tal vez estaban dando al gobier
no civil uno última oportunidad para 
hacer una reforma significativa". (5) 

Elegido por estrecha mayoría, el 
Presidente Beloúnde prometió monte-
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ner lo dem, crocio, o :a vez que boro
¡ob::m ¡..., p1 amida! estructuro social 
de su ~ 's o favor de los menos fovo-
rec•d' Declaró lo reformo agrario 
con fn de reorgan izar el sistema 
ex1s1 t;nte de tenencia de tierras, se
gún el cual el O. 8% de los propieta 
rios poseían el 83% de lo superficie 
cu lt ivable. (6) Prometió reevoluor el 
'status" de lo lnternotionol Petroleum 

Compony (IPC), una subsid1orio de lo 
Standard Oil considerado par mucho 
t iempo como compañía extranjero ex
plotadora de lo economía del Perú . 

Debido o q ue menos de 50,000 
Peruanos pagaban impuestos, apre
mió lo reformo fiscal . Dio inicio al 
prcgrom:J de "Cooperación Popular", 
dest inado o levantar el nivel de lo po
blación indígen'J que vivía en el ais
lamiento y estrechez, disponiendo que 
se proporcionase ayudo técnico en pro
yectos de auto-ayudo toles como cons
trucc ión de carreteros, construcción de 
escuelas, y compaña de alfabetiza
ción . (7) Todos estos reformas reci 
bieron lo firme ayuda de los dirigen 
tes m ilitares que habían influenciado 
lo elección de Beloúnde . Lamentable
mente, Beloúnde demostró ineptitud 
poro poner en ejecución eficazmente 
sus propósitos . A pesar del hecho que 
los reformas proyectod<Js tenían gran 
si mil itud con propuestos similares que 
yo había adelantado varios años el 
influente Partido Apristo, el Presiden
te encontró fuerte resistencia en el 
Congreso . Esto fue particularmente 
cie rto en los dos puntos claves de : re 

formo agrario y situación de lo IPC . 

El Programo de Reformo Agrario 
del Presidente Belaúnde incluía la na 
c ionalizac ión de los grandes planta
ciones azucareras costeros. Uno coa
lic ión de oponentes del Congreso, que 
conspícuamente comprendía al APRA, 
empleó diversos tácticas para excluir 
las plantaciones de azúcar de lo ley 
que eventualmente se promulgó en E
Enero 1964. (8) No obstante, aún des
pués de esto no mejoró lo cooperación 
presidenc ial -legislativo respecto o lo 
reformo agrario. En 19ó5, durante un 
período de creciente inqu ietud de los 
campesinos y act ividad de guerrilla en 
la sierro, el Congreso cortó lo cantidad 
de fondos solicitados poro el programo 
de reformo . (9 . 

Este antagonismo C<?nstonte limi
tó seriamente el impacto de lo refor
mo agrario bajo el gobierno de Be
laúnde. Operando bajo estos condicio
nes, los directores del programo solo
mente h<Jbíon podido re-distribuir tie
rras o 2,625 familias campesinas has
ta 1968 . ( 1 0) Sin embargo, o pesar 
de los frustraciones asociados a lo 
reforma agrario, fue lo prolongado 
di sputo con lo 1 PC lo que probó ser el 
temo más candente que contribuyó o 
lo caído de Beloúnde. En opinión de 
los críticos del Congreso, lo formo de 
manejar los negociaciones y el subsi
guiente contrato firmado por Beloún
de, desacreditó completamente al go
bierno y "legalizó" su derrocamien
to . ( 11). 

Lo incapacidad del Presidente y 
del Congreso poro trabajar en conjun
to, también se reflejó en el fracaso 
poro resolver eficazmente problemas 
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tales como la inflación, receso eco
nómico y escasez doméstica. Sufrien
do la oposición de una coalición de 
los representantes del Congreso enca
bezada por el Partido Aprista, le fue 
imposible a Belaúnde lograr la pro
mulgación de leyes favorables¡ para 
la recuperación económica. La fal
ta de acctón decisiva en estas y otras 
áreas crearon el ambiente que tuvo 
por resultado el golpe militar. ( 12) A 
medido que se aproximaban los elec
ciones poro el período o iniciarse en 
1969, se intensificó el conflicto entre 
partidos. El Congreso fue disuelto en 
preparación paro las elecciones, y el 
propio partido del Presidente sufrió 
serios divisiones internos o lo vez que 
escándalos de administración y huel
gos laborales hacían tambalear al go
bierno. 

Un periodista inglés, digno de to
do crédito, hacía el siguiente comen
torio referente al caos que envolvía al 
Perú : 

"Nadie recomiendo lo dictadura 
militar, pero es evidente que si lo de
mocracia representativa no demues
tro ser capaz de proteger lo bueno 
marcho de la noción, si el sistema 
existente obstruye al gobierno en sus 
funciones, y si no concede libertad de 
acción o los creadores y planificado
res, lo elección alternativamente será 
entre lo anarquía y un gobierno de 
mono duro" ( 13) . 

Unos meses después el Perú tu
vo ciertamente un gobierno de "mo
no dura". A los 2 a.m . de la moña
no del 3 Octubre 1968, 30 tanques 

rcdeoron el Palacio de Gobierno situa
do en lo histórico Plaza de Armas, en 
Lima. Varios Oficiales ingresaron a 
Palacio paro informar o Belaúnde que 
se le había depuesto, trasladándolo 
rápidamente al aeropuerto donde un 
avión de Aerolíneas Peruanos lo con
dujo a Buenos Aires . (14). 

El tradicional método del "golpe 
de media noche en palacio" dio pocos 
datos de la naturaleza progresiva del 
nuevo gobierno o de los revoluciona
rios cambios subsiguientes. No obs
tante, es evidente que en vista de lo 
crítico situación que encaraba el país, 
los militares consideraron dos alterna
tivas: o una revolución desde abajo, 
que bien podría destruir su propio po
sición, o, por otra parte, imponer una 
revolución que pudiesen controlar. 
Naturalmente, eligieron esto última. 
Al hacerse cargo del gobierno se com
prometieron a evitar uno revolución 
violento, si bien llevando o cabo su 
propio plan revolucionario. ( 15). Se
gún expresaba un Oficial del Ejérci
to Peruano: 

"Cuando a uno lo persigue uno 
monada de toros enloquecidos, se tie
ne tres opciones. Uno es arrodillarse, 
cerrar los ojos y rezar. Lo segunda 
es torear los toros, lo cual viene o ser 
lo mismo que lo primero opción. Lo 
tercero es guiar lo estampido de to
ros o un terreno que seo más venta
joso poro el perseguido. Las masas en 
América Latino están comenzando su 
estampido . Nosotros los militares so
mos los únicos capacitados poro guiar
las, así como o nosotros mismos, a te
rreno seguro" . ( 16) . 
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Al osu ir el poder, la Junta Mi
litar no pe JIÓ t1empv en desasocior
,p de la • -~ o imuger¡ de permanecer 

romc ..,, 'Ordiones de la oligarquía. En 
u . 8 n o Revolucionario redactado en 
for radical y emitido el mismo día 
det olpe, el gobierno militar denun-
ció el "actual orden injusto social y 
ecc nómico que coloco el usufructo de 
IC' riquez.:J noc1onal únicamente den-
ro del alcance de lo clase privilegia

do, mientras que lo mayoría sufre los 
consecuencias de una marginación in
jurioso para la dignidad humano". 
(17). El "Estatuto del Gobierno Revo
lucionario", publicado luego el mis
mo día, indicaba lo neces1dad de : 

"poner fin al caos económico a 
1 

la inmoralidad administrativo, a la 
improvisación, o la político de so
metlm•ento de los recursos naturales 
de nqueza paro su explotación en pro
vecho de grupos privilegiados; y tam
bién o la pérdida del principio de au 
toridad y viabilidad para llevar a coba 
las reformas estructurales urgentes 
que requieren tonto lo bueno marcho 
y bienestar del pueblo Peruano y el 
desarrollo del país" ( 18). 

Históricamente, dos de los pro
blemas más crónicos del Perú han si
do lo mola distribución de la riqueza 
nacional entre lo población en conjun
to, y la follo del país en ubicar lo 
clase indígena en todos los aspectos 
de la vida nacional. Factores para in
tensificar estos problemas han sido 
los grandes promedios de crecimien
to de lo población y las subsiguientes 
presiones en la pequeño cantidad de 
terreno laborable, los migraciones mo-

sivas o las ciudades, y el correspon
diente desarrollo de barrios bajos y 
pueblos jóvenes . 

Fue, teniendo presente estos pro
blemas históricos, que el General Ve
lasco anunció la meta de su gobierno 
de transformar radicalmente las ins
tituciones económicos y sociales del 
Perú, con el fin de: ( 1) Mantener la 
soberanía, integridad e independencia 
del Perú; (2) Fomentar reformas y de
sarrollo estructural, social y económi
co, permitiendo así un nivel más alto 
de vida paro los Peruanos; y (3) Ace
lerar la integración de lo población in
dígena que tan vostomente padece de 
esta falta de asimilación. (19). 

Por-:J lograr sus ambiciones obje
tivos, la Junta ha seguido un rumbo 
descrito por Velosco como "ni Comu
nista ni Capitalista, sino peculiarmen
te Peruano" (20). El se ha clasifico
do como "nacionalista revolucionario". 
y su rechazo al capitalismo así como 
al comunismo, se baso en su opinión 
de que "el primero ha fracasado y el 
segundo no dará resultado" (21). En 
consecuencia, el gobierno ha suprimi 
do el antiguo sistema político de "dis
cutir" con los partidos civiles, y tam
bién el sistema económico "loissez
foire" que había dado tonto libertad 
a los intereses extranjeros así como a 
los terratenientes y capitalistas loco
les. 

Si bien es fácil hablar de re-es
tructurar lo sociedad y fijar lo meto 
de una distribución más justo de la ri
queza y oportunidades, el dar los pasos 
concretos destinados a lograr estQ¡S 
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metas, es asunto completamente di 
ferente . No obstante, después de 40 
meses en el poder, se acepta de mane
ra general -aún por los más cínicos 
observadores latinoamericanos- que 
el Gobierno Revolucionario de la Fuer
za Armada h::1 puesto en acc1on sus 
declarac iones . La captura espectacu
lar de la s instalaciones de la lnterna
t ionol Petroleum Company apenas 
se is días después que el General Ve
lasco Alvarado se hizo cargo del go
bierno, comb inada con la declaración 
un ilateral del nuevo gobierno respec 
to al límite de 200 millas del mar te
rritorial, ha dado crédito o la postu
ra nacionalista de la Junta . Si bien ha 
s ido relativamente fácil tomar estas 
tempranas decisiones, dado el pron
to apoyo político local prestado a ca 
da una de ellas, siempre quedaba la 
interrogante crucial de : Que acción se 
tomará para poner en ejecución las 
verdaderas reformas revolucionarias 
prometidas paro transformar la socie
dad peruana;:> . 

Reforma lndustriai.-

Tal vez el mejor ejemplo de los 
esfuerzos del General Velasco para 
hallar una alternativa entre "el codi
cioso capitalismo y el despiadado co
mun ismo" se puede encontrar en sus 
reformas industriales (22). AUnque 

algunos aspectos de su evolvente polí
tica económica son algo vagos, al pa 
recer el gobierno está trabajando en 
dirección hacia una economía mixta 
compuesta de esferas públ ices, priva
das, y de propiedad cooperativista. En 
1970 se decretó la Ley General de 1 n
dustrios, la cual coloca las industrias 

básicas, compañías extranjeras inclu
s ive, bajo el control de Estado, siendo 
éste responsable de planificar y regu
lar la economía. Además, establece 
cooperativas con el trabajador como 
dueño, con la respectiva repartición 
de utilidades . La ley da poderes al 
gobierno para intervenir virtualmente 
en casi todas las fases de la industria 
peruana, habiendo dado lugar a la 
creación de un nuevo concepto legal, 
"La Comunidad Industrial". 

Específicamente, se establecen 
cuatro categorías, o prioridades, para 
la industria, sea esta de propiedad ex
tranjera o local. La primera prioridad 
comprende industrias básicas tales co
mo las productoras de acero, metales 
no ferrosos, productos químicos, fer 
tilizantes, cemento, y papel, así como 
también compan1as manufactureras 
de productos esenciales para el desa 
rrollo industrial, tales como máqui
nas-herramientas, o compañías dedi
cados a investigación industrial . La 
segunda prioridad se asigna a compa
ñías que llenan necesidades sociales, 
incluyendo aquéllas dedicadas a la 
producción de alimentos, ropa, y ar
tículos domésticos . Las siguientes prio
ridades se acuerdan a empresas pro
ductoras de artículos no esenciales o 
de lujo. 

La ley además clasifica todos las 
industrias como públicas, privadas, o 
cooperativas. Todas las industrias bá
sicas se reservan para el Estado, el 
que también tiene el poder para par
ticipar "cuando lo crea conveniente", 
independientemente o en sociedad, 
también en otras industrias. Unica -
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mente en .e-os excepcionales se permi
tirá oper r a la industria privada, ya 
sea ind pendient nente o con el Es
tado, • industo iac:. básicas. 

n otros categorías se fomentan 
lo empresas mixtas aquellas en las 
q asoc1an capitales extranjeros 
y peruanos . Sin embargo, a las com
pañías extranjeras no se les permite 
poseer más de 33% de acciones de 
cuolqu1er mdustria local . 

Unica entre las reformas insti 
tuidas en la Ley General de Industrias 
es el establecimiento de la Comunidad 
Industr ial . Este es una compañía 
cuasi -pública, que po rá y operará 
todas las industrias bás1cas existentes 
dur.:~nte una cantidad de años no es
pecificada. Suministra un medio paro 
que los traba¡adores compartan la 
propiedad y administraciÓn de la In

dust ria . Bo¡o esto nueva organiza
ción todos los trabajadores mdustrio 
les, tanto en el sector público como en 
el privado, recibirán 10% de las uti
lidades s in impuestos Otro 15% de 
los utilidades de la compañía, pre-im
puestos, se dedicará a la "Comunidad 
Industrial " de cada mdustna, que la 
comunidad luego dedicará a adquirir 
gradualmente las acciones de los ac 
tuales tenedores de acc1ones. A me
d ida que se amplía la pertenencia de 
equidad de la comunidad, también se 
empleará su representación en la ¡un
ta de directores de la compañía, has
ta que compongo la mitad de los 
miembros (23) 

La termmología de lo ley nos 
proporc1ona una sutil, pero sin em-

bargo no menos sign1f1cativa, v1s1on 
de los intentos del gobierno para eli 
minar las diferencias de clase que a 
menudo existen entre la categoría la
boral y la ejecutiva. La ley reempla 
za las tres categorías tradic1onales 
de " obreros", "empleados" , y ejecu 
tivos" , con la de "todas las personas 
empleadas a t1empo completo en una 
firma industnal". 

Nad1e parece saber si las leyes 
peruanas de reforma industrial repre
sentan un creciente socialismo o un 
antiguo sistema de repartición de uti 
lidades, pero según lo expresado un 
General Ministro del Gabinete, "No 
somos n1 cap1talistas ni comunistas. 
Estamos construyendo nuevas relacio
nes entre el capital y el trabajo, eli
minando la tradicional lucha entre 
estos dos, hac1endo que el capital re
conozca el traba¡o como humano y 
pon1éndolos ¡untos en empresas coo
perativistas" (24) . 

Reforma Agraria.-

En la fecha en que se celebra 
anualmente el Día del Indio, el 24 
Jun1o 1969 se proclamó lo Ley de Re
formo Agrona, y el Presidente Velas
ca en gesto dramático dio el nombre 
de "Día del Campesino" o dicho fe
cho . La más comprensiva y básico de 
cualquier reformo agrario en Latino 
Aménco, excepto Cuba, dicho refor
ma contiene los conceptos de justicia 
scciol y tenencia de la tierra por el tra
bo¡ador. Conocido oficialmente como 
Decreto Ley 17716, tiene tres obje
tivos principales . Primero, el gobier
no se dedica o establecer uno reforma 
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integrada sobre una base a nivel na
c ion:JI , y no mediante diversos esfuer
zos aislados; es decir, una reforma a
graria que podría modificar y trans
formar profundamente la estructura 
tanto económica como social del Pe 
rú . En segundo térm ino, la reforma 
ha de re lacionarse recíprocamente con 
otros intereses nacionales tales como 
el problema de irrigación. De modo 
que podría tomarse la decisión para 
hacerse cargo de todas las plantacio
nes azucareras, establecer zonas de 
reforma agraria, y determinar las cla
ses de semillas que debieran sembrar
se en áreas determinadas. Finalmen
te, la meta era la creación de un hom
bre nuevo y de una sociedad nueva 
(25) . Estas frases pueden parecerle al 
crítico poco más que una retórica re
volucionaria , pero, en efecto, el go
bierno tenía en mente cambiar la es
tructura básica de la sociedad agra 
ria en el Perú y no simplemente deta
lladas al te raciones técnicas. 

No es pura casualidad que el 
gobierno haya dado una alta prioridad 
a la reforma agraria; en verdad, este 
ha sido un destacado tema político 
en el Perú desde la década de 1930 
en que fue primeramente propugnada 
por Víctor Raúl Haya de la Torre, Je
fe del Partido Aprista. Desde enton
ces se ha hablado mucho de la refor
mo agraria , pero antes de 1968 los 
resultados habían sido escasos. Los 
esfuerzos de Belaúnde se habían re
ducido hasta un punto en que general
mente eran ineficaces. En la época 
de su derrocamiento, grandes compa
ñías extranjeras y unas cuantas acau-

dolados familias peruanos aún con
trolaban vastas extensiones de val io
sas tierras. En la costo del Pacífico 
el terreno estaba organizado general
mente en modernas unidades agro
industriales que a veces tenían un á
rea de un cuarto de millón de acres . 
En la sierra, menos de 200 propieta
rios de tierra tenían posesión del 60% 
del terreno cultivable (26). A través 
de todo el país varios millones de cam
pesinos disponían solamente de peque
ñas parcelas de tierra que no podían 
proporcionar una vida decente a una 
familia promedio. En la costa del Pe
rú, las grandes propiedades azucare
ras que rendían altas utilidades, con
trastaban con los enormes pero mi
serablemente utilizadas latifundios, 
y con los pequeños e inefectivos mi 
nifundios. Según se ha mencionado 
anteriormente, la reforma agraria de
cretada por el gobierno de Belaúnde 
no había tocado las grandes operacio
nes agrícola-industriales de la costa, 
permitiendo solamente que un 10 % 
de las tierras sujetas a reformas en la 
sierra, fuesen afectadas en los pri 
meros 4 . S años de su implementa
ción (27) . 

Por el contrario, las reformas in
troducidas y puestas en vigencia por 
la Junta han sido rápidas y de gran 
alcance . Al anunciar. las nuevas re
formas, Velasco afirmó que la ley "se 
aplicará en todo el país sin privilegios 
y sin excepciones". Expresó que el 
plan "terminaría de una vez por to
das ccn el injusto orden social que 
ha conservado a los campesinos en 
un nivel de pobreza y de falta de equi 
dad" (28). 
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En e m1smo discurso reveló los 
objetivo::. político-. que fundam~ntan 
'a refor,...,,.,, al exp.-esar que el propó
sito ~· 1 gobierno era "alcanzar un 
reCJ ' ~amiento de lo sociedad perua
no, y por consiguiente, alterar lo es
tr tu ra del poder económico, políti -
c: y SOCial en nuestro poís" . 

S1 b1en los detalles específicos 
del programo de reforma agrario son 
oigo vagos, parece que la meta del 
gob1erno es eliminar la tenencia no 
productivo de tierras. La aplicación 
de la ley variará de acuerdo con la 
reg1ón y el grado de cultivo del terre
no de que se trate. Los fundos o ha
Ciendas abandonadas y pobremente 
admtnistrodos, serán expropiadas to
talmente No serán afectadas las 
propiedades administrados por sus 
dueños, en extensiones de 150 a 200 
hectáreas, en la costa, y desde 15 
hasta 55 hectáreas, en la sierra (29). 
Por otra porte, los minifund1os debe 
rán consol1dorse en unidades agrícolas 
v1ables m1entras se fracc1ona los lat1 -
fund1os. Como retribución por sus tie
rras, los ont1guos propietarios están 
rec1b1endo del Gob1erno bonos a lar
go plazo, los cuales pueden retener
se o invertirse de inmed1ato en la in 
dustrio peruano. Con el fin de garan
tizar que las grandes pero eficientes 
unidades agrícolas no se dividan en 
parcelas improductivas, el gobierno es
tá organ1zando o los anteriores peones 
agrícolas en asociaciones de coopera 
tiva, con propiedad y administración 
de sus respectivas parcelas . 

Hasta lo fecha el Gobierno ha 
expropiado 6 25 millones de acres . 

Según expresan func1onarios del go
bierno, casi lo mitod de esta área se 
ho entregado o cooperativos de ha 
cendados-empleados que representan 
80,000 familias (30). 

En Junio 1971 el Ministro de A
gricultura, General Enrique Valdez 
Angula, transfirió oficialmente la úl 
tima de los plantaciones azucareras de 
lo costo o sus nuevos propietarios. 
Indicando las metas de gran alcance 
del programa de reforma agrario, el 
General Voldez expresó: "Puedo a 
nunciarles que en 1975 no quedará ni 
un latifundio en suelo peruano ... y 
que los tierras expropiados habrán si 
do totalmente transferidas o los tra 
ba¡adores agrarios" (31). 

En lo sierro, donde lo reforma a
graria es mucho más complicada de 
lo que es en la costo, lo gradual apli
cación de la reformo está haciendo rá 
pido progreso . Uno de los proyectos 
más omb1ciosos emprendidos en los 
Andes, es lo Cooperativa Antopamo, 
situada en el valle de Anta . El pro
yecto une 45 haciendas expropiadas, 
con 5,000 familias nativas, cubrien
do más de 50,000 acres en uno solo 
unidad productivo (32). 

Asociado o la Ley de Reformo 
Agrario, el Gobierno también ho a 
delantado un nuevo código que rige 
los derechos de irrigación. Estipulo 
que los lagos, riachuelos y ríos, deben 
emplearse poro el bienestar de todos, 
no en provecho exclusivo de unos 
cuantos grandes terratenientes. 

A pesar de estos impresionantes 
estadísticas, el programa no carece de 

• 



L/\ REVOLUCION DESDE ADENTRO: CAMBIANDO . . . . 11 

problemas; quedo uno serio escasez 
de terreno cultivable, que está hacien
do sumamente difícil lo reformo. Un 
informe del gobierno emitido o fines 
de 1970, manifestaba que solamente 
existe terreno costero suficiente para 
crear menos de 80,000 unidades de 
haciendo- familia, mientras que hoy 
171,000 familias campesinos elegi 
bles poro recibirlos. En lo reg ión de 
los Andes lo situación es mucho 
peor, con un equivalente de menos de 
150,000 parcelas tipo familia dispo
nibles poro distribuirse entre 852,000 
familias que no poseen tierras (33 ). 

El gobierno revolucionario pien
so expropiar S millones más de ocres 
de terreno y unos 700,000 a nimales 
durante 1971- 1972, pero lo continuo 
demando de recursos escasos excede
rá considerablemente estas cifras. En 
carando dificultades e incertidumbres, 
el programa de reforma agra ria ha 
adoptado como lema no oficial un di
cho del moderno poeta español Anto
nio Machado, cuyas líneas dicen : 
"Viajero, no hay una senda. Las sen
das se hocen caminando, a medido 
que se avanza" (3 4). 

Otras Reformas 

En muchas maneras menos dra 
máticas el Gobierno está haciendo 
sentir su posición reformista . Se han 
regularizado los precios de los artícu 
los alimenticos básicos, se ha naciona 
lizado la distribución de la carne; se 
está presionando a los inversionistas 
extranjeros que quieren compensarse 
con un mayor aumento de capital, a 
invertir o a arriesgarse a perder sus 

concesiones; habiéndose también res
tringido la especulación en el desarro
llo de terrenos urbanos (35) . Además, 
los militares están dedicando esfuer
zo considerable poro mejorar el n ivel 
de vida en las barriadas. 

Si bien todos los esfuerzos he
chos por la Junta Mili tar durante sus 
primeros 40 meses de gobierno, repre
sentan solamente una fracción del es
fuerzo que debe hacerse para lograr 
sus metas, es sumamente significati 
vo que por primera vez en la historia 
del Perú se está llevando a cabo una 
verdadera revolución . A pesar de las 
dificultades, el gobierno militar ha de
mostrado claramente su determina 
ción de rehacer las estructuras socio
les y económicas de lo sociedad, con 
el fin de colocar al necesitado y al que 
no tiene tierras en el lugar que le co
rresponde en lo República . Está por 
verse si este reformismo podrá en el 
transcurso del tiempo dar lugar a una 
formo de política más tradicional, pe 
ro el hecho de que un gobierno mili 
ta r latinoamericano haya emprendido 
una transformación social bien plani 
ficadw, ha servido de mucho para ba
rrar el estereotipo del militar como 
"cancerbero" de la oligarquía. A que 
se debe la evidente promesa y dedica 
ción social de los miembros del Go
bierno Revolucionario de la Fuerza Ar
mada que ahora gobiernan al Perú?. 
Por qué es tan diferente su comporta 
miento del de lo mayoría de oficiales 
militares latinoamericanos que alcan
zan el poder? . 

No obstante los dificultades in
herentes al analizar los antecedentes 
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y mot ivo de los dir igentes md,tares 
Cj Ue pla oron el golpe de Octubre, 
~ u rge u :1 serie de factores comunes 

ue edc::n arrojar un poco de luz 
sobr :as razones de su concienc ia so
ci 

Uno de los factores es el consti 
t do por los antecedentes sociales de 
ros OfiC ia les Generales del Perú, una 
mayoría de los cuales han provenido 
de las clases bajo y med io, y que per
manecen no alineados con la tradicio
nal ol igarquía del país (36) . 

No menos 1mportante es el he
cho que más que cualquier otro ins
titución peruana, lo ., titución mili 
tar ha estado en estrecho contacto 
con el otro Perú -los áreas rurales 
en las cuales la pobreza, analfabetis
mo, alta mortalidad infantil, y sub
empleo desmoralizan al pueblo . El 
contacto se in ició a comienzos de 1960 
a medida que el Ejército trató de e
rradicar un::~ act ividad de guerrilla me
diante un vigoroso programa de acción 
CIVICa de construcción de carreteras. 
DICha experiencia tocó puntos sensi 
bies a muchos oficiales respecto a los 
necesidades de aquella parte del pue 
blo que se hallaba en desventa¡a en 
el Perú (37) . 

Un tercer factor que parece ha 
ber desempeñado un prominente rol 
para moldear el objetivo de los gene
rales gobernantes, es la educación del 
Of1c ial Peruano . Además de los cur
sos usuales de estrategia, táctica y 
proced imientos de comando y estado 
mayor, ofiC iales Peruanos selecciona
dos de todas las armas, han reCibido 
entrenam1ento, tanto en sus Escue-

las como en el extran¡ero, en temas 
que les han presentado facetas pol ít i
CJS, económicas y sociales de la cons
trucción de una nac1ón . 

Sin embargo, antes de proseguir 
con una exposición detallada de aque 
llos factores que han contnbu ido a la 
conc1encia social del gobierno mili 
tar del Perú, es necesario primeramen
te C:lptar un entendimiento de ciertas 
amb1gLiedades constitucionales de la 
tradición civil militar en el Perú 
una tradición que ha servido poro le
git imar el envolv1miento político de 
las fuerzas armadas a través de la 
histona del país . 

Lo Constituc ión del Perú y el Rol del 
Mil itar.-

El Perú puede no estar acostum
brado a la revolución en el sentido de 
cu:~lquier cambio radical en la estruc
tura de la sociedad, pero ciertamen
te no le es extraña la intervención mi 
litar en las funciones del gobierno 
const1tucional 

Para el ciudadano norteamerica
no promedio, el respeto norteamerica
no, de tan larga duración, al proceso 
constitucional, así como la fuerte tra 
diciÓn imperante contra la interven
ción militar en la política, hocen que 
la perspectivo de un golpe militar sea 
algo inconcebible en Estados Unidos 
de Norteomérica e imperdonable cuan
do ocurre en otros países . Los es
fuerzos de los pnmeros colonos poro 
romper sus lazos individuales y colec
tivos con Europa, condujeron o los 
Norteamericanos a sospechar de to
das las cosas mil1tares . 



LA REVOLUCION DESDE ADENTRO : CAMBIANDO . . .. 13 

No obstante, el Perú como no 
eran Hispán ico carece de los tradicio
nes y exper ienc ia p-1ro que florezco 
lo democracia, en el sentido en que 
lo comprenden lo mayoría de los Nor
teamericanos . Los primeros esfuerzos 
poro lograr lo independencia de Es
pa ño y Port ugal condujeron o uno 
trodrción de envolv imiento militar en 
el gobierno, que aunque más sutil hoy 
en día, es ton fuerte como lo fue en lo 
época del c-Jud illo del siglo XIX. Lo 
h isto rr o de Iat inoamérica tiene mu 
chos ejemplos de circunstancias en los 
cuales ún icamente los fuerzas armo
dos podían estob!ecer cualquier clase 
de orden y estabilidad en el vacío po
lítico que existía subsiguientemente o 
los guerras de 1::~ independencia. Uno 
vez establec ido, el precedente de en
volvimiento militar en lo político no 
solamente fue aceptado, sino que se 
convrrtró en tradición. El golpe mili 
tar no ero un error, sino más bien ca 
si lo formo institucional del cambio 
político . En el Perú el golpe militar 
~ ignifrco no tonto uno falto de respe
to al proceso democrático, sino mcis 
bien reflejo el precedente histórico y 
el preponderante punto de visto de los 
milrtores como "guordiones de lo 
Constitución". No sería exagerado 
decir que en el terreno político de mu
chos Estados Latino Americanos, Perú 
inclusive, se espero que intervengan 
los militares cuando el gobierno civil 
se torno conspicuomente incapaz de 
gobernar (38). En verdad, aún lo 
Constitución Peruano parece apoyar 
esto esperanzo. El Artículo 213, tí
tulo 12, de lo Constitución de 1933 
o lo letra dice : "El propósito de los 

Fuerzas Arm:JdJs es garantizar los de
rechcs de lo República, el cumplimien
to de lo Constitución y los leyes, y 
la conservación del orden público" 
(39) . 

Los golpes militares de 1962 y 
1968 ambos interrumpieron períodos 
const itucicnoles de ejercicio de pre
sidentes elegidos. en condiciones de li
bertad sin precedentes (40). Lo am
bigüedad de lo Constitución se hoce 
evidente cuando se sobe que ambos 
golpes de estado fueron justificados 
por los militares como actos en apoyo 
de lo Constitución bajo lo autoridad 
del artículo 213 (41). Aunque esto 
estipui'Jción de lo Constitución no se 
conformo o los tradiciones constitu
cionales de Estados Unidos de Norte
américa y o los Europeos, en América 
Latino son comunes fórmulas simi
lares que o menudo se han empleado 
cu'Jndo se ha trotado de controlar el 
abuso ejecutivo potencial (42). Es 
cloro que, dado su mandato constitu
cional de "garantizar el cumplimien
to de lo Constitución y de los leyes", 
lo mayoría de los oficiales de la Fuer
zo Armad'J del Perú probablemente 
han considerado justificado el derro
camiento del Presidente Beloúnde. En 
verdad, el propio Beloúnde ha sugeri
do que lo intervención militar es jus
tificado algunos veces. A raíz de los 
elecciones de 1962 en los cuales nin
guno de los principales candidatos o 
lo presidencia obtuvo lo tercero par
te de lo votación, exigido por lo Cons
titución, Beloúnde expresó que prefe 
riría que los fuerzas armados asumie 
ron el gobierno del país antes que lo 
Presidencia cayera en monos de sus 
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oponentes de elecriones (43). Consi
derándo. f''1 este entido, es más fá
cil corr: render el argumento de lo 
Fu ;·u Armado de que tienen uno mi-
ión político legítim:::~ sobre lo del go-

b• o. Ellos piensan que su supremo 
lidod es o lo noc1ón y o lo Consti· 

tl..:1ón, según lo interpretan, más que 
1 político e ivi 1 que ocupo el sillón 

presidencial en un momento dado. Es 
así como lo custodio de los intereses 
nocion:::~les por los militares, desde lo 
guerra de lo independencia, ha servi
do repetidamente poro lo intervención 
directo de lo Fuerzo Armado en los 
asuntos de Estado . 

Or1genet Soc iales de l Cuerpo da Ofi
ciates.-

El notable Profesor de Historio y 
Asuntos Latino Americanos, John J . 
Johnson, ha expresado que en América 
Españolo más que en cualquier otro á
reo del mundo, "los antecedentes so
ciales del oficial permanecen siendo 
una de las claves de su conducta" (44). 
Al intentar obtener una percepción de 
la naturaleza interior de lo composi
ción social del Oficial Peruano, sin 
embargo, los estudiosos se han vis
to frustrados por lo falto de material 
d1sponibles. Lo Fuerzo Armada Perua 
no se ha opuesto a permitir cualquier 
clase de reconocimiento o colección de 
datos dentro de cualquier sector de las 
mstituciones militares (45). No obs
tante, todo la información disponible 
indico que la mayoría de los oficiales 
de hoy en día provienen de lo clase 
med1o, predommando lo representa
ción de los departamentos del interior 

sobre la representación de lo capital 
del país . 

Este no ha sido siempre el caso . A 
la vuelta del siglo, era más bien pro
bable que el Oficial Peruano proce
diese de una buena familia de Lima 
o de las principales capitales de pro
vincias. La Escuela Militar ofrecía e
ducación superior gratuito para gra
duarse en uno profesión respetable, 
y muchos jóvenes provenientes de fa
mtl ias relativamente "buenas" pero 
empobrecidas, encontraron en esta o
portunidad uno alternativa aceptable 
ante las restricciones del exclusivista 
s1stema educac1onal civil de la élite 
(46). Si bien los oficiales producidos 
durante este período provenían gene
ralmente de los clases medios superio
res, es claro que nunca se les ha iden
tificado con la élite social o financiera 
(47). 

Es entonces irónico que los Ofi
ciales del Perú roro vez hayan refle
jado los intereses de los grupos de los 
cuales procedieron. Por el contrario, 
en varias ocasiones a raíz de la 1 Gue
rra Mundial, la Fuerzo Armado ha ac 
tuado poro mantener o lo oligarquía, 
con sus "40 familias" legendarios, en 
el poder. 

Sin embargo, recientemente se ha 
efectuado un cambio gradual en lo 
composición de lo clase, y afiliación 
o 1:::~ clase, del Cuerpo de Oficiales. 
Aunque muchos de los Oficiales Su
periores de hoy en día proceden de 
uno clase medio superior, lo mayor 
porte de lo oficialidad joven y de cla
se militar subalterno, particularmen
te en el Ejército, ha provenido de uno 
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copa social más boja. Desde más o 
menos 1950 lo carrero militar no ha 
ofrec ido uno profesión atractivo eco
nóm icamente o socialmente o indivi
duos de lo clase media superior, y 
una creciente cantidad de postulantes 
o lo Escuela M ili tar ha provenido de 
lo clase baja urbana y de anteceden 
tes campesinos (48). El resultado ha 
sido un cambio en el color así como 
tamb ién en la clase social, puesto que 
los crecientes cantidades de Oficiales 
refleJan lo mayoría indígena del Perú . 
Remontándose solamente hasta 1960, 
se sobe que el Ejército Peruano tenía 
en sus filas por eso fecho, por lo me
nos un general c0mpletomente de ro 
za indio (49) . 

John Gunther, el conocido viajero 
latinoamericano y autor, narra el co
mentario que le hizo un residente li 
meño que había asistido durante mu
chos años o las ceremonias de gradua 
ción de los cadetes militares: " Los jó
venes oficiales son de piel más oscu
ro codo año 1", fue su exclamación (50) 

A medida que la composición ra 
Cial y económico de las fuerzas armo
das asume más y más la coloración de 
la nación en conjunto, las áreas geo
gráficos de las cuales extraen sus con
tingentes los instituciones militares, se 
han apartado de Lima y de los centros 
urbanos costeños y se han desplazo 
do hacia los ciudades de provincias del 
interior . Este cambio se ha dejado 
sentir en todo el cuerpo de oficiales . 
El 56 % de los oficiales que alcanzo 
ron lo clase de General de Ejército en
tre 1955 y 1965 había nacido o en 
lo sierro o en lo selva (51). 

Un ejemplo individual del cam
bio ocurrido en el Cuerpo de Oficiales 
del Perú se representa en la persona 
del Presidente del Gobierno Revoluc io
n'Jrio, General Juan Velasco Alvarado. 
El nació hace 61 años en el seno de 
una fa mi 1 ia hu mi Id e en el norte del 
Perú. De jovencito jugaba en las ve
cindades de lo alta cerca de alam
bre de púas del complejo de lo 1 PC, 
al cual ha denominado "una valla de 
los ricos enclavado en nuestro terri 
torio y destinada o mantenernos apar
tados de ello paro siempre" (52). Al 
igual que muchos de sus compañeros 
de armas, ingresó al ejército como sol
d'Jdo roso y luego aprovechó lo opor
tunidad para perfeccionarse, logran
do entrar o la Escuela Militar y reci 
birse de Oficial . 

Dado sus modestos antecedentes, 
no es difícil comprender el fracaso 
de Velosco en alinearse con la oligar
quía tradicional y su éxito en identi
ficar su gobierno con las grandes ma 
sas del pueblo. Sus discursos contie
nen vastos referencias o los orígenes 
populares de la Fuerza Armado, y 
cucmdo hablo de la revolución, insis
tentemente se refiere a ésta como uno 
"revolución del pueblo y de la Fuerzo 
Armada". 

La cambiante composición geo
gráfica, racial y de clase del Oficial 
Peruano, no lo capacita forzosamen
te paro llevar o cabo los reformas ne
cesarias o paro gobernar bien, pero 
sí lo guían o poner gran empeño en 
explicar el realineamiento de lo Fuer
za Armada con el hombre común y 
corriente, apartándose de lo oligar
quía . 
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ln!urrecl:; · n latente. 

El xito de F1del Castro al de
poner i réoimen -al pare.:er tan 
b1f'ro ,.. , mentad~ de Fulgencio Batis
ta, orr::ó el advenimiento de lo que 
~ :lenominó un'J nuevo técnica de 
t olución en Améric·:J Latina o El e
l mplo Cubano y el subsiguiente llo
. lOdo ce Castro hacia un escalonado 
terrorismo y subversión en Latino A
mérica, pronto tuv1eron sus efectos en 
el Perú o 

Si b1en se han pr ducido uno se
rie de perturbaciones rurales o través 
de los años, I'J primera versión de lo 
que puede llom:Jrse uno revolución pe
ruano al estilo Castro, comenzó o par
tir de 1960. Un ¡oven comun1sto, Hu
go Blanco, empezó o predicar lo re
volución y o organizar actividades mi
lit'Jntes de campesinos o Esto acción 
tuvo una escalado cuando primero
mente se asesinó o un guardia civil y 
se capturaron armas en un ataque o 
un puesto de policía rural; y luego se 
asesinó o dos policías más en uno em
boscado, capturándose también sus 
armas. El abigeato igualmente au
mentó en forma notable o 

Aunque Blanco fue capturado 
después de lorg:J cocería, fue eviden
te p'Jro el gobierno y poro los líderes 
políticos que Blanco había hollado en 
los indios de lo sierro un terreno fér
trl poro la revolución. Sin tierras y 
con b1enes miserables, los indígenas 
eran poco más que siervos en lo tie
rra que una vez había sido porte del 
orgulloso lmpeno Incaico. En verdad, 
durante los elecciones nocionales de 

1962 uno de los cond1datos expresó 
que los indígenas probablemente vi
vieren me¡or bo¡o sus gobernantes del 
antiguo imperio (55) o 

Lo Junto Militar que asumió el 
peder en 1963 evidentemente estaba 
de ccuerdo. En vez de confiar sola
mente en I'J fuerza poro tratar con la 
crec1ente inquietud del campesinado, 
lo Junto puso en acción uno serie de 
med1das de5tmodos o iniciar lo refor
mo agrari:J o Antes de ceder el poder 
o Belaúnde, lo Junto dio un decreto 
b::~stonte ompl io estableciendo los 1 i
neomientos generales de lo que sería 
la subsiguiente reformo agrario (54) o 

Esta ccción probablemente reflejaba 
lo creciente influencio del entreno
miento onti-insurrección en la Fuerzo 
Armad'J del Perú o Según lo tesis re
volucionaria comunista que dice "Los 
guerrill:ls son peces que nadan en un 
mor de gente", los militares habían 
llegado o lo conclusión que poro supri
mir los guerrillas, primero debían ga
nar el apoyo del pueblo o 

En Agosto 1963, poco después de 
osum1r lo Presidencia Beloúnde se 
propuso hacer justamente eso. Con 
el aliento de los dirigentes militares, 
hizo un llamado o las fuerzas armo
dos paro unirse o los civiles, emplean
do su d•sc1plino y habilidades téc
nicos par'J combatir las condiciones 
sociales inaceptables (55) o Las tres ro
m'Js de lo Fuerzo Armada, pero prin
cipalmente el Ejército, estuvieron de 
acuerdo prontamente en unirse al es
fuerzo del Presidente, e iniciaron pro
gramos de acción cívica incluyendo 
la construcciÓn de muchos nuevos ca-
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rreteras y pistas de atemzaje, destina
das a bcil 1tar que los expertos mili 
tares y civiles pudiesen llegar periódi
camente a áreas aisladas . Este fue 
el mayor rol no militar que la Fuerza 
Armada del Perú jamás había asu 
mido, y el primer esfuerzo de acción 
cívica realizado en su historia (56). 
El resultado fue que los militares, más 
que cualqu1er otro Instituto Armado, 
se pusieron en estrecho contacto con 
el "otro Perú" -el constituído por 
aquellas áreas rurales donde la pobre
za, analfabetismo, alta mortalidad in
fantil, y sub-empleo, desmoralizaban 
al pueblo. La experiencia tocó puntos 
sens1bles de muchos Oficiales en cuan
to a las necesidades de la población 
de aquel Perú que vivía en condicio
nes tan desventajosas (57. Según ex
presaba el General José Graham, in
fluente miembro del régimen : "He
mos visto condiciones injustas de te
nencia de tierras y gente que vive co
mo animales" (58) . 

No obstante las medidas toma
das por el Gobierno de Belaúnde y por 
la Fuerza Armada, el fuego revolucio
nario continuó ardiendo. En el vera 
no de 1965 se abrieron dos frentes de 
guerrillas comunistas organizadas se 
paradamente en la sierra central y en 
la del sur . Se emboscó y asesinó po
licías y terratenientes. El grito de "La 
tierra o la muerte" cundió por toda la 
sierra a la vez que los campesinos del 
valle de la Convención provocaban 
huelgas para abolir la obligación al 
trabajo a que se les sometía, y que 
habían imperado durante años en las 
haciendas, en vez de derecho al tra-

bajo libre. La servidumbre terminó 
cuando los campesinos indígenas ob
tuvieron "de facto" la propiedad de 
sus minúsculas parcelas de terreno. 
Los dueños de haciendas tuvieron que 
peinar las sierras para encontrar peo
nes transitorios que recogiesen sus 
cosechas. 

Esta revolución agraria en lo Con
vención conformó la plataforma de lo 
que resultó ser un craso error de cálcu
lo Comunista -el intento de seguir 
con los capturas de tierras y la inquie
tud general del campesinado, con la 
"guerra de liberación nocional". Di 
cho error de cálculo demostró ser fa
tal. A los seis meses lo actividad de 
guerrillas fue aplastada por unidades 
bien entrenadJs de "comandos" Pe
ruanos apoyados por la Fuerzo Aérea 
Peruana . 

Los eruditos y expertos militares 
han formulado una diversidad de ra
zones paro explicar el fracaso de lo 
insurrecc1on peruana. Señ:::~lan que 
los diversos grupos de guerrillas esta
ban ton desorganizados que no podían 
coordinar sus planes y cursos de ac
ción paro sus actividades . Si bien la 
Sierro Maestra proporcionó a Castro 
una base segura para sus operaciones 
de guerrilla, los insurrectos peruanos 
encontraron poco sustento en los es
tériles y aislados Andes . Acrecentan
do su problema de aislamiento, los 
bien instruidos y capitalinos l,íderes 
de guerrillo tuvieron gran dificultad 
en ganarse la confianza y el apoyo 
de los sencillos campesinos de la sie
rra . En muchos casos los guerrilleros 
ni siquiera hablaban el idioma Que-
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hua de los ·,.clígenas. Además, miles 
de soiJud peruanos se habían en
cCJntrodo n escuel s de contra-insu
rrección 1 el ejército de EE. UU o de 
N. A y dicho noción había contri
buí ' ... on más de S 120 millones en 
ay ... militar al Perú (59). 

Estos explicaciones son todos vá
l'dos y hon s1do confirmados por líde
res guerrilleros sobrevivientes o Sin 
emb:~rgo, hay otro factor que frecuen
temente se poso por alto o se subes
timo, y es el constituido por los medi
das de reformo que hobto puesto en 
acción el Gobierno o Uno de los líde
res sobrevivientes de los guerri llos, 
Héctor Béjor, comen o que "con lo 
promulgoc1on de lo ley agrario de lo 
Junto Mll1tor en 1962 y lo reformo 
agrario de Beloúnde ... el dicho: "Lo 
t1erro o lo muerte", yo no tenía el 
m1smo significado (poro los campesi
nos)" (60) 

Lo experiencia de los guerrillas 
de 1962-1965, aunque controlado con 
éx1to, en términos militares, acentuó 
en los militares lo importancia del 
c:~mbio soc1ol (61). También motivó 
dudas fundamentales respecto o lo ca
pacidad de los esfuerzos dirigidos por 
civiles poro lograr tal cambio. Por el 
momento se había sofocado el levan
tomien o comunista, pero 'o los mili
tares les preocupaba crecientemente 
lo cantidad de compatriotas que se ve
rían obligados o sacrificar con el fin 
de conservar lo paz o Si un puñado de 
intelech.J:~Ies urbanos radicales podía 
ocupar o miles de tropos durante me
ses, que sucedería si los fuerzas popu
lares se organizaban en futuros desór-

denes? (62) o El comentario de un 
general peruano parece reflejar los 
sentimientos de muchos de los Oficio
les o raíz de lo derroto de lo insurrec 
ción: 

"Lo único manero de combot1 r 
el Ccmunismo, es por medio de lo re
formo y el desarrollo .. o o Hemos lu
chado contra los guerri llos en los An
des, y lo sobemos o Hemos visto hom
bres ton desesperados que se enfren
taban o una muerte seguro al comba
tirnos, y nos hemos preguntado que 
los hacía ton valientes o o • No se pue-
de tener éxito contra los guerrillas 
o menos que se cuente con el apoyo 
del pueblo" (63) . 

Lo ideo de combatir el comunis
mo mediante lo reformo y el desarro
llo, continuó creciendo y desarrollán
dose entre los dirigentes militares o El 
Ministro de Guerra publicó uno rese
ño de lo compaña de guerrillas, con 
lo conclusión de que el Perú había en
trado en un período de "insurrección 
latente" (64)0 Lo eliminación de este 
estado de subversión latente, atacan
do los causas de sus raíces, se convir
tió en objetivo principal de lo acción 
militar o 

En un artículo publicado en 1967, 
el Director del Centro de Altos Estu
dios Milit:Jres (CAEM), General Ed
gar¿o Mercado Jorrín, definía el "es
todo de subversión latente" como "lo 
presencio de actividades comunistas 
que explotaban lo debilidad nocional" 
(65) o Señol.::~bo que lo estrategia co
munista no se limitaba únicamente o 
operaciones militares; sino que tam
bién tenía uno capacidad muy poten-
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te poro competir y subve rt í r los es 
fuerzos del Gobie rno en los campos 
políticos, económico y social . Los Co
munistas siempre estarán listos paro 
explota r las debilidades nacional es en 
estos campos . Su 1 ista de debi 1 ida des 
nacionales incluía desequili br ios es 
tructurales en lo soc iedad, fa lto de 
control del gobie rno en las á rea s ru 
ra les, y falta de comun icac iones con 
estas, cr1sis fiscales, fa lta de ident ifi
cación del pueblo con los objetivos po
líticos nociona les, res istenc ia al cam
bio por los grupos pr ivilegiados, desa
rrollo modecuodo c ientíf ico y t écnico, 
y escasez de personal ad iestrado . En 
conclusión expresaba que : " La pre
vención de la insurreción en el cam
po de la responsat>ilidad polít ica, exi 
ge lo realizac ión de amplios progra 
mas de desarro llo político, económico, 
social y s icológ ico . Y es aquí donde 
lo estrateg ia m ilitar no debe mante
nerse al margen" (66). 

Menos de un año después de la 
publicac ión del referido artículo, el 
Genera l Mercado fue nombrado Mi 
ni stro de Re lac iones Exter iores . No es 
coi nc idenc ia que las reformas intro
duc idas po r el gobierno revolucionario 
coinc id ieron con su lista de debilidades 
nacionales . 

El Sistema de Escuelas Militares: En
señanzas de los Aspactos Sociales. 

El Ministro Mercado no era el 
ún ico of ic ial en el Perú con ideas de 
fin idas sobre la mejor manera de com 
bat ir la insurrecc ión latente . El nue
vo Pres idente, General Velasco, en
trevistado por un periodista norteame-

ricano, poco después de l golpe de es
tado, expresó que la Junfa sería más 
que un mero " guard ián" del Gobier
no. " En la Escue la de Guerra hemos 
preparado planes, y debemos desarro
ll ar el pa ís . Nos quedaremos en el po
de r hasta que se hayan hecho refor
mas. hasta que hayamos creado las 
condiciones para el desarrollo" . (67). 

Esta declaración es sumamente 
reveladora , pues indica no solo el te
nor Revolucionario del nuevo gobier
no, sino, lo que reviste mayor interés, 
que los planes de desarrollo del país 
se habían preparado en uno escuela 
m ilitar . 

Los historiadores militares a me
nudo han hecho la observación de que 
el entrenamiento militar contribuye 
muy poco para dotar al oficial de los 
habilidades necesarias para manejar 
un Estado moderno, y los militares re
conocen generalmente lo cierto de es
ta observación . No obstante, he aquí 
una declaración de un oficial de E
jército quien, en su calidad de nuevo 
Jefe de Estado, denota que ha recibido 
cierto grado de preparación para su 
nuevo puesto . 

El sistema de escuelas militares 
en el Perú sigue una pauta parecida 
al de EE . UU. de N. A . (68). Cada 
uno de los institutos armados mantie
ne sus propias facilidades de entrena
miento p'ara el personal enrolado, y 
tiene su propia escuela de cadetes que 
reciben instrucción para graduarse de 
Oficiales. 

Además, cada uno de los Insti
tutos Armados tiene una Escuela Su-
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perior de Gu r poro la instrucción 
vanzad.:~ de 0s Jefes de las Fuerzas 
Armada~ . ~ instrucción combinada 
se lleva a :¡ha en PI Centro de A:tos 
EGtudios ; o\ litares (CAEM). En esta 
et po, 1 ..:mborgo, termino la simi
litud c. :1 la educación milifor de EE. 
UU de N . A. En las escuelas milita
r"s r Jestro país se do énfasis o las 
om nazos externas contra lo seguri
d-d nacional . En el Perú, por el con
trario, los mi11tares piensan, y han lle 
gado o lo conclusión, que lo amenaza 
principal a la nación es de carácter 
interno A muy pocos militares, si es 
que hoy algunos que piensen lo con
trario, les preocupJ seriamente la o 
men:Jza de ataque convencional de 
algún país vecmo. En onsecuencio, 
el currículum del CAEM, desde su 
fundación en la década de 1950, se 
ha orientado crecientemente hacia u
na amplia g:~ma de problemas socia
les, económ1cos, y aún políticos. En 
los d1as de las elecciones nacionales 
de 1962 y de su subs1guiente anula 
ción por los militares, el CAEM había 
publicado una declaración de los nue
vos principios de acción de la Fuer
za A1 mada . Esta incluía un notorio 
o imperioso mandato a toda la admi
nistración gubernativa nac1onal, en el 
siguiente sentido: 

"Siendo el objetivo fmal del Es
todo la bueno marcho de lo nación, y 
siendo lo Fuerza Armado el instru 
mento que el Estado usa para impo
ner su plan de acción. . . con el fin 
de alcanzar lo prosperidad colectiva, 
la Fuerza Armado tiene la misión de 
cu1dor lo buena marcha social, que 
es el ob¡et1vo fmal del Estado" (69). 

Basándose en estas expresiones, 
no es dificil comprender por qué una 
escuela creóda poro preparar al alto 
comando para la defensa nacional, se 
considere ahora como "la única escue
la de ciencias políticos en el Perú" 
(70). Dicho centro de estudios ofrece 
un curso de un año de duración o altos 
jefes de la Fuerza Armada que se en
cuentran listos para ascenso. En los 
años recientes se ha incorporado tam
bién un:~ creciente cantidad de civiles 
seleccionados para seguir el curso . En 
1971, de 43 alumnos, 16 eran civiles 
(71). Si bien el curnculum contiene 
los asignaturas básicas de estrategia, 
táctico de campo, y procedimientos de 
comando, los estudios y empu¡e prin
cipal del curso están orientados haci'o 
asuntos de pertinencia social tales co
mo reforma agraria, economía evolu
cionista, estructura tributaria, y polí
tica exterior (72). La facultad, forma 
da por civiles en su mayoría, represen
ta casi todos los puntos de vista polí
ticos, así como también los intelec
tuales civiles y profesores de univer
sidad que dan conferencias en calidad 
de invitados (73) . 

Lo influencia del CAEM y el con
siguiente interés de los hombres de 
armas en los problemas socio-econó
micos del país, se reflejan claramente 
en los artículos publicados en la Re
vista Militar del Perú, órgano oficial 
de publicidad del Ejército Peruano. 
Los artículos publicados durante los 
años 1949-51 difieren en formo signi 
ficativa de aquéllos publicados duran 
te los años 1962-1964 (7 4). Los te 
mas que aparecen publicados en este 
último período contienen uno signifi-



LA REVOLUCION DESDE ADENTRO: CAMBIANDO .... 21 

cativa cantidad de asuntos relativos 
a problemas políticos, sociales y eco~ 
nómicos de la nación; o a problemas 
de desarrollo nacional en general. Es
to ofrece un marcado contraste con l'a 
política editorial más tradicional refle
¡ada por la Revista Militar solamente 
unos 1 O a 15 años antes. 

Reviste también sumo interés el 
hecho de que el CAEM no constituye 
la ún1co influencia educacional sobre 
los of1ciales peruanos. Crec ientes can
tidades de oficiales de la Fuerza Ar
mada han estado asistiendo a univer
sidades civiles tanto en el Perú como 
en el extranjero. El efecto neto de 
este actual énfasis en la ampliación 
de la educación, ha tenido por objeto 
convencer a los oficiales que están 
mejor preparados que la mayoría de 
los civiles para trotar problemas de 
desarrollo (75). Con el golpe militar 
de 1968, los coroneles y generales se 
desplazaron desde el CAEM, donde 
simplemente habían estudiado y co
mentado teorías, al Palacio de Go
bierno, donde tuvieron la oportun idad 
de ponerlas en acción. Es significati
vo que de 19 Ministros del Gabinete 
del nuevo gobierno, 13 eran diploma 
dos del CAEM (76). 

El hecho que un gobierno mili 
tar de Latino América haya emprendi
do una transformación social bien 
planificada, es en verdad un fenóme
no único -un fenómeno que está 
dando motivo a que los eruditos, los 
políticos y los líderes militares, con 
templen la intervención política de la 
Fuerza Armado, desde una perspec
tiva completamente nueva. 

El militar Peruano, al igual que 
sus contrapartes en otros países lati
noamericanos, no está en general a 
favor del régimen militar de largo pla
zo como forma más satisfactoria de 
gobierno ni contra el régimen demo
crático elegido se ve confrontado. por 
un gobierno civil que ha demostrado 
incapacidad para manejar eficazmen
te los problemas nacional es, es que la 
mayoría de los Oficiales apoyo y toma 
en sus manos la maquinaria del Es
tado (77). 

Empero, el hecho de significación 
que ha ocurrido en el Perú no es que 
una mayoría de los altos jefes de la 
Fuerza Armada hayan constituido una 
facción "en pro del golpe de Estado" de 
1968, sino más bien que constituían 
uno facción " pro-revolucionario". Se 
han efectuado cambios básicos que 
han dado causa a un realineamiento 
de la fidelidad y actitudes del Cuerpo 
de Oficiales . Los Oficiales Peruanos 
ya no están satisfechos con cambiar 
el gobierno, lo que les interes'o es cam
biar la estructura de la sociedad. Ya 
no están inm iscu idos en retrasar el 
proceso de cambio; antes bien, su in
terés reside ahora en acelerarlo. Pa 
recen determinados a realizar una re 
volución desde el interior de lús ins
t ituciones de la nación, con el fin de 
eliminar la amenaza de una revolu
ción violenta desde abajo . 

El Gobierno Militar que ha gober
nado al Perú desde Octubre 1968, e
videntemente ha iniciado un proceso 
revolucionario que está remodelando 
la sociedad peruana . Este hecho es 
desconcertante para quienes abogan 
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que el cambio mediante un proceso 
emocrát1co r I.Ínico camino acep
'Jble para e1 iesarrollo y lo reforma. 

Este 1deahs o, sin embargo, debe mo
dif icarse y ustcrs a través de una 

. ai ~Jac. ,.: práctir:a de las condicio
nes lnct.o ~s Se ha dicho que no puede 

aber ..:mocra~..ia política sin uno me-
did e la democracia social (78). A 
e es~ rto, el Perú es aun profun
da¡- ente no democrático . El anolfo-
1> ismo y lo pobreza, tan evidentes 

n lo mayor parte del Perú, el gran 
vacío cultura l entre los herenc1os indí
genas y la española, las notorias in 
¡ust iclas sociales, el sistema agrario 
que ha concentrado el poder político 
y económico en las monos de unos 
cuantos, no constituyen bases sobre 
las cuales se puedo ed'f1ca r fácilmente 
lo estructura de un gob1erno demo
crático . 

Dado la continua amenaza de 
insurrección latente o través del conti 
nente, es altamente probable que los 

oficiales militares de muchos repúbl i
cas latinoamericanas, se tornarán cre
cientemente interesados en los pro
blemas de construir uno nac ión. A 
medido que los institutos militares de 
estos países continúan ampliando su 
base social, es probable que conti
nuarán desligándose de mantener pn 
vileg ,os poco liberales de cuerpo o de 
clases 

En los años venideros Latinoamé
rica no puede evitar ser el teatro de 
profundos mov1mientos revoluciona
rios . Sería presuntuoso predecir que 
el e¡emplo Peruano establecerá nece 
sariamente uno tendencia que influen
cie el rol de los mdtores en otros 
países . No obstante, es razonable es
perar que SI el Gobierno civil no puede 
satisfacer lo necesidad de desarrollo 
y de cambio en los Américas, los mi 
l ita res bien pueden tender creciente
mente o precipitar uno revolución des
de adentro. 

NOTA : Referencias Blbllogré.!icas en el Anexo l. 
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tos Internacionales, en la Universidad George Washington . Su primera experiencia o
perativa ha aldo en operaciones de lnfanterla; ha servido recientemente en el 3er . Ba
tallón de Reconocimiento, 3ra. División de Infanterla de Marlna, en VIetnam . El Ma
yor W1J1Jams prestó servicios como Comandante del Cuartel de Infanterla de Marlna, 
Newport, R . I . desde 1968 hasta 1971. Recientemente se graduó en la Escuela de Gue
rra Naval , Newport, en el Curso de Comando y Estado Mayor . Actualmente presta ser
vicios en la Ira . División de Infanterb. de Marina, en Camp Pendleton, California . 
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que el .. : mbio n <:?dionte un proceso 
democ ..~t co es el único comino acep
tohl poro el desarrollo y la reformo . 
E e idealismo, c;in embargo, debe mo
d corse y o¡ustorse o través de uno 

ol uae~ón práctico de los condicio
nes locales Se ha dicho que no puede 
haber democracia político sin uno me
dido de lo democroc1o social (78) . A 
este respecto, el Perú e aun profun
damente no democráti- o . El analfa
betismo y lo pobreza, ton evidentes 
en lo mayor parte del Perú, el gran 
vacío cultural entre los herencias indí
genas y lo españolo, los notorios in 
justic ias sociales, e l sistema agrario 
que ha concentrado el poder político 
y económico en los monos de unos 
cuantos, no constituyen bases sobre 
los cuales se pueda edificar fácilmente 
lo estructuro de un gobierno demo
crát ico . 

Dado lo contmuo amenazo de 
insurrecc ión latente o través del conti 
nente, es altamente probable que los 

oficiales militares de muchas repúbli 
cas latinoamericanos, se tornarán cre
cientemente interesados en los pro
blemas de construir uno noción. A 
medido que los institutos militares de 
estos países continúan ampl iando su 
base social, es probable que conti
nuarán desligándose de mantener pri
vilegios poco liberales de cuerpo o de 
clases . 

En los años venide ros Latinoamé
rica no puede ev1tor ser el teatro de 
profundos movimientos revoluciono
nos . Sería presuntuoso predecir que 
el eremplo Peruano establecerá nece 
sariamente uno tendencia que influen
cie el rol de los miltores en otros 
países. No obstante, es razonable es
perar que si el Gobierno civil no puede 
satisfacer lo necesidad de desarrollo 
y de cambio en los Américas, los mi
l ita res bien pueden tender creciente
mente o precipitar uno revolución des
de adentro. 
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Los Puertos del Perú y sus 

Accesibilidad es al Tráfico de N a ves 

Uno de los aspectos más impor
tantes que vienen caracterizando ol 
Perú en us grandes esfuerzos poro 
superar su bajo nivel de desarrollo es, 
indudablemente, el de su programo de 
construcción, expansión y mejoro en 
lo administración de sus puertos. Pe
ro los problemas portuarios son muy 
variados y entre ellos debe incluirse 
también a aquél que se refiere o esa 
labor que nunca termrno : la de man
tener eficientes planes de drogado 
que mantengan las zonas y canales 
de acceso al puerto en los condicio
nes poro las cuales éste fue diseño
do. El objeto del presente artículo es 
el de mostrar cuáles son los condicio
nes actuales de los puertos más im
portantes de nuestro costo . 

GENERALIDADES.-

Diversos puertos Peruanos nece
Sitan un drogado regular en sus cono
les de acceso y en los dársenas . Has
ta hace poco la carga y descarga de 
las embarcaciones se hacía en la ma
yoría de los puertos mediante gaba 
rras, y por esta razón, las profund1-

P or el Capltá.n de Fragata A.P. <n 

LUIS FELIPE vn.L.ENA GUTIERREZ 

dodes del aguo utilizable no presen
taban problema alguno. 

Rec1entemente , sin embargo, han 
sido modernizados d1versos puertos 
dándoles mayor profundidad o fin de 
utilizarlos para embarcaciones de mu
cho calado. Cuando se ejecuto el dro
gado ba¡o el nivel natural del fondo 
marino, se producen sedimentaciones, 
requiriéndose en consecuencia un dra
gado periódico. El volumen total o 
drogar anualmente para mantener 
las profundidades requeridas en nues 
tros puertos, se estima en unos 2 mi · 
!Iones de m3. in situ, consistente en 
lodo blanco y arenas de grano fino y 
med1o. 

Entre tanto, debido a la falta de 
equipos suf1cientes, se han producido 
sedimentaciones en diversos puertos 
que compartan dársenas con fondos 
ba¡os y paco calado . Las actuales de
mandas de dragado acumuladas (fi
nes de 1969), se estiman en unos 2.6 
millones de m3 in si tu . Las condi
ciones cl1matológicas, naturaleza de 
los suelos y profundidades del aguo 
1ndicon que la mayor porte del traba-
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jo de d rogado, se ejecutará median
te dragas de succión outopropulsora 
y outoportodoro de arrostre. Sin em
bargo, algunos lugares a lo largo de 
los rompeolas y muelles de amorre 
necesitan uno draga de succton con 
disgregador o uno drogo de quijadas. 

Prácticamente todos los puertos 
Peruanos están ubicados en bohíos, 
protegidos contra lo marejada fuer 
te¡ lo cargo y descar:go de los embar
caciones se hoce en muelles cortos 
que se proyectan en su propia bohío. 
Los puertos situados en bohíos de o
guas muy profundos no tienen proble
m9s de drogado, pero otros bahías 
son menos profundos, teniendo aguas 
de uno profundidad de 1 5 o 20 pies 
en el cabezo del muelle. Esto limi 
tación no trajo consigo muchos difi
cultades mientras el tráfico perma
necto reducido. Además todos los 
puertos del Perú, can excepción de El 
Calleo servían de puertos de lancho
nes, c~ondo los grandes embarcacio
nes de navegación de altura fondea
ban en lo roda de la bohío. 

Sin embargo, en los últimos años 
se ha incrementado rápidamente el 
volumen de tráfico y en particular el 
de lo exportación de cargos o granel. 
Este desarrollo ha promovido un pro
gramo de modernización de los puer
tos más importantes, can lo cual han 
stdo transformados de puertos de lon
chonoje en puertos de aguas profun
dos. 

Un coso especial, en conexión 
con esto, lo constituye el puerto de 
Soloverry. El desarrollo del rico dis
trito agrícola de Trujillo obligó o uti-

lizar un punto próximo de embarque 
para las exportaciones. Careciendo 
de uno bohío bien resguardado hubo 
que construir el puerto en lo costa 
abierto. Lo ubicación del puerto es 
lo causo principal de los dificultades 
que ha encontrado; dificultades que 
quizás no sean muy serios, pero que 
parecen grandes en relación con los 
condiciones favorables en otros puer
tos peruanos. 

El Comercio.-

El tipo de comercio en general 
es el siguiente: 

Los importaciones consisten prin
cipalmente en carga general de mer
cancías de mucho valor, importados 
en su mayor porte por el puerto del 
Callao . Los exportaciones consisten 
principalmente en mercancías o gra
nel; harina de pescado (dos millones 
de toneladas métricos, en 1968), mi
nerales, metales, azúcar, melazas y 
algodón. Algunos de los puertos pe
ruanos son públicos, otros privados o 
mixtos. Los puertos públicos mane
jan casi todos los importaciones, y un 
30% de los exportaciones solamen
te . 

También existe un importante 
tráfico de cabotaje de diversas mer
cancías, tales como petróleo bruto de 
Talara; minerales de Marcena y azú
car y algodón de los puertos del nor
te. 

Callao toma la mayor porte del 
volumen total manipulado, aunque 
los porcentajes del tráfico total indi
can un decrecimiento desde un 62% 
en 1964 o un 49 % en 1968. Chim
bote ocupa el segundo lugar con ten-
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dencia a un mayor porcentaje sobre 
e' total que es de un 19% en 1968 . 
El tercer lugar entre los puertos pú 
blicos lo ocupan Soloverry y Pisco, 
cada uno con un 6% aproximado del 
total. 

En conexión con los volúmenes 
de exportación, Callao es asimismo 
el puerto público más grande. Su 
porte en el volumen de los exporta
ciones es del orden del 40% aunque 
indica una tendencia a decrecer. 
Chimbote ocupo el segundo puesto 
con un 20%. Hoy un crecimiento 
muy cloro de Pisco, Punto Pejerrey, 
los cuales tomaron en 1968 el 15% 
del volumen total de exportaciones de 
los puertos públicos. Saloverry se 
queda atrás. 

Lo gran tendencia al embarque 
de mercancías de mucho volumen, o 
granel, se refleja en los puertos por lo 
presencia de los equipos de manipu
lación más modernos. Minerales y 
productos derivados, azúcar, melazas, 
y naturalmente petróleo bruto se em
barcan o granel . Existe asimismo lo 
tendencia o embarcar de esto mane
ro grandes volúmenes de harina de 
pescado. Es esencial, sin embargo, 
mantener en los puertos los profundi
dades proyectados que permitan arri
bar o zarpar o los transportes de car
go a granel completamente cargo· 
dos. Los profundidades requeridas no 
están aun disponibles en todos por
tes. En estos cosos los embarcaciones 
solamente pueden arribar o zarpar 
parcialmente cargados o aligerados. 
A pesar de lo modernización se si
guen aplicando estos métodos. 

Las Organizaciones Portua rias.-

Basándose en lo organización 
que se había experimentado con éxi
to poro el puerto del Callao, se creó 
lo Empresa Nocional de Puertos en 
el morco del Ministerio de Transpor
tes y Comunicaciones. Lo Empresa 
que funciono como uno autoridad se
mioutónomo poro todos los puertos 
públicos peruanas, dirige o los diver
sos Administraciones Portuarios, co
do uno de las cuales administro su 
propio puerto. Lo nuevo estructuro, 
tiene evidentemente, muchas vento
jos. Todos los puertos públ1cos pue
den beneficiarse ahora de los servi
cios administrativos, técnicos y espe
cializados disponibles en toda lo na
ción, se reduce la duplicidad de ser
vicios, se promueve lo planificación 
coordinadora y el uso de los puertos 
nocionales, y -teniendo un estatuto 
semioutónomo- existe un gran in
centivo para lo eficiencia comercial. 

Lo creación de lo Empresa No
cional de Puertos resulto propicio, a
simismo, en conexión con el drogo
do. Lo sección Central de Ingeniería 
es responsable actualmente de los tra
bajos de drogado en los puertos no
cionales, corriendo además o su car
go lo provisión de los servicios de a
poyo y entretenimiento. Ahora resul
to posible considerar las necesidades 
del drogado poro todos los puertos 
nocionales en su totalidad y asesorar 
acerco de los servicios y equipos que 
se requieren en uno organización 
centralizadora que regento todos los 
puertos nocionales. 
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Necesidades del Dragado.-

Ferú está aislado de los princi
pales centros de contratación del dra
gado (Estados Unidos, Europa, Japón) . 
Los elevados costos de movilización y 
desmovilización del equipo de draga
do, tienen por consecuencia, un efec 
to desfavorable sobre el contrato de 
precios, especialmente cuando se tra
ta de cantidades relativamente pe
queñas. Las únicas áreas en Latino
américa en que las empresas de dra 
gado tienen sucursales y mantienen 
equipos permanentes están en la cos
ta oriental, desde la cual los di~-~an
cias resultan francamente incómodas. 
Estó circunstancia es probablemente 
la principal razón, por lo cual, los 
puertos fueron sedimentándose a pe
sar de los esfuerzos realizados des
pués de que los contratantes del dra
gado hubiesen completado las traba 
jos del dragado inicial. Callao es el 
único puerto que tiene equipo de dra
gado a su disposición, con la droga 
"Oficial de Mar Landa", pero esta 
droga no es adecuada para las exi 
gencias del drogado poro todo el Perú, 
ni estaba destinado a serlo; ni siquie
ra Callao está mantenido a lo plena 
profundidad proyectada. 

Voy a tratar ahora los proble
mas de drogado de aquellos puertos 
que tienen esto necesidad, a saber: 
Callao, Soloverry, Chimbote , Punta 
Pejerrey, Paita y Huacho . 

El Callao, el mayor puerto pe
ruano se beneficio de la protección 
notur~l que le ofrecen. la Isla de San 
Lorenzo y la península de Lo Punto . 
En los años 1928 - 1934 se constru-

yeron dos rompeolas que circundan la 
dársena del puerto y que llegan o la 
cota de 5 brazas; la cota de 1 O bra 
zas está a una distancia de 1 . 8 mi
llas de la entrada del puerto. 

En la parte interior de lo dárse
na del puerto, el espacio disponible 
se ha ido equipando gradualmente 
con diversos equipos portuarios e ins
talaciones. Además de carga general, 
el puerto manipula cantidades consi
derables de harina de pescado, mi
nerales, cereales, petróleo y produc
tos químicos a granel. En 1963 se 
mrcraron las princ.ipales obras de 
construcción del muelle para minera
les y el destinado al petróleo, al paso 
que el dragado extensivo llevó la pro
fundidad de la mayor porte de lo dár
sena interior y su entrada a más de 
35 pies. Están en ejecución las obras 
de reparación de los rompeolas ave
riados durante los terremotos. 

La dársena del puerto está suje
ta a sedimentación moderna. La com
posición de los depósitos varía de las 
arenas a los fangos orgánicos e inor
gánicos. Una de los fuentes de los se
dimentos depositados es el Río Rímac, 
Río de curso rápido. Sus depósitos 
h'Jn rellen::~do una gran extensión del 
área situado al norte del rompeolas 
Norte y como está averiado dicho 
rompeola, se han depositado arenas y 
fangos en lo dársena interior. 

·Además de la dársena . el canal 
de entrada a la misma está sujeta a· 
sedimentación de partículas muy fi
nos que contienen gran cantidad de 
material orgánico. 
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Callao tier.e uno sedimentación 
a .• uol de 300,000 m3. Este puerto 
tiC'ne su propio equipo de drogado 

Soloverry es un nuevo puerto, 
construido en costo arenoso . Tiene 
doc; rompeolas de hormigón armado, 
uno de los cuales está provisto de u 
no moderno instalación de cargo me
cánico de azúcar o granel y mela
zas. El petróleo se importo median
te uno '•olizo de amorre y un oleo· 
dueto submarino . 

El puerto no tiene protección no· 
turol contra el oleo¡e del Pacífico, yo 
que Soloverry es un único puerto pe 
ruano no ubicado en uno bohío na
tural. Se han real1zado extensas in
vestigaciones sobre modelo a escalo 
reducido para el trazado del puerto . 

Debido a su ubicación en mar a
bierta y la naturaleza de la costa, 
Soloverry sufre de dos problemas co
nocidos: 

-La penetración de las olas en lo 
dársena . 

-Lo sedimentación asociada a lo 
perturbación del transporte 1 ita
rol de areno por los muelles o 
rompeolas. 

En conexión con el primer pro
blema, la penetración de las olas en 
la dársena del puerto es ton seria que 
las embarcaciones a veces se ven o
bligadas o abandonar los amarrade
ros . 

Relacionado con el transporte li 
toral de areno en la dirección del nor 
te , existe un aumento considerable de 
areno al sur del rompeolas meridio-

nol y uno enorme erosión en lo parte 
septentrional del rompeolas del norte 
que ha demolido cierto número de e 
dificios, y constituye un peligro para 
la carretero de TruJIIIo. Como lo dár
sena del puerto es bastante pequeño 
y no está alimentado por ríos ni otros 
fuentes naturales ocuát1cas, lo velo
Cidad de la mareo bo¡o no es suf i
Ciente poro mantener lo canal de l 
puerto o lo profundidad actual, por 
lo cual, en el terminal del rompeolas 
se va rellenando rápidamente lo ca 
nal de acceso hasta el nivel natural 
del fondo mermo. 

Estos problemas han sido ob¡eto 
de d1versos estudios, desde que se ter
minó la obro en 1964. Se han e¡ecu
todo investigaciones adicionales so
bre modelo o escalo reducido, tonto 
por los proyectistas del puerto, seño
res George W1mpey y Cío. Ltdo. y 
por lo Estación de Investigaciones Hi
dráulicos de Wollingford, Inglaterra. 
El Prof. Lundgren de D1nomorco ha 
estudiado también la situación y ha 
dado su opinión sobre el asunto . 

El bajo que se ha desarrollado 
en el cabezo del rompeolas es la cau
so del incremento de la penetración 
de olas en la dársena; el bo¡o causa 
una refracción mayor que la estimo
do en el proyecto original . Por eso 
los técn1cos han recomendado el res
tablecimiento de la dársena del puer
to en la formo originalmente proyec
tada y la restauración de la profun
didad de 1 l m. de lo canal de acce
so . 

Los trabajos de drogado fueron 
e¡ecutados en 1967 y en 1968. Los 
trobo¡os realizados por el "Oficial de 
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Mor Landa" en 1967 fueron corono 
dos de éxito. En un t rimestre se re
movieron 600 . 000 m3. Sin embargo, 
no se conservó el proyecto original 
de lo dársena y lo canal de entrado, 
por c reerse más económico el despla 
zam ien to de lo cana l de acceso más 
allá de lo cabece ro del muelle . Por 
ello quedó si n resolver el problema 
del aumento del oleaje en lo dárse 
na del puerto . Los sondeos de mar
zo de 1968, indicaron nuevos depósi
tos de areno; por lo cual se reanudó 
e l d rogado en 1968, pero esto vez 
con poco éx ito . Los averíos de lo dro
go y su poco rendimiento, causado 
por lo fuerzo del oleaje , dieron como 
resu ltado lo eliminación de 230.000 
m3 . solamente en un período de 3 
meses, que resulto ser demas iado pe 
queño poro uno mejoro significativo. 

Será necesario el restablecimien
to de los áreas de drogado del puerto 
de conformidad con el proyecto ori 
ginal y mantener estrictamente estos 
n ive les . 

Aporte de los dos compañas de 
drogado, no se hizo otro, después del 
año 1964 . A causo de ello se redu · 
¡o lo prof..mdidod de lo canal de en
trado . Por eso, lo maso de areno li
toral empujado por el aguo se depo
sito menos, posando de largo porte de 
e llo, sin depositarse en lo dársena . 
Uno vez ahondado lo canal se depo
sitará uno gran cantidad de lo maso 
de areno litoral que el aguo empujo, 
produciéndose uno mayor sedimenta
ción en lo dársena. Evidentemente se 
ha establecido cierto equilibrio, con 
lo cual casi todo lo areno litoral po 
so de largo . 

Voy o trotar ahora el puerto de 
Ch imbote . 

Ch imbote dispone de protección 
natural contra el oleaje del Pacífico. 

El h interland del puerto, o seo, 
el área del valle del Río Santo, se es
tá desarrollando rápidamente. Se han 
emprendido algunos proyectos de de
sarrollo en el terreno de lo agricultu
ra y de lo energía hidroeléctrico. Lo 
industrio pesquero se está desarro
llando grandemente; lo exportación 
de harina de pescado que ero de 
290 . 000 toneladas en 1961, alcanzó 
las 700 . 000 en 1968, mucho más 
que lo de los otros puertos peruanos. 

Al ampliarse los factorías de hie
rro y acero de Chimbote, surgió lo 
necesidad de nuevas instalaciones por
tuarios paro el manejo mecánico de 
minerales (de Son Juan), coque (prin
cipalmente de Europa) y productos a
cabados. 

Poro el nuevo muelle se drogó 
uno dársena de 35 pies de colado. 
Los trabajos de ampliación del puer
to fueron terminados en 1968. 

Los cantidades del drogado acu
mulado son un poco superiores o los 
200. 00 m3., mientras que los can
tidades anuales de mantenimiento de 
ben ser de unos 1 00. 000 m3 . Los 
sedimentos depositados consisten en 
fango con un porcentaje elevado de 
material orgánico. 

Veremos ahora lo que sucede o 
Poito. 

El puerto de Poito, está ubicado 
en una bohío natural. Está rodeado 
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por el desierto costero que termino 
¿n rocas escarpadas que en algunos 
1ugares están sometidas a erosión . 

El puerto, cuyas obras de moder
nización fueron terminados en 1964, 
se dedica principalmente a la expor
taciÓn de mercandas a grÓnel (algo
dón y harina de pescado). La tmpor
tación consiste en carga general y pe
tróleo. Debido a la sequía imperante 
en el norte, ha ido declinando en los 
últimos años el volumen de la carga 
manipulada. 

Ha sido construido un muelle so
bre pilones de hormigón armado en 
uno dó ·5ena, dragada hasta 35 pies 
por deba¡o del nivel de referencia. 

Actualmente las necesidades de 
dragado acumulado son del orden de 
los 300,000 m3. El promedio anual 
de sedimentos se estima en unos 
60.000 m3. 

Por último, examinaremos Pisco, 
Supe, Huacho y Chancoy. 

El puerto de Pisco/Punta Peje
rrey manipulo un volumen de cargo 
en constante aumento, pnncipolmen
te exportación a granel de harina de 
pescado y minerales de cobre. 

Entre 1965 y 1968 ha doblado 
casi el volumen de lo cargo manipu
lado que se cifra en 850.000 tone 
lados. 

El nuevo puerto de Funta Peje
rrey, perfectamente abrigado contra 
el oleaje del Pacífico, consiste en un 
muelle de 700 m. de longitud poro 
buques de mucho calado, más 270 

m . de espacio poro lo ubicactón de 
pequeñas embarcaciones; delante del 
muelle se ha dragado uno dársena 
con una profundidad proyectado de 
38 pies. 

El análisis postenor del draga
do, sondado en Marzo de 1969, mues
tra que los profundidades efectivos se 
sitúan entre los 41 y 42 pies . 

El volumen de sedtmentación a
nual es de 100,000 m3. 

Al norte de Lima se han estable
cido algunos puertos de lanchones en 
bohíos protegidas contra el oleo¡e. 
Son los puertos de Supe, Huacho y 
Chancay que están equtpados con un 
muelle principal poro el transbordo 
de cargo mediante lanchones de 50 
toneladas y poco calado. La principal 
función de estos puertos es manipu 
lar harina de pescado poro la expor
toctón. Existen planes paro la cons
trucción de un nuevo puerto en aguas 
profundas, Norte Chico, que reempla
zará eventualmente los tres puertos 
de lanchones. 

Solamente en Huacho existen 
problemas de profundidad, causados, 
probablemente, por sedimentos de un 
canal de drenaje que desemboco cer
ca al muelle . Las autoridades de Hua
cho han conseguido, sin embargo, re
solver el problema. Los montones de 
arena de lo playa han sido retirados 
con excavadoras, con lo cual resulto 
L.;nO profundidad mayor a lo largo del 
muelle. Además se ha desplazado la 
embocadura del canal de drenaje, lo 
que detendrá con todo probabilidad 
la formación de acumulaciones en la 
playa. 
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Por esta razón es que los técni 
cos han expresado que se puede pres
cindir del Puerto de Huacho en cuan
to a las necesidades de dragado en 
los puertos peruanos. 

Prioridad del dragado de 
mantenimiento.-

A petición del Gobierno del Perú, 
el Gobierno de los Países Bajos acep
tó, en el año 1969, realizar un estu
dio de las necesidades para el man 
tenimiento del dragado en los puer
tos peruanos. La Dirección de Asis
tencia Técnica Internacional del Mi 
nisterio de RR. EE., en la Haya, for
muló los objetivos del estudio y encar
gó su ejecución a NEDECO, Consul
torio Neerlandés de Inglaterra , el que 
ha concluido lo siguiente: 

a . -Resulta claro que para man
tener debidamente los accesos a los 
puertos y dársenas, el dragado debe 
repetirse periódicamente. Esto impli 
ca el que la(s) draga(s) deberán des
plazarse de puerto a puerto. El t iem
po del desplazamiento resulta impro
ductivo, por lo cual deberá reducirse al 
mínimo. Por eso es importante man 
tener largos intervalos entre las ope
raciones consecutivas de dragado en 
cada puerto, o sea, que deberá per
mitirse cierto porcentaje de sedimen
tación entre dos dragados. Esto se 
consigue creando un espacio de reser
va para la sedimentación, dragando 
por debajo de la profundidad requeri 
da para la navegación. 

b .-Normalmente esta sobre
profundidad se limita a unos pies so 
lamente. El exceso de profundidad 

incrementa la sedimentación y puede 
perjudicar la estabilidad de los talu
des y estructuras. Como la sedimen
tación en la mayoría de los puertos 
peruanos es un proceso gradual, rela
tivamente lento, perece posible tener 
intervalos periódicos de un año, dra 
gando una proh¡ndidad con un exce
so de 3 pies o algo menos, lo cua l es 
bastante aceptable. 

e. -Sin embargo, no parece po
sible el intervalo de un año entero en 
el puerto de Salaverry. El grado de 
sedimentación en el puerto, en rela 
ción con las dimensiones de la dárse
na, es demasiado grande para reali
zar el espacio tope de reserva ade
cuado. Será necesario ejecutar son
deos regulares en Salaverry para de
terminar cuándo deberá. tener lugar 
el siguiente dragado, debiendo estar 
disponible la draga en corto tiempo. 
Vale la pena dedicar especial aten
ción al mecanismo de sedimentación 
en Salaverry, y estudiar los efectos 
del dragado sobre dicho mecanismo 
con el objeto de poder establecer el 
programa más adecuado. 

El espacio de reserva a dragar 
por debajo de la profundidad requeri
da, depende de un número de facto 
res que no pueden determinarse ni 
analizarse dentro del marco de este 
estudio. Un cálculo somero presenta 
una cantidad total del orden de 
1 ,000 . 000 de m3 . 

Es evidente que la creación de 
un espacio de reserva para la sedi 
mentación por debajo de la profun
didad proyectada, implica no sólo el 
dragado de los sedimentos que se han 
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depos itado recientemente, sino tam
bi '•n ..::fel suelo original de carácter 
más cohesivo. 

d .-Debe hacerse algunas ob
servaciones acerca de las obras de 
dragado inicial poro extensión de 
muelles, etc . Perú ha completado re 
cientemente un vasto programa de 
desarrollo, por lo cual no será nece
sario ejecutar extensiones de impor
tancia en un próximo futuro. 

Sin embargo, continuarán los 
traba¡os de desarrollo en pequeña es
ca la como los del Ca llao. También 1 

se prevé cierto drogado en pequeño 
e~ola po-a el desarrollo de Chimbo
te, Paita y Punta Pejerrey . Es eviden
te que tales proyectos no se e¡ecuta
rán simultáneamente, además al ter
minar los mencionados comenzarán 
otros . Parece realista contar con un 
dragado inicial promed1ado anual de 
unos 300. 000 m3. Esta cantidad es 
tan ins1gn1ficante que resultaría poco 
razonable encargar la ejecución de 
los trabajos a contratistas que tuvie 
sen que traer sus equipos desde muy 
lejos. Por eso deberá ejecutarse este 
fraba¡o con equipo peruano. 

e .-La naturaleza del trabajo y 
las cond iciones bajo las cuales ha de 
ejecutarse el dragado puede resumir
se como sigue: 

l . -Las áreas a dragar están ocupa
das frecuentemente por buques 
mercantes, las actividades de 
dragado no deberán obstaculizar 
el tráfico; 

2 . -La draga debe navegar a lo lar
go de la costa del Perú para ser 
vir varios puertos, 

3 . - Una parte importante del traba
jo de dragado debe ejecutarse 
durante olea¡e moderado; 

4. - La mayor parte del fondo a re
mover consiste en depós itos re 
cientes de fango, arcillas blan
cas y arenas de grano f ino a me
dio; incidentalmente durante el 
dragado inic ial y en caso de 
creación de espacios de reserva 
para sedimentación se encontra
rán suelos cohesivos . 

S. -En Saloverry, puerto que necesi
ta el mayor porcentaje de traba
jo, es preferible que la descar
ga de fangos tenga lugar cerca 
de la playa de erosión a sota
vento del puerto, y en conse
cuencia en aguas poco profun
das. Estas condiciones indican 
que la mayar parte del trabajo 
es de arrastre. 

Si no es posible ejecutar el dra
gado por una draga de arrastre, pue
de aplicarse una draga de succión 
cortador, pero esto sólo se refiere a 
una parte ínfima del trabajo total. 

f. -El orden de magnitud de 
las cantidades a dragar, y la ind ica
ción del tipo de suelo a remover opa· 
rece en la tabla siguiente : 



LOS PUERTOS D EL PERU Y S US ACCESIBILIDADES ... 35 

P U E R T 0: Cantidades estimacf.as, a dragar en ml. 

1- 1- 1970 dragado anual de tipo de Suelo 
dragado acumulado mantenimiento 

S.:Ji averry 1'500,000 

Ca llao 300,000 

Ch imbote 200,000 

Paita 300,000 

Pisco/ Pta . Pejerrey 300,000 

T o t a 1 2'600,000 

Continúa mencionando este im
portante estudio de NEDECO que de 
las cuatro categorías de trabajos: 
mantenimiento, dragado acumulado, 
espacio de reserva y dragado inicial, 
este último exige, evidentemente, la 
menor prioridad . Los trabajos de 
dragado inicial se aplican en casos 
de extensión de puertos y obras se
mejantes, mientras que las otros tres 
categor:as son necesarios paro la u
tilización completa y eficaz de las 
instalaciones portuarias ya existentes. 

De los tres categorías restantes 
lo de mayor urgencia es la del dra ·· 
godo acumulado. Mientras na se eli
mine todo el drogado acumulado no 
se puede hablar de drogado de mante
nimiento. El espacio de reserva sólo 
puede crearse, pues, uno vez elimino
do el drogado acumulado. Parecería 
quizás lógico el dragar los espacios 

1 a 1'500,000 arena/ fango 

300,00 arena/ fango 

100,000 fango 

60,000 fango 

150,000 fango 

1 . 6 a 2 . 1 mi llenes 

de reserva después de el iminar el dra
gado acumulado, antes de trasladar 
la draga a otro puerto. Sin embargo, 
€Sto implicaría uno demora en la me
jora de otros puertos. Además, el dra
gado de espacios de reserva requeri
rá en la mayoría de los cosos un e
quipo diferente del utilizado para la 
eliminación del dragado acumulado, 
a causa de la mayor cohesión del fon 
do. Por eso es lógico notar la dife
rencia entre dragado acumulado y 
dragado de espacios de reserva, dán
dole prioridad al primero. 

En relación con el orden de im
portancia del dragado de puerto, NE
DECO prestó cierto atención a esta 
cuestión, sugiriendo las prioridades si

guientes: 

1 .-Callao, puerto público de mayor 
tráfico . 
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2. -Chimbote, segundo puerto por él 
110iumen de trt1fico, que tiene di
ricultodes en cuento o focilido
jes paro los embarcaciones. 

3. -Soloverry, con uno grave pérdi 
da de profundidad, y con los di
ficultades que origino lo pene
tración del oleaje en lo dársena 
del puerto, lo cual restringe los 
operaciones portuarios conside
rablemente . 

4 .-Poito, donde actualmente sólo 
puede utilizarse porte del mue
lle. 

S . -P1sco Punto Pe¡errey, o cuyo 
dársena se le dio in icialmente 
profundidad suf1c iente, según 
hemos dicho antes, no presento 
dif1cultod alguno . 

Estos pnondodes deberán venf l
corse, apoyándose en considerac iones 
económicos. Los informaciones pos 
tenores acerco de lo sedimentoctón 
que se hoyo producido en los diver
sos puertos, puede originar os1mismo 
comb1os en los pnoridodes . 



Apuntes sobre Estrategia 

La inquietud por la Estrategia 
Militar parece ir acrecentándose día 
a día, puesto que puede considerarse 
como un campo de estudio altamen 
te dinámico y que promete seguir 
siéndolo. 

En la actualidad, existen más na
ciones, más científicos, más ejércitos, 
armadas y fuerzas aéreas; más armas 
infinitamente más poderosas y poten
tes; más preocupación por el poderío 
militar, más escritos y más grupos de 
investigaciones que jamás hubieron 
antes. 

Como Oficiales de Fuerza Arma
do, cabe que nos preguntemos: ¿Que
remos participar en este gran interés 
por la Estrategia Mil itar? ¿Queremos 
hacer nuestro aporte al campo de la 
Estrategia Militar? . Si nuestra res 
puesta es afirmativa, entonces lógi
camente cabe preguntar: ¿Cuáles son 
los requisitos para alcanzar el pensa
miento requerido? ¿Cuáles son las 
condiciones conducentes a la facul-

Por el Capitán de Fragata A . P. 

JULIO DE LOS RIOS 

tad creadora? ¿Cómo se aprende:> 1¿Pm 
la experiencia:> ¿Leyendo:> ¿Escuchan
do:> ¿Hablando? 

Esto parece, en sí, un desafío y 
ciertamente, lo es . Tenemos ante no
sotros una serie de estud ios e infini
dad de libros escritos sobre Estrate 
gia y Estrategia Militar . Considero 
por esta razón que la mejor manera , 
para comenzar, de brindar algo posi 
tivo y de u ti 1 idad en Estrategia es leer 
a quienes están al día en esta mate
ria y nos dan ideas precisas y concre 
tas de la Estrategia, su enfoque espe
cial y los alcances que en la actuali
dad tiene. 

Con este propósito, se proporcio
na un extracto de lo que el Almiran 
te (r), de la Marina de los Estados 
Unidos de América, Henry E. Eccles 
titula: "Resumen de conceptos Prin 
cipales", en el Capítulo IV de su li 
bro "Conceptos y Filosofía Militar" . 
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RESUMEN DE CONCEPTOS 
P 1 Cl PALES.-

Extractos de "Military Concepts 
and Philosophy" de Henry E. Eccles 
(Capítulo IV). 

" Debemos estar contentos que el 
poder es un subproducto del entendi
miento". 

Jacob Bronowski 

Consideraciones Generales. 

La explosión de la ciencia y tec 
nología de la post-guerra se ha com
binado con la explosión política de 
pa íses rac1entes, para produc1r una 
situoc1ón desconcertante, paradógíca 
y contradictoria en los sucesos mun
diales. 

Esta situación tiene implicancias 
política-militares de la más grave for
ma, que son excesivamente peligro
sas por el potencial destructivo de mi
siles termonucleares. 

En esto situación confusamente 
pel1grosa, es esencial que sea esta 
blecido el mayor grado practicable de 
armonía entre los líderes políticos y 
militares de la nación. Ya que esta 
armonía es dependiente principalmen
te del carácter y percepción de indi
viduos, también requiere un alto gra
do de unidad conceptual. 

La conducción de la guerra, o 
más prop1amente conflicto humano, 
es un arte y no una ciencia, pero su 
práctica ex1tosa está basada en un 
conocimiento seguro de la ciencia. 
Mientras el arte emplea la ciencia, el 
arte sale deliberada y conscientemen -

te de princ1pios científicos de cuando 
en cuando. 

De esta manera, mientras el ar
te militar no depende exclusivamente 
de la ciencia, debe usar la ciencia no 
sólo en el desarrollo de armas y fuer 
zas sino en las áreas más complejas 
donde la organizaciÓn de gente y el 
empleo de fuerzas estén comprometi
dos . Una filosofía común entre aque
lla (esa) responsabilidad es esencial 
si la unidad de esfuerzo va a ser ob
tenida. 

Hay una unidad mil 1tar esencial 
a la filosofía militar y esta unidad 
puede ser mejor expresada en grupo 
de conceptos coherentes relacionados. 
Sin embargo, coma los sucesos mili
tares son parte de la humanidad, po
demos esperar el encontrar contradic
ción y paradoja en el desarrollo y a 
plicación de los conceptos y principios 
militares. 

Los conceptos políticos más im
portantes de nuestra saciedad están 
bien expresados en la gran literatura 
de la civilización occidental y en los 
grandes documentos de la historia de 
los Estados Unidos. Por otro lado, 
los conceptos militares han sido com
plicados y confundidos por la explo
tación tecnológica, por luchas de 
prestigio y poder y por el crecimien
to de una vasta burocracia. En el 
medio de este crecimiento, el control 
civil sobre las sucesos militares no só
lo ha sido reafirmado en el más alto 
nivel de dirección y política, sino que 
se ha movido en muchos detalles de 
operación y administración. Por con
siguiente, los conceptos militares ne-
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cesiton se r re -examinados y lo teoría 
militar debe fo rmu larse nuevamente 
de modo que se esclarezco el pensa
miento militar y ayude en mantener 
uno armonía político-militar . 

Lo Teoría militar nunca puede 
ser fo rmu lado o expresado con lo pre
c isión que demandamos de lo teor ía 
en los cienc ias f ísicos . No podemos 
esperar que sea perfecto o permanen
te . Consiste, mas bien, de un conjun
to de conceptos, un grupo de interre
la c iones de causa y efecto. Estos con
ceptos son desarrollados fuero del a 
náli sis de la historio, de registros y 
e jemplos del pasado . Lo teoría nun
ca 'resolverá un problema militar; a 
rro jará luz sobre él y asistirá o aqué
llos que t ienen responsobi 1 idod y au
tor idad . 

Lo claridad semántico es nece
saria en todos los campos del pensa 
miento militar paro evitar confusión, 
deliberada o inadvertido, que han 
conducido o serios dificultades. En 
particular, un mal entendimiento de 
la naturaleza, de la estrategia y uso 
frecuente y equivocado del término 
" estratégico" no sólo causo confu
sión en la terminología militar sino 
tamtlién muros semánticos y malos 
concepciones que afectan adverso 
mente el pensamiento de los planifi 
cadores mi litares . Esto tiene efectos 
adversos posteriores en lo composi
c ión de fuerzas armados y en educa
ción polít ica y militar. 

Ni la seguridad nacional ni lo 
soberanía nacional pueden ser abso
lutas; varias y variantes riesgos, ven
tajas y desventajas, deben ser peso -

dos. En el mundo moderno, de desa 
rrollo tecnológico rápido e interde
pendiente, no existe noción que seo 
completamente outosuficiente. 

Por consiguiente, es necesario 
un alto grado de cooperación interna
cional poro el progreso económico. 
Además, muchos formas de coopera 
ción mundial y regional son necesa
rios poro aliviar los causas de conflic
to violento. Desde que los factores 
económicos limitan los fuerzas de 
combate que pueden ser creados y 
desde que los condiciones modernos y 
armas requieren sistemas defensivos 
que se extiendan más allá de los 
fronteros de nuestro propio país, si 
gue que un alto grado de coopera
ción militar regional es requerido po
ro aumentar al máximo lo seguridad 
nocional . Si tal cooperación va o ser 
efectivo, debe incluir varios privile
gios de autoridad. A mayor velocidad 
y poder de armas, mayor debe ser lo 
autoridad concedido poro mondar con 
lo certeza y confiobilidod del sistema 
de control de comando . 

Por el otro lodo, intentar maxi
mizar lo soberanía nocional produce 
actitudes y poi íticos altamente nacio
nalistas. Estas políticos nacionalistas 
tienden o excluir los privilegios de 
autoridad necesarios poro obtener 
máximo cooperación. En esto formo, 
es cloro que lo seguridad y soberanía 
nocional no pueden ser maximizados 
al mismo tiempo. Los intenciones de 
aumentar ambos, seguridad y sobe
ranía, parece producir el estado de a
lerto altamente centralizado que en 
nombre de la seguridad adopto polí
ticas agresivos, con el fin de oumen -
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tor sus propios recursos. Estas polí
t "c::a agresivas har. inducido, a su vez 
el conflicto de destrucción de la se
guriCJod y soberanía. En una alianza, 
un punto es alcanzado en forma rápi 
do donde a fin de aumentar uno, el 
otro debe ser reducido. Nadie puede 
predecir exactamente qué rumbo to
marán los eventos cuando un conflic
to armado comienza en forma poten . 
te. 

Al presente, no hay indicación 
de que los mayores resultados de po 
der y fuerza puedan ser el1minados 
por cambios de organizaciÓn o por 
acuerdos internacionales. La natura
leza del mundo y el poder nac1onal y 
tos consideraciones que mfluencian 
el uso de la fuerza, sin embargo, han 
cambiado grandemente en los recien
tes años. Las llaves gemelas para el 
entendimiento del empleo del poder 
y fuerza en un mundo de conflictos 
humanos descansan en el entendi
miento de la naturaleza de la estra
tegia y la naturaleza del comando. 

El concepto de estrateg1a como 
"la dírección amplia de! poder poro 
establecer control con el f1n de obte 
ner ob¡etivos", proporciona una base 
fundamental sólida para el desarro 
llo de conceptos mós ampl íos. 

Los sucesos de lo última genero
Clan han enfatizado claramente la 
necesidad de gran flexibilidad en la 
conducción de sucesos polít1co-mil1 -
tares La flexibilidad estratégica es 
un otnbuto esencial del s1stema mili
tar de un gran poder moderno. Por 
esta razón, los conceptos expresados 
aquí hon s1do desarrollados de tal 

manera que proporcionen un funda 
mento intelectual coherente para el 
desarrollo de tal flex1bdidad estrate 
gica. Por consiguiente, la filosofía 
básica de este trabajo está expresado 
en un grupo de conceptos relativos de 
conflicto, estrategia, logística, tácti
ca y armas; comando, decisión y orga
nización . Estos conceptos proporciO
nan un fundamento poro una teoría 
amplia de la guerra moderna. 

La guerra moderna no es Sim
plemente el choque formal de fuer 
zas armadas hostiles con un comien
zo y un f1nal, con un v1ctorioso y un 
derrotado. En lugar de ello, es todo 
el espectro o coso contmuo del con
flicto humano y tiene muchas áreas 
y aspectos que son cambiantes y tras
ponibles. El propósito de una Nación 
no es s1mplemente "vencer"; para la 
victona "en su viejo sentido absolu 
to", ya no es posible un choque en
tre las mayores potencias. El propó 
s1to de engancharse en este conflic 
to es obtener objetivos polít1cos . Las 
contradicciones y paradojas de nues
tra revolución politico-Militar, hacen 
el análisis de tales objet1vos no sólo 
más difíciles que en el posado sino 
más importantes. El problema del 
empleo efectivo del poder y de la 
fuerza en tal conflicto continuado, es 
excesivamente d1fícil y requiere una 
mezcla de sabiduría y coraje políti
co y militar . 

Ya no existe una d1stinc1ón real 
entre paz y guerra. Hay una conti 
nua acción recíproca de amenaza y 
contra-amenaza con variación de a
piiCOCiones de todos los elementos del 
poder nacional y con vanación de 
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empleos de las herramientas y armas 
de confl1cto, incluyendo lo fuerza mi 
litar abierto o cubierto, subversión, 
SOCOtOje, insurgencia, violencia del 
populacho y terrorismo. Donde seo, 
yo seo por consentimiento tácito o a
cuerdo formol si uno de los herra
mientas de conflicto está limitado en 
su empleo, lo importancia de los otros 
herramientas de conflicto aumento, o 
menos que dos nociones contrincantes 
modifiquen sus objetivos al mismo 
tiempo. 

El comandante militar debe es
tor preparado en todo tiempo poro 
hacer uso apropiado, efectivamente, 
de fuerzas de combate como está dis · 
puesto por la más alto autoridad po
lítico. A veces la autoridad política 
impondrá tediosas y, aparentemente, 
restricciones arbitrarios sobre el em
pleo de armas por el comando mili
tar y sobre su libertad de acción. Es· 
to creo un problema especial paro los 
hombres en el comando efectivo de 
fuerzas operativos enganchados en 
combate. El comando militar debe 
hacer decisiones de vida o muerte. 
Debe mantener morales y entusiasmo 
de combate en sus hombres mientras 
acepto restricciones tácticos y quizás 
severos derrotas tácticos impuestos 
por consideraciones políticos. Esto 
situación, o su vez, creo la necesidad 
de uno unidad de concepto muy es
pecial y nutrido de mutuo y recípro
co responsabilidad entre el Coman
dante combatiente y su superior polí
tiCO. 

Al mismo tiempo que estos con
sideraciones vitales de político militar 
estén operando el problema de Co-

mando es más complicado por la ne
cesidad de bueno administración de 
los asuntos militares. Las considera
ciones político-económicos requieren 
muy cuidadosos estimados de presu
puesto y control estricto del mismo. 
Algunas personas, fascinados por los 
aspectos obvios de la administración 
del problema, llegan o la falso con
clusión que lo administración y el co
mando son sinónimos. De esto ma
nero, ellos ignoran el duro hecho de 
que el Comando debe compartir con 
decisiones de vida o muerte, de uno 
naturaleza roro vez o quizás nunca 
entendida, aún estudiado por espe
cialistas en economía o en adminis
tración. Más aun, pueden follar en la 
aplicación del criterio militar en lo e
fectividad de combate también como 
el criterio de economía presupuesta
rio al trabajo del Departamento de 
Defensa. 

De lo precedente, es obvio que el 
alto comando militar debe ser uno 
mezclo de profesionales civiles y mi 
litares. Lo dimensión de la toreo re
quiere también uno combinación de 
autoridad de comando y estado ma
yor consejero, con estados mayores e
jecutando frecuentemente comando 
actual, porque el trabajo es demasia
do vasto y demasiado complejo paro 
ser llevado o cabo por una solo cade
na de comando puro. 

De esto manero, el comando es 
difundido y compartido entre profesio
nales civiles y militares, entre ejecuti
vos y ayudantes de estado mayor, entre 
comandantes y estados mayores, en
tre gerentes de negocios y comandan
tes de combate. A menos que poda-
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mos establecer conceptos militares 
mutu ... mente oprec iodos y un concep
to icleol de comando mutuamente 
comprendido, esto difusión y compor
tamiento de autoridad puede condu
Cirnos o confusión, frustración, gran 
pérdida, desastre nocional y aún o lo 
destrucción de nuestro civilización. 

Los Fundamentos de Com:~ndo, Estra 
teg ia, Tódica y Logística.-

El Comando tiene lo responsabi
lidad de crear fuerzas combatientes, 
de apoyar fuerzas de combate, de 
emplear fuerzas de combate. 

Estr tegio es lo dirección amplio 
de todos los elementos de poder poro 
controlar situaciones y áreas con el 
fin de conseguir objetivos. 

Táctico es el empleo inmediato 
de fuerzas y armas específicos poro 
obtener los objetivos específicos de 
terminados por lo estrategia. 

Lo logístico es lo creación y o
poyo continuado de armas y fuerzas 
de combate poro ser empleados tácti 
camente poro obtener objetivos estra 
tégicos . 

Lo estroteg1o está dirigido al es
tablecimiento de control. Estrategia y 
destrucción no son sinónimos. Lo es
trategia empleo lo destrucción sólo 
cuando no hoy un comino mejor poro 
obtener control. 

Uno solo armo no puede ser pro
piamente llamado armo estratégico . 
El empleo inmediato de cualquier 
fuerzo o armo es táctico sin importar 
su nombre. El efecto último, "consi 
derado en conjunción con el empleo 

de otros armas y elementos de poder, 
es estratégico" . 

Lo disuoción en sí mismo no es 
uno estrategia válido. Es sin embar
go, un aspecto importante de la estra
tegia. 

Un concepto estratégico consis
te de uno declaración verbal especifi
cando: 

Qué controlar. 

Por qué controlar. 

Qué grado de control es neceso-
río . 

Cuándo establecer el control . 

Cuánto tiempo mantener el con
trol. 

Cuál es el esquema general de 
control. 

El concepto de estrategia de ser 
el arte de control, se aplico o todos 
los tipos y foses de conflicto humo
no y es pertinente especialmente o lo 
conducción de guerra revolucionario o 
guerra de guerrillas. 

Lo aplicación práctico de un con
cepto estratégico consiste de un gru
po de operaciones tácticos específicos 
que deben ser precedidos y apoyados 
por acciones y operaciones logísticos. 

En otros palabras, el planeo
miento operacional práctico, comien
zo con los siguientes informes: 

Lo Misión 

Los Característicos del Teatro. 

Los Fuerzas Involucrados. 

El esquema de maniobro o acción 

Lo intensidad de lo occ1ón 
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Lo coordinación y duración de 
a cción. 

Por medio de lo aplicación de los 
factores logísticos de ploneomiento o 
estos elementos del problema, uno 
calculo los requerimientos logísticos 
de tiempo-fose poro "crear" y "apo
yar" durante este " uso" táctico, los 
fuerzas de combate necesarios. Esto 
es : qué:> cuánto? dónde? cuándo:> 

De esto manero, el ploneomien 
to operacional consiste en uno "mez
clo ínti mo" de "pensamiento táctico" 
y "logístico" poro llevar o cabo "con
ceptos estratégicos". " Esto unidad 
conceptual y coherencia es esencial, 
poro activar lo acción militar decisi 
vo en cualquier tipo de conflicto hu 
mono". 

Reafirmando lo rela·ción en tér
minos ligeramente diferentes nos con
ducen o ideos importantes más am
plios: 

Los operaciones consisten de u
no mezclo de acción táctico y acción 
logístico poro obtener los objetivos de 
lo estrategia . 

Los consideraciones estratégicos 
gobie rnan el empleo amplio de los 
fuerzas de combate . 

Los consideraciones tácticos go
biernan el empleo específico de los 
fuerzas de combate. 

Desde que lo logístico es el puen
te entre lo economía básico de uno 
Noc ión y los operaciones de los fuer
zas de combate, los factores econó
micos limitan los fuerzas de combate 
que pueden ser creados, mientras que 

los factores logísticos limitan. los fuer
zas de combate que puedan ser em
pleados. 

Consecuentemente, tonto los fac
tores económicos como los logísticos 
deben ser considerados en lo creación 
y empleo de fuerzas militares y en el 
enjuiciamiento prudente de varios re
comendaciones como político y orga
nización. 

Lo logístico y lo economía no 
son sinónimos. Hoy importantes aun
que su ti les diferencias . 

El Comando miro lo logístico co
mo si fuero un grupo de funciones 
técnicos que deben ser coordinados y 
combinados poro proporcionar el o
poyo más efectivo sostenido poro fuer 
zas de combate. 

Lo perspectivo técnico troto de 
lograr lo máximo efectividad con eco
nomía en uno función particular téc
nico. 

El Comandante debe entender el 
alcance y lo naturaleza de los proble
mas técnicos de codo función espe
cial logístico. P.ero o veces debe sa
crificar los intereses de uno o más 
funciones técnicos por el interés de 
lo efectividad del comando total. 

Por consiguiente, el Comandante 
debe entender los principios logísticos 
de causo y efecto con el fin de tomar 
decisiones sabiamente. El principio 
de lo "bolo de nieve logístico" es el 
más importantes de éstos. Este prin
cipio expreso el pensamiento de que 
los actividades logísticos tienden na
turalmente o crecer en uno medido 
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desordenada y a rodear el duro núcleo 
del a, .vyo esencial de combate con u
na or:umulación de información no 
esencial para la cual existe usualmen
te una ¡ustificación plausible . Si el 
comando no toma medidas de preven 
ción positivas, esta acumulación no 
esencial se desarrollará negativamen
te, sobre todo el sistema de defensa, 
bloquea la provisión y flu¡o de las co
sas fundamentales y origina que todo 
el sistema e convierta lento e irres
ponsable a las necesidades de la si
tuación milttar . 

El Comando transformo el po
tencial do:> guerra en potencia de com
bate, por el control y uso del proce · 
so log ístico . Por consiguiente, un co
mandante debe tener el m1smo con
trol sobre las fuentes de logística a 
Signados a él así como las tiene so
bre las fuerzas tócticas asignadas . 

La logíst ica es una y, al mismo 
t1empo, el elemento militar en la eco
nomía de la Nación y el elemento e
conÓmiCO en sus operaciones milita
res. 

El sistema logístico debe estar 
en armonía con el s1stema económico 
de la nación y con los conceptos tác
ticos y medio ambiente de las fuer 
zas de combate. 

Lo logística debe ser vista como 
un Sistema, porque actúa como un sis
tema . Sin embargo, existe considera
ble diferencia de opinión como si de
biera ser un sistema monolítico sim 
ple o un grupo de sistemas coordina
dos. 

El s1stema o sistemas logísticos, 
deben estar completamente integra-

dos con los s1stemas para el comando 

y control de las actividades de com 

te . 

La Logística debe ser considera 

da en dos partes, logística del produc

tor y logística del consumidor. 

La Logística del productor co
mienza con las fuentes de matenal y 
humanos de la Nación en su medio 
ambiente económico básico; y por un 
proceso que es administración de ne 
gocios y control , crea las armas, equi 
pos, pertrechos, servicios y personal 
entrenado que vienen a ser las unida
des militares organizadas de comba
te y apoyo de las fuerzas armadas. 

La Logística del consumidor es, 
primero, el proceso de conversión de 
armas y equipo producido por la eco
nomía negocios y acciones industria
les de la logística del productor den
tro de instalaciones militares comple
jas y organizadas, unidades de com
bate y unidades de apoyo; y segundo, 
el empleo de fuentes logísticas y uni
dades organizadas de logística en el 
efectivo aporte operacional de las u
nidades de combate. 

La logística del productor es prin
cipalmente una actividad civil con 
importante participación militar. La 
logística del consumidor es principal 
mente una actividad militar con im 
portante participación civil. No es 
posible trazar una línea definida en
tre dos fases . Por naturaleza, ellos 
deben mezclar y sobreponerse con una 
combinación consecuente de autori
dad civil y militar apareciendo en la 
sección media del puente logístico. 
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El s istema log íst ico y el sistema 
de control de comando debe to ma r en 
cuenta tan to las fa ses del producto r 
y consum idor de la log ística y debe 
proporcionar buen planeam iento y 
control en cada fa se . Por consigu ien
te , el sistema debe propo rcionar que, 
a ciertos nive les de comando, haya 
un buen control tanto para el produc
tor como e l consumidor log ;stico . 
Desde que los métodos de control de 
la logíst ica del productor y consumi
do r no son idénticos y desde que los 
fac tores de planeamiento usados en 
las dos fases no son idénticos, el pro
blema de l d iseño de sistema en la fa 
se de t ransic ión, requiere una consi 
de ración especial . 

Comando y administración no 
son si nón imos; la administración es 
un instrumento del comando. Mien
t ras que la recta administración de 
negoc ios debería afectar todo el sis
tema de defensa sus conceptos y prác 
t ica s no dominarían las decis iones . 

Lo dec isión del comando es la 
integ ración, en la mente de comando, 
de varios consideraciones estratégi 
ca s, táct icas y logísticas como in
fluenciados por la evaluación de da 
tos de inteligencia . La información 
es adqu irida y la decisión es transmi 
tida por un sistema de comunicacio
nes . 

La veloc idad y potencial de las 
armas modernas y la complejidad del 
sistema m ilitar, se han combinado 
para crear una necesidad para la 
construcción de sistemas de control 
de comando elaborados donde esta in 
tegración pueda ser facilitada por ad -

quisición electrón ica, presentación y 
por computación electrónica. 

La estructura del s istema de co
mando y el diseño de los diferentes 
s istemas asociados de evaluación y 
p resentación electrónica, deben to
mar en cuenta tanto la naturaleza 
del conf li cto humano como la natura 
leza de la estrategia . Esto requiere 
lo repetición de la necesidad axiomá
tica para lo flexibilidad y una conti
nuación de obtención de información 
de conceptos de estrategia y de log is 
tica relacionados a la decisión del 
Comando. 

La naturaleza del prolongado 
confl icto humano es tal que involu
cra una imagen completa de presión, 
violencia y destrucción militar y no 
militar, pública o secreta. Por consi
guiente, haciendo caso omiso de có
mo es propagado o combinado, el co
mando tendría a su disposición una 
variedad de armas y fuerzas de modo 
que la clase y grado de fuerza em
pleados pueda ser apropiada a la si 
tuación tal como está desplegada. 

La estrategia nacional es la di
rección amplia de todos los elemen 
tos de poder militar para obtener ob
jetivos militares y para apoyar la po
lítica nacional. La estrategia militar 
debe ser derivada y permanecer su
bordinada a la estrategia nacional y 
política. La formulación de la políti 
ca y estrategia nacional debe, por su
puesto, tomar en cuenta el factor de 
estrategia militar. Desde que el sim
ple establecimiento de objetivos es 
frecuentemente insuficiente poro una 
guía estratégica, el análisis de obje-
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tivos" es un poso es"'ncial en la for
mulocion de un concepto estratégico 
o plan. 

Los necesidades estratégicas y 
ob¡etivos estratégicos determinan los 
armas y fuerzas a ser usadas. Las ar
mas y fuerzas no determinan la estra 
tegia. Naturalmente, sin embargo, 
los capacidades y disponibilidad de 
armas influenciarán las decisiones es
tratégicos .. 

De esto manera, al tiempo que 
la estrategia militar está subordinado 
a la estrategia nocional, la selección 
de armas a usarse y la selección de 
táctiCos o ser empleadas, está subor
dinada a los ob¡etivos y factores es
tratégicos. Por consiguiente, debe
mos recordar que gran pérd1da y aún 
mayor frustroc1ón, se presentan al 
respecto SI son gastadas grandes su
mos en fuerzas que no pueden ser 
empleados porque su empleo no cum-. 
plirá un propósito estratégico apro
piado . 

En otros palabras, un armo en 
port1culor no determinaría la estrate
gia o ser empleada . "Lo estrategia 
debe tener a su disposición una varíe 
dad de armas y fuerzas de modo que 
uno combmoción particular más a
decuado a lo situación, como en rea 
lidad se presentan, puede ser rápida 
mente formada y pronta y decisiva
mente implicada en uno manera a 
propiada". (Ver pág . 40) . 

Los últimas fuentes de flexibili 
dad estratégicas descansan en los 
conceptos básicos de los e¡ecutivos ci
viles y comandantes militares de nues
tros fuerzas armadas . 

De esta manera, la percepción y 
carácter del alto mando, conceptos 
de estrategia pura, de logística y tác 
tica son vitales, paro que a su vez 
creen los elementos subsid iarios que 
forman las fuentes di rectas físicas y 
mentales de flexibilidad operacional. 

Estos elementos subsidiarios son· 

Una variedad de armas y fuer
zas adecuados a la naturaleza y gro 
do de acc1ón demandados por la es
trategia, versatilidad de armas, equi
po, personal y unidades de combate 
y logísticos . 

Organización flexible, tales co
mo, la combinación de fuerzas de to
rea numerada y los sistemas de co
mando tipo. 

Un sistema de apoyo logístico 
que responda o todos los necesidades 
estratégicas y de combate de los co
mandantes tácticos. Este debe incluir 
reservas logísticos y transporte corres
pondiente . 

Finalmente, doctrina común con 
un máximo de descentralización de 
operaciones. 

Si se enfoca el problema de la 
defensa nocional como el de crear 
fuerzas nucleares de control automó
tico que con una simple orden desa
tasen una devastación nuclear en 
blancos predeterminados, generada 
desde lugares de lanzamiento de mi 
siles fuertemente protegidos, enton
ces sería apropiado un sistema logís
tico estático relativo basado íntegra
mente en la aplicación absoluta del 
concepto de lo que es un sistema de 
armamento. 
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Sin embargo si uno piensa en 
términos de fuerzas militares con. ca
pacidad de emplear la fuerza de com
bate variada y flexible de acuerdo 
con las necesidades manifiestas para 
una situación de combate incierta, 
entonces es requerido enteramente un 
sistema logístico diferente. En esto, 
el concepto de sistema de armas tie 
ne sólo una aplicación útil muy limi
tada. 

Desde que los conceptos de lo
gística influencian grandemente las 
raíces intelectuales de la flexibilidad 
estratégica y puesto que los factores 
logísticos dominan las raíces físicas 
de flex ibilidad, los términos "estrate
gia" , "logística" y "Táctica" tienen 
pleno significado sólo cuando están 
claramente relacionados uno con otro. 

Estos puntos claves ocasionan 
preguntas específicas como dónde es 
necesitada la mayor investigación : 

Cuál es el criterio por el cual la 
efectividad flexible de combate pue
de ser juzgado? ¿Qué factores lo re 
fuerzan y cuáles lo limitan:> 

Cuál es el mejor balance entre 
las fuerzas de combate y fuerzas lo
gísticas que traerá la máxima efec
tiv idad de combate dentro de las li 
mitaciones sobre los recursos estable 
cidos por nuestro sistema económico? 

En muchos ocasiones, una reduc
ción en el número de unidades de 
combate y un aumento en el número 
de unidades logísticas en una fuerza, 
aumentarán la efectividad de comba 
te de la fuerza. Sin embargo, el gra
do al cual este elemento de balance 

Óptimo opero, puede ser determinado 
sólo cuando, primero, lo log ístico es 
visto como un sistema y, segundo, 
cuando se hoce un análisis especial 
de una fuerza determinado operando 
en un sistema determinado. Esto nos 
trae a lo gran paradoja y dilema plan
teado por la tecnología moderno : El 
avance de la tecnología está produ
ciendo mayor especialización en ar · 
mas, equipo y personal; considerando 
el requerimiento poro flexibilidad es
tratégico, ésta demanda mayor versa
tibilidad de armas, equipo y personal . 

Desde que la logística limitará 
siempre la estrategia y operaciones y 
cuando una limitación logística es su
perado , otra tomará su lugar, un Co
mandante debe siempre estar entera 
do de que factores logísticos están e
jerciendo su influencia !imitadora en 
cualquier plan estratégico u opera
cional que está llevando a cabo o es
tudiando. En forma similar, en los 
Juegos de Guerra , los Comandantes y 
Direcciones de Maniobro deben estar 
comúnmente de acuerdo acerca de la 
naturaleza y grado de las limitacio
nes que gobiernan la log ística a me
dida que los maniobras progresan. 

Esto no significo que el Coman
dante debe estar obsesionado con las 
limitaciones logísticas. Lejos de ello, 
porque tal actitud puede destruir su 
iniciativa. Esto significa que el pla 
neamiento de todas las operaciones · 
Juegos de Guerra debería·n ser con
ducidos de modo que estas limitacio 
nes logísticos sean identificados y que 
puedan ser rápidamente presentados 
como se requiere. Una vez que tal 
práctica seo establecida, un buen Co-
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mandante u Oficial de Operaciones, 
odquiri,.6 uno seguridad instintivo de 
estos materias sin ser o~ligodo u ob
sesionooo con ellos. 

"El apoyo logístico que puede 
ser considerado inadecuado por un 
Comandante tímido o mediocre, pue
de ser adecuado poro un Comandan
te audaz y competente que entiend~ 
lo naturaleza y fuentes de flexibili
dad, siempre que tengo un control a
decuado de un s1stemo logíst1co flexi 

ble". 

Esto requiere de nosotros poner
nos por encimo de los aspectos técni
cos de los hechos mil1tores y tomar lo 
perspectivo de alto mondo, esto es 
discutir decís1ón de Comando . 

Uno bueno dec1sión militar con
siste de un proceso lógico del pensa
miento que comporte con problemas 
ongibles e intong1bles, Situaciones y 

factores. Este proceso lógico est6 ba
soda en uno teoría abstracto y está 
modificada por el empirismo. El sis
tema lógico es el elemento científico 
de decisión . 

Esto lógico debe ser suplemento
do por un proceso instint1vo de pensa
miento basado en lo imaginac1ón y lo 
experiencia. Este factor mtuitivo es el 
elemento creativo o artístico del pen
samiento militar. La experiencia y el 
c.5tudio, combinados con la co¡:;oc1dad 
mental para formar un buen JUICIO 
profes1onal. 

Se debe prestar alguna atenc1ón 
a las matemáticas de lo toma de de
cisiones. Esto por últ1mo, depende 
de dos factores principales lo probo:,; 

l1dad y la as1gnación de valores cuanti
tativos, relativos a los objetivos. Pues
to que esta aproximación t1ene limi
taciones obv1as, a pesar de eso, pue
de ser empleada para sacar ventaja 
en c1ertos tipos de problemas milito
res y por consigu1ente, no deben ser 
ignorados. 

El hecho de que el elemento h·.J 
mano en dec1siones de comando sea 
frecuentemente meJOr determ1nado 
por intuiciÓn y experiencia, no dismi
nuye el valor de la lógica estricta ni 
d1sminuye el valor del uso de compu
tación matemót1ca, cuando se aplica 
en un área adecuada con apreciacio
nes adecuadas de sus limitaciones. 

En suma, los sigu1entes son los 
elementos esenciales de una buena 
dec1sión militar: 

- Buenos conceptos Básicos. 

-Una concepción clara de los ob-

jetivos a lograr. 

-Un proceso lógico de pensamien 
to. 

- Conoc1m1ento de hechos perti

nentes. 

- Conocimiento de las relaciones 
de causa y efecto que existen en 
el problema en consideración. 

-Un juego de factores pertinen
tes cuantitativos de planeamien
to . 

-Un conoc1miento mtuitivo del va 
lar militar tal como atañe al pro
blema. 

-Una aprec1ac1ón de los factores 
humanos involucrados 
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-Carácter mental y moral más un 
sentido de responsabilidad perso
nal para los resultados de la de 
cisión. 

L<J Perspectiva Total.-

Este trabajo sobre conceptos y 
filosofía no es de ninguna manera un 
sustituto para futuros y rigurosos es
tudios y análisis de los diversos deta
lles prácticos y específicos de los a
suntos militares . Tampoco disminu
ye la tecnolog ía militar. Más bien, 
está diseñado para proporcionar la 
perspectiva desde la cual se aprecie el 
detalle tecnológico y militar y para 
dar .coherencia a los patrones encon
trados. De esta manera puede ayu 
dar a los hombres con posiciones de 
responsabilidad, para emplear un 
buen juicio, cuando afrontan la nece
sidad de tomar decisiones en situacio
nes de apremio, de paradoja y contra 
dicción. 

Los conceptos de conflicto, es
trategia y táctica, logística y coman
do serán los determinantes principa
le; de la lógica de los problemas mi
litares. Ellos sitúan los otros aspec
tos en una perspectiva adecuada. Por 
consiguiente, la acción que cualquie 
ra toma en base a las otras muchas 
pautas de los problemas militares, ta
les como disuación, control y limita
ción de armas, la creación y balance 
de sistemas de armas, la distribución 
del esfuerzo de investigación y desa 
rrollo entre sistemas de armas, la or
ganización del sistema de defensa de 
sus fuerzas combatientes y logísticas, 
dependerá de la manera como uno en
foque estos fundamentos. 

Aunque las espectativas para un 
mayor éxito en el control y limitación 
de armas puede ser bajo, podríamos 
explorar todos los caminos de acomo
dación, particularmente aquéllos que 
afectan directamente las armas nu
cleares. Sin embargo, reconocería
mos que los éxitos de poder y fuerza 
en un mundo de conflicto humano no 
son resueltos mediante el control de 
armas. 

No podemos dejar que, por pro
pósitos de seguridad y paz, nuestras 
esperanzas reposen en los formales a
cuerdos de armamento. Ni tampoco 
hemos de esperar un desastre si no se 
logra alcanzar acuerdos formales sa
tisfactorios. En lugar de esto, debe
mos darnos cuenta (reconocer) que el 
medio más práctico y eficaz de con
trol de armamento yace en discrimi
nar la auto-limitación basada en só
lidos conceptos de estrategia, logísti
ca, moral y flexibilidad. 

En particular, la aplicación de 
los conocidos principios de liderato y 
moral, de flexibilidad estratégica, y 
de control del creciente factor logís
tico, pueden proporcionarnos el gra 
do necesario de seguridad nacional 
sin intentar emparejar a todos los o
ponentes en el sentido de arma por 
arma, o capacidad por capacidad. 

Por último, el elemento capital 
de seguridad nacional para un pueblo 
libre descansa en la disciplina polí
t i co - ~ocial del pueblo. Sin esto, nin
guna nación puede encontrar una se
guridad adecuada por intermedio de 
las Fuerzas Armadas y los sistemas 
de armas. 
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En igual forma, la organizac1on 
efec ova del sistema de defensa de 
pend~rá grandemente de un amplio 
entendimiento de los fundamentos del 
comando, estrategia y logística. En 
pa rticular, estaremos en mejores con
diciones de compartir toles intrincan
tes materias como centralización con
tra descentralizac ión y control civil 
contra mi li tar, si entendemos estos 
fundamentos. Sin embargo, en visto de 
la naturaleza cambiante y progresivo 
de nuestra sociedad, no debemos espe
rar siempre des::~rrollar una estructura 
permanente o estático. Existen mu
chos contradicciones, muchos ambi 
ciones conflictivas y presiones, mu
chos factores desconocidos o impon
derables siempre tendientes a lograr 
aún uno perfección temporal . 

El gran grado de restricción po
lítica impuesta ahora sobre los me
d ios de acción de combate moderno, 
Signif ica que el nivel de la derroto 
táct1co que puede ser aceptable poro 
un propósito estratégico o político 
más alto, ha sido alcanzado. Esto o 
su vez impone una mayor demando 
de profesionalismo, moral y disciplina 
sobre los Oficiales y hombres de las 
Fuerzas Armadas . Por consiguiente, 
debemos enfatizar las virtudes mili 
tares tradicionales que han sido des
prec iadas por los ignorantes y o veces 
rebajadas por los indignos. 

El profesional pienso más en su 
deber y en sus armas que en sus pri 
vi leg ios y fuentes de soda . Codo vez 
que e l entusiasmo civil en pró de uno 
sociedad opul en~o e igualitaria, tras
torno el sistema mil itor desviándolo 
de su propósito principal de lograr e
fectividad de combate, se hiele los 
fundamentos de disciplino, el honor y 
lo integridad, y en consecuenc ia se 
est imulo el acrecentamiento de l des
pilfarro, lo mediocridad y lo frustra 
ción . 

Ni lo magia orgonizot ivo ni lo 
tecnología pueden proteger uno no 
ción que desconoce los fuentes bási
cos del carácter humano. Lo tecno
log :a no puede ser un sustituto poro 
lo mente y el espíritu del hombre. 
Debemos depender de lo mente y es
píritu de hombres dedicados o los 
ideales de nuestro civilización, poro 
hacer lo selección entre lo importan
te y lo trivial, poro distinguir entre lo 
mejor y lo plausible, poro ser guia 
dos por idealismo y no mero roman
ticismo. Por ello, esto tomo hombres 
no sólo de carácter sino también con 
el presente de lo sab iduría poro ha
cer frente o lo contradicción y para
dojo y poro tomar decisiones difíciles, 
aceptando tonto las responsabilida
des como las consecuencias. 



CONFLICTO 

Espectro completo de 
presión, violencia, des
trucción . 

Variedad de presiones 
y situaciones deman
dan variedad de he
rramientas y flexibili
dad en su uso . 

COMANDO ESTRATEGIA 

Crea, apoya y emplea 1 Amplia dirección de 
las fuerzas de Combate poder para estableder 

control para obtener 
objetivos . 

Combina consideracio
nes Estratégicas, Lo
gísticas y Tácticas . 

Transforma el Poten
cial de guerra en po
der combativo por el 
empleo del proceso lo
gístico. 

Sistema numerado de 
fuerza de tarea. 

Doctrina común y des
centralización. 

La percepción y carác
ter del comandante es 
esencial para la flexi
bilidad. 

Control no destrucción 
LaS necesidades Es
tratégicas determinan 
las armas a ser emplea
das . 

Claro entendimiento de 
todos los objetivos co
munes . 

Figura S - El fundamento de la flexibilidad estratégica . 

Una sumarización de conceptos relativos. 

LOGISTICA' 

Creación y Apoyo sos
tenido de fuerzas de 
Combate . 

Factores Económicos 
limitan la creación. 

Los factores logísticas 
limitan el empleo. 

Es base física de la 
Flexibilidad . 

Proporciona movilidad 

Repuesta al Comando. 

TACTICA 

Aplicación inmediata 
del Poder . 

Empleo Especifico de 
Fuerzas y armas para 
alcanzar objetivos de 
control Establecidos 

por la estrategia . 

Versatilidad del Perso
nal. 

ARMAS Y SISTEMAS 
DE ARMAS 

Sujeto a las necesida
des de la Estrategia. 

La Compatibilidad fa
cilita el empleo y sim
plüica el apoyo logís
t ico . 

La Flexibilidad deman
da la variedad apro
piada del control de
seado . 

Versatilidad de Armas 
y Equipo . 



Revista de Revistas 

El Reto del Tiempo y Nuestros Conoclmien. 

to . 

'"EL OTOMAT" . Un misil mar-mar franco

ltaUano de s gunda generación . 

'" EXOCET'" ¿La Elección de la Marina Real 

rquivocada o correcta? 

El Reto del Tiempo y Nuestros 
Conctimientos.-

Ing . FRANCISCO V ALDEZ ZAMUDIO 

Es un problema que debe preo
cupar hondamente a todos los profe
sionales, cualquiera que seo su espe
Cialidad, la brecha que se abre cada 
vez más conforme posa el tiempo, 
entre los conocimientos adquiridos, y 
los que hoy día rigen en su campo de 
actividades 

En la profesión de Ingeniero o 
Técn1co este problema se agud1za más 
aún, pues el profesional va perdiendo 
familtaridad con !os principios básicos 
que aprendió, los que sujetos a la in
fluencia de nuevos avances técnicos, 
pierden la efectividad que tenían cuan
do les estudió bajo otros conceptos. 

Casos palpables observamos con 
el moderno sistema de enseñar las ma
temáticas y los títulos de los textos, 
que suelen ser de; "Matemáticas Mo
dernos", o "Nuevas Matemáticas", 
donde los conceptos de "Conjuntos", 
"Desigualdades", "Propiedades", etc. 
sustituyen los antiguos sistemas de 
memortzor reglas y teorías. Los pa
dres de niños en los últimos años de 
primaria, o iniciales de media, se en
cuentran con la sorpresa que no pue
den ayudarles en sus tareas de mate
máticas debido a los nuevas formas 
y nomenclaturas que actualmente se 
usan para enseñarlas. 

Para representar mejor la idea 
que queremos comunicar es conve
niente referirse a la siguiente figura . 

En el eje X fijamos los años de 
egresodo del Profesional. 
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En e l eje Y el número índice de 
los "conoc imientos que adquirió . 

Lo línea " A" que denominamos 
de "conoc imientos retenidos" es uno 
lí nea casi recto , asintótico con el eje 
X, (que t iende o encontrarse con el 
sm llegar nunca o hacerlo), de pen
d iente uniformemente decreciente. 

Ingeniero, y lo toso natural de decli
nación de los conocimientos adquiri 
dos en lo Universidad sea de un orden 
aproximado de 1 O% ; si llamamos; 

"i" a la tosa anual de des::~rrollo de 
los conocimientos . 

" d" a lo taso de declinación natural 
de los conocimientos. 

d& 

1 l ) 4 S 1 1 i ~ 10 11 ll 

AR~T ~SCURRIDOS DESDE LA 
~A DE LA UNIVERsiDAD 

Lo curvo " B" que denominamos 
de "conocimientos disponibles", es 
una del tipo exponencial, de pendien
te ascendente, que indico que los va 
lores del índice de conocimiento au
mentan en proporción geométrica con 
el transcurso de los años debido a los 
avances e investigaciones en los cam
pos de la ciencia y la tecnología. 

Lo diferencio entre las ordenados 
que corresponden a cualquier año 
transcurrido nos da la medido de lo 
" brecho", o pérdida de conocimien

tos . 
Aceptando que lo tosa anual de 

desarrollo de conocimientos, sistemas 
y nuevos técnicos en la profesión de 

"n" el número de años de egresodo. 

El "índice de desnivel" o dife

rencio entre los conocimientos adqui

dos en lo Universidad y los nuevos 

existentes se expresa en lo siguiente 

fórmula: 

(1-d)n 

<1.> ----
(1 + 1), 

Si n 5 años d = 10 % 10 % 

(1 -0 . 10)5 

<l> 36 . 5 % 
(1 + 0 . 10) 
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St n 1 O años d =- 10% i = 10% lo que quiere decir que después de 

(1 -o. 1 0)10 

13% 
( 1 +o. 1 0) 

Esta simple fórmula nos indtco 
que los conocimientos quedan REDU
CIDOS a : 

36.5 9'.-- en CINCO años, y o 
13. o o~ en DIEZ años 

stempre y cuando estos conoctmientos 
NO SEAN RENOVADOS en formo 
constante mediante la dura torea de 
un estudio metódico paro "ponerse al 
día" en los avances de lo profestón. 

En una era en que la revolución 
en los campos ctentíftcos y tecnológi
cos es impresionante (se calcula que 
el 50% del monto de las ventas de 
la industria química mundial está da
do por productos que eran desconoci
dos hace diez años) el conocimiento 
del Profesional se ve dismtnuído es
tablecténdose la brecha que mencio
namos al princtpto. La dtferencia en
tre los dos curvas está dada por lo 
GUe llamamos el factor B A (brecho 
de conocimiento), expresado por la e
cuactón . 

B A-(1 + i)n 
(1 + d)n 

11 St S años d- 10%; i = 10 1
(, 

tenemos 

(1.+ o 10)5- ---- l. 00 
(1+0.10)5 

CINCO años de egresodo lo brecha 
entre los conocimientos que posee un 
Profesional y los nuevos conocimien
tos existentes puede llegar o ser ton 
grande como la cantidad de conocí 
mtentos que tuvo en el momento de 
egresar . 

Lo Industrio en los países más 
desarrollados ha comprendido esto si 
tuoctón que afecto o los Profesionales 
a su servicio, y que va en desmedro de 
su eftcienci'J y ha trotado de ponerle 
remedio mediante tres métodos . 

a . Contratando Profesionales re
cten egresodos que posean 
lo nueva tecnología, aunque 
no posean la experiencia de
bido. 

b . Contratando empresas de ser
vtcios profesionales . 

e . Promoviendo programas de 
Capacitación Profesional po
ro su personal. 

En nuestro opinión el tercer mé
todo es el mós eficaz, tonto en su e
fecttvid.Jd material como desde el pun
to de visto humano y social. En cuan
to o lo primero porque lo capacitación 
de perscnal con experiencia es de alto 
rendimiento en lo mayoría de los ca
sos en cuanto al aspecto humano y 
soctal, porque eleva la propia estima
ctón del tndividuo, y le permite mejo
ras en las remuneraciones consegui
dos o base de su propio esfuerzo y no 
a través de alzas colectivas o indiscri
mtnadas. 

En la Industria de E. U. de A., 
entre los años 1950 o 1960 se optó 
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por la política de retirar hombres ma
duros pero que podían rendir diez o 
quince años más de labor y que eran 
personas que contaban con una gran 
experiencia, para reemplazarlos por jó
venes gerentes . Este sistema no tuvo 
el éxito deseado pues ha sido precisa
mente en esa década que los avances 
de la Ciencia y Tecnología han sido 
verd(lderamente explosivos. 

El 90% de los conocimientos ac
tuales sobre las Ciencias Físicas han 
sido adquiridos a partir de 1940, ta 
les como las experiencias con el átomo 
y sus aplicaciones, viajes interplaneta
rios, etc. Es probable que los conoci
mientos científicos se hayan duplicado 
en la última decena. 

Un profesional moderno debe 
tratar de adquirir nuevos conocimien
tos a r.::~zón de un 20 % anual para 
permanecer al día en su profesión, lo 
que quiere decir que por lo menos un 
30 % de sus horas de trabajo debe de -

dicarlas a incrementar el nivel de sus 
conocimientos. 

La conocida teoría denominada 
"Ley de Parkinson" que dice "El tra
bajo se expande para llenar el tiem
po disponible" es lo que puede llevar 
a un rápido deterioro de los conoci
mientos, lo que significa que la inver
sa de dicho ley es la solución conve
niente, que puede expresarse así: "De
be de reajustarse el tiempo disponible 
para realizar el trabajo regular, de 
modo que se deje tiempo para obte
ner mayores conocimientos" . 

Esto a su vez permitirá uno mayor 
deficiencia en el trabajo, y conse
cuentemente la obtención de promo
ciones y mejores ingresos". 

El dicho "Renovarse o Perecer" es 
de una a pi icoción directa en el caso 
de los conocimientos científicos y tec
nológicos que posean los profesiona
les. 
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"EL OTO M A T" 
Un misi l mar - mar franco-ital iano de 
segunda generación.-

Por el Capitán de Fragata < R> 

M . MARTIN 

De la Marina Británica 

El Otomot es un sistema de mi
siles superf1c1e-superf1C1e que está 
siendo desarrollado en forma conjunta 
por OTO Melara de La Spezia, Italia, 
y Engins Matra de París, Francia . El 
programa de desarrollo del Otomat, 
que empezó en 1969, ha continuado 
tan rápidamente que, poro fines de 
1971, había sido disparado el primer 
misil totalmente guiado. En lo actua
lidad se están aceptando encargos de 
producción en serie poro entregar sis
temas en 197 4 . 

Este programa de desarrollo su
mamente rápido ha sido logrado par
cialmente mediante lo selección, siem
pre que fue posible, de componentes 
y subsistemas que ya han sido desa
rrollados para fines similares; y par
cialmente, por la extensa y en gran 
parte complementaria experiencia de 
las dos firmas que están desarrollando 
el sistema. Por e¡emplo, lo cabeza 
buscadora del blanco con un radar de 
doble e¡e de Bando X ha sido desarro
llada por la firma francesa CSF poro 
ser utilizad() en misiles, y ya está en 
producc1ón. El motor turborreoctor 
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sostenedor es un desarrollo del Tur
bomeca TR-281, un motor a turbo-hé 
lice que ha estado en producción por 
cierto tiempo . 

Se dice que dichos radar y motor 
proporcionan al Otomat una signifi
cativa ventaja con respecto a sus com 
petidores . 

Estas características brindan al 
misil una capacidad de gran alcance 
sumada a una cabeza de combate su
mamente grande y la capacidad de 
explotar una trayectoria terminal que 
asegura la penetración del casca del 
blanco por debajo de la cubierta su 
períor . 

Brevemente diremos que un mi 
sil requiere un motor que lo manten
ga a su velocidad crucero. La mayo
ría de los misiles en servicio en desa
rrol lo emplean un motor de combusti
ble sólido. Ese motor es de fabrica 
ción peco costosa, pero tiene dos gran
des defectos. En primer lugar debe 
llevar el oxidante dentro de su com 
bustible. Esto significa que un por
centaje significativo del peso del mo
tor corresponde al oxidante. En segun
do términc, la estabilidad química de 
los propulsantes de combustible sóli
do es tal, que se tornan no confiables 
después de algunos años . Por lo tan
to, deben ser periódicamente reempla 
zados durante la vida útil del siste
ma, lo que provoca que se lo retire 
causando grandes gastos y pérdida de 
tiempo . 

En cambio el Otomat emplea 
un motor turborreactor sostenedor 
que consume kerosene y obtiene 
su oxidante de la atmósfera que otra -

vi esa en su vuelo . Ese motor tiene 
una duración en almacenamiento, vir
tualmente ilimitada de manera que 
no necesita ser periódicamente reem
plazado. Además, como toma su oxí
geno del aire, el peso del motor suma
do al del kerosene es menor que el 
peso de un motor de combustible só
lido cuando se consideran alcances de 
20 millas o más . A medida que se 
consideran alcances mayores la ven 
taja del motor de gran consumo ma
sivo de aire se torna aún más signifi
cativa. 

El empleo de un radar buscador 
de blanco de dos ejes permite la 
selección de un perfil de vuelo ter
minal sumamente eficaz. Con una 
cabeza de un solo eje un misil se ve 
obligado a volar a una cierta altura, 
que, aún para el artefacto que reali
ce el vuelo rasante más bajo, debe ser 
superior a la altura de la ola más al 
ta . Por lo tanto, con mar gruesa o 
cuando se atacan blancos de cubier
ta baja, existe una elevada probabi
lidad de que el misil choque contra lo 
superestructura del buque, o que pase 
por encima del mismo . El empleo de 
una espoleta de proximidad resulta 
por lo tanto obligatoria para asegurar 
que el misil, en el peor de los casos, 
cause cierto daño a su blanco. 

Si, en cambio, se emplea una ca
beza de doble eje, puede usarse un 
perfil de vuelo terminal que permita 
realizar correcciones al ángulo de des
censo del misil así como también al 
ángulo de azimut. De esta form-a, si 
el misil es obligado a trepar y luego 
a descender sobre su blanco, como el 
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Otomat, PL'ede ser dirigido para que 
choque contra el casco del buque en 
cualquiera de los puntos de eco radar 
más fuertes; la línea de flotación o 
la unión de la cubierta superior con 
lo superestructura . En cualquiera de 
los dos casos, el misil penetrará en la 
estructura principal del casco donde 
la cabeza de combate con espoleta de 
contacto inflingirá el daño máximo y 
producirá uno rotura en el forro del 
ca~a deba¡o de la línea de flotación . 
En resumen, el Otomat se comporta 
como un proyectil de 12 pulgadas que 
se hunde en el buque, y su efecto se 
rá mucho más serio que el de una ex
plosión debida a una espoleta de pro
ximidad en la superestructura o aun 
sobre ella, como ocurrirá con un mi 
si 1 que sobrevuele su blanco. 

De esta forma, a medida que se 
d1sponga de desarrollos tecnológicos 
en guiado y control, el Otomat podrá 
aprovecharlos, ya que cuenta con una 
capocidad propia de gran alcance y 
con una cabeza buscadora de dos ejes . 
En otras palabras, el potencial de de 
sarrollo del misil es considerable. 

Descripción general. 

El ststema de misiles Otomat con 
siste en un sistema de Control de Ti
ro, permanentemente instalado en el 
buque y una cantidad de misiles que 
puede vanor de un probable mínimo 
de dos hasta aproximadamente ocho, 
cada uno en su container individual 
de lanzamtento. 

El s1stema de Control de T1ro es 
por lo general completamente autó-

nomo; pero, SI en el buque hay un 
radar adecuado, sus datos podrán ser 
util1zados por el sistemo. En el siste
ma entran la d1stancia y azimut del 
enem1go, actualizados a ritmo adecua
do, así como rumbo, velocidad, roli
do, cabeceo, gu1ñada y aceleración 
del buque propio y con ellos suminis
tra al Oficial de Control mformación 
de comando y control, y o los misiles, 
datos para que el guiado inercial sea 
utilizado en los foses de lanzamiento 
y vuelo posterior . 

Los misiles, que están almaceno
dos en containers sellados, individuo
les, se instalan en rompas s1mples de 
oz1mut y elevación fi¡as, ubicadas en 
posiciones adecuados en el buque. Los 
misiles, a través de los containers, es
tán conectados al sistema de control de 
tiro del que reciben todos los señales 
necesarias poro prueba, control, co
mando y disparo. El sistema permite 
gran flexibilidad de instalación, ya 
que se puede angular el giróscopo de 
los misiles después del lanzamiento, 
de manera que no se requieran ma
niobras paro el lanzamiento, seo cual 
fuere el azimut del blanco . 

Después del lanzamiento el mi
sil asciende y acelera hasta alcanzar 
la velocidad crucero, impulsado por 
dos motores aceleradores de combus
tible sólido que se desprenden una 
vez termmada eso etapa de la tra
yectona. El misil entonces giro bajo 
lo influencia de su sistema de guiado 
inercial hasta colocarse en lo trayec
toria prefi¡ado para interceptar el 
blanco y desciende hasta su altura de 
mitad de la trayectoria, a ras del mor; 
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altura en lo cual se mantiene median
te un radio-altímetro. 

Al comenzar lo fose final o el 
ataque, el rodar de búsqueda activo 
comienzo o irradiar, detecto y se fijo 
al blanco . Durante los últimos kiló
metros de su vuelo el misil primero 
trepo alejándose del mor y luego des
ciende sobre el blanco, siendo guiado 
en sus ángulos de azimut y descenso 
por su cabezo buscadora. Esto fose 
terminal no sólo hoce extremadamen
te difícil de contraataque que puede 
llevar a cabo el blanco sino que tam
bién aseguro que el misil penetre el 
cosco del buque donde lo espoleta de 
contacto produce lo detonación de lo 
cargo explosivo. 

Capacidad operativa. 

El sistema permite que los blan 
cos sean embestidos apenas son de
tectados en todo condición meteoroló
gico y en cualquier condición de pro
pagación de radio. El Sistema de Con
trol de Tiro puede emplear datos in 
dicativos generados en formo exter
no, así como también métodos de de
tección activo o pas ivo. El sistema 
de armas no ofrece al enemigo indi
dicoción alguno de haber sido detec
tado o de que se ha lanzado un misil 
hasta que yo es demasiado tarde po
ro tomar uno medido evasivo eficaz. 

El sistema es extremadamente 
compacto y fácil de instalar en bu
ques de 1 00 toneladas o más. Puede 
ser también instalado en aviones o 
en tierra, donde puede aprovecharse 
lo ventaja de un mayor alcance de de
tección debido al gran alcance del 

misil. Además este gran alcance per
mite aprovechar los futuros desarro
llos tecnol ógicos en el campo de los 
técnicas de guiado . 

Lo probabilidad de impacto es in
dependiente de las condiciones del 
mar ohsta el siete de lo escalo Beau 
fort. 

El misil se instalo con dispositi
vos avanzados de rodar ECCM. 

El poder destructivo de lo car
go explosiva es por lo menos suficien
te para hundir buques pequeños, po
ner fuera de combate a buques de 
tamaño mediano e impedir que los 
buques de guerra de gran porte cum
plan con sus misiones. 

Finalmente, el sistema tiene un 
potencial de desarrollo sumamente 
considerable asegurando así su efec
tividad por muchos años. 

Caractf:rísticas técnicas 

El misil, que se traslado a velo
cidad tronsónico, tiene uno precisión 
efectivo de un solo impacto, en rela 
ción a errores de sistema, de 60 km . 
Tiene uno cabezo de combate que 
perforo un blindaje mediano cuyo pe
so excede los 200 kg . 

El corto tiempo de reacción, de 
menos de medio minuto, sumado o lo 
capacidad de arremeter contra un 
blanco seo cual fuere el azimut, sin 
necesidad de que el buque maniobre, 
suministro uno capacidad de tiro en 
extremo flexible. 

El Equ ipo de Control de Tiro del 
sistema peso menos de 300 kg. y los 
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requerimientos de potencio p1co que 
alcanzan el máximo durante el conteo 
regres1vo del lanzamiento del misil, 
son de menos de 1 O kW. 

Los tests realizados o bordo se 
limitan o chequeos de "Go- No- Go" 
y los misiles en sus contoiners de lan 
zamiento/ o lomocenomiento/tronspor
te son enviados periódicamente o de
pósitos ubicados en tierra poro que se 
realicen chequeos y tests importantes. 

El misd, cuyo peso en el momen 
to del lanzamiento es de aproxima
damente 700 kg . , tiene uno longitud 
de 4,40 m y uno envergadura de 1,20 
m Lo nariz del misil alojo el rodar 
de búsqueda activo detrás del cual se 
encuentro lo cargo explosivo . Lo sec
ción central del armo contiene el pi
loto automático, el altímetro y lo pla 
taforma merc1ol. A popo de esto sec 
ctón se encuentran los tanques de a 
ceite lubrtconte y de kerosene y lo sec
ción de lo colo lleva el motor sostene-

dor, alrededor del cual están ubicados 
los timones de control de vuelo y sus 
acc ionodores . 

Los olas, cuyos bases están con
formados poro aceptar los cuatro to
mos de aire poro el motor sostenedor, 
se hallan por delante de los timones 
de control . Los dos motores de ace
leraCIÓn, de combust1ble sólido, que 
son arrojados al terminarse lo etapa 
de aceleración IniCial, se encuentran 
montados lateralmente entre los po 
res de alas de babor y estribor. 

Lo veloc1dod de desarrollo del 
O~omot y el éxito que ha obtenido en 
I'Js d1versos etap-:~s de tests realizados 
hasta ahora, sumados o los caracte
rísticos técn1cos y operativos avanzo
dos del sistema, sugieren que esto or
m'J de tercero generoc1ón es ton avan
zado como cualquiera de los diversos 
sistemas superficie-superficie que ac
tualmente son desarrollados en el 
mundo occidental. 



PROTECCION CATODICA 

FUNDICI·ON DE METALES BERA DEL PERU S. A. 

Una de las causas que originan pérdida muy considerables a la in
dustna de transportes marítimos y pesquería, y en general a todas aquéllas 
que operan con equipos y estructuras metálicas en constante contacto con 
la humedad o el aguo de mor, es el fenómeño conocido como corrosión. Los 
pérdidas que ésto puede originar en términos de desgaste de planchas o 
estructuras sin protección o mol protegidos, puede elevarse de l o 3 Kgs . 
de acero por M2 de superficie metálico por año. 

Si consideramos el alto costo, de los planchas de acero u ti 1 izados en 
lo fabricación de los coseos de las embarcaciones y el de los servicios de 
reparación, encontraremos que éstos pueden representar sumos de consi
derable importancia, pérdidas irremediablemente en forma de corrosión. 

Fundición de Metales BERA del Perú S.A., viene contribuyendo en 
nuestro país y en el exterior, o controlar los efectos de lo corrosión marina 
por media del método denominado "Protección Catódica" o base de ánodos 
de zinc elaborados bajo normas de col idod internacional y rígido control de 
calidad en sus laboratorios propios. 

La empresa elabora diversos tipos de ánodos con pesos y dimensiones 
que se adoptan a las necesidades específicas de cada tipo de embarcación, 
estructura, tubería marina o instalaciones portuarias. 

A pesar de los notables avances logrados en nuestras industrias na
vieras y pesquero, existe aún la erróneo suposición de que los ánodos de 
zinc son más efectivos si se elaboran a base de zinc electrolítico de la más 
alto pureza. En realidad, ésta es una verdad a medias, ya que si bien es 
absolutamente necesario utiilzar este metal con un grado de pureza no in
ferior al 99. 99%, el mismo debe de ser aleado en cantidades y porcen
tajes muy precisas con otros metales. 

Más importante aún, es el control de los impurezas contenidas en la 
aleación, las cuales en el caso de algunos metales como el fierro (fe), no 
deben de exceder de O. 0014%. Para lograr estas tolerancias tan rígidas, 
es preciso contar con facilidades de laboratorio, matrices especiales y aná
lisis espectrográficos de la aleación durante y después del proceso de fun 
dición. 

Lo instalación de las piezas en una embarcación, exige un complejo 
cálculo poro el diseño de los planos de disposición, ya que existe un equi
librio entre el número de piezas, el lugar en que deben de ser instaladas y 
la superficie total a ser protegida. Este tipo de instalación, no debe de ser 
improvisado para evitar el mal funcionamiento de todo el sistema. 



Bero del Perú contribuye con sus clientes a la solución de este pro
blema, ofreciéndoles como servicio libre de todo costo, lo preparac ión por 
especialistas, de planos de disposición o escalo con ind icaciones exactos po
ro lo colocación de los piezas. 

Bero del Perú es porte de lo organización PAUL BERGSOE & SON 
A/S, con sede en Dinamarca y fábricas y firmas asociadas en 12 países de 
América Latino y Europa . Esto empresa que es el mayor proveedor euro
peo de aleaciones y metales no ferrosos, tiene setenta años de experiencia 
en el romo metalúrgico y conjuntamente con sus empresas asociados, co
loco un volumen anual total de 200,000 toneladas con un valor superior o 
US 1 00'000,000. 00, basándose en el precio de los metales en 1971 . 

Lo experiencia del grupo E1ergsoe, lo reconocido capacidad de los obre
ros y técnicos peruanos, sumados o lo posibilidad de abastecerse de ma
terias primos de lo más alto calidad elaborados por Cerro de Poseo Corp., 
en sus fundiciones de Lo Oroya, han permitido o Bero del Perú convertirse 
en sus siete años de existencia en el poís, en el primer exportador nocio
nal de aleaciones no ferrosos en general cubriendo en formo regular y 
constante el mercado del Grupo Andino, ALALC, Mercado Común Centro 
Americano y últimamente el área del Caribe y Los Antillas. 

Lo Producción de Bero del Perú incluye los siguientes productos : Alea
ciones de Zinc de Alto pureza, Zomok, Anodos, Aleaciones poro Galvani
zar y Laminar); Aleaciones de Antimonio/ Plomo (Plomo Antimoniodo poro 
boterías y forros de cables); Soldaduras de Estaño/Plomo; Metales Anti
fricción (Bobbits); Metales de Imprenta, Linotipo, Estereotipia y Monotipia); 
Aleaciones de Aluminio/ Silicio poro fundición de piezas por inyección u 
otros métodos; Aleaciones Fusibles; Aleaciones de Cobre (Bronces y Lato
nes); Estaño-Refinado, Aluminio y Plomo Blondo. 

Actualmente Bera del Perú provee ánodos de zinc al MJctor oesquPro. empresas Navieras. 
entre las que se encuentra la Oficina aviera Cornerc1al y la Compañia Peruana de Va
pores cuya Moto Nave del grabado "Garcilaso" ha sido eq-.~lpado su casco con ánodos 

de zinc de Bera del Perú. 



"E X OC E T" 
¿Lo Elección d~ la Marina Real equivccada o correcta?. 

El hundimiento del destructor is
raelí (ex clase "Z" británico) Eilat el 
21 de octubre de 1967, logrado me
diante el empleo de tres misiles .Styx 
superficie -superficie, hizo recaer la 
atención sobre una brecha alarmante 
del armamento naval del Mundo Oc
cidental: la falta de un misil mor-mar 
eficaz con performance comparable 
o superior al del Styx ruso, que había 
demostrado su efectividad ton clara
mente. 

En la conmoción de actividad que 
siguió o eso acción se iniciaron uno 
cantidad de desarrollos, algunos de 
los cuales ya han sido abandonados. 
Otros continúan, entre ellos el Exo
cet de Aerospatiale, encargado en can
tidades substanciales para la Royal 
Navy, decisión ésto que ha sido, de 
tanto en tonto, temo de cierto con
troversia . 

Sus Señorías pueden, por supues
to, haber tomado uno decisión equi
vocada; pero si es así, en esta ocasión 
h'Jn tenido muy bueno compañía, yo 

Por el Capitán de Corbeta (R) 

F. CLARK, RN. 

que hasta ahora de los marinos del 
mundo Occidental han encargado mi
si les Exocet por un •total de varios 
cientcs y parece probable que otras 
cuatro marinos hagan lo propio en un 
futuro cerc'Jno. Porte del interés de 
lo Marino norteamericano se refle ja 
en el acuerdo rec ientemente firmado 
entre Aerospotiole y Boeing poro lo 
producción del Exocet bajo licencio 
en EE.UU. con el objeto de satisfacer 
los requerimientos de lo Marino de 
este país. 

¿Qué podemos decir acerco del 
Exocet, respectando los 1 imitaciones 
impuestas por los normas de seguri
dad:> . 

Poro empezar diremos que, unos 
cuatro años después del asunto del 
Eil'at, el Exocet aún parece ser el úni 
co misil mor-mar viable en el hori 
zonte occidental. Existen por supues
to otros proyectos, pero aparentemen
te, todavía les falta mucho tiempo. 

¿Hasta qué punto ha progresado 
el desarrollo del Exocet? . Según noti -
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cias dad-::Js por Aerospatiale, las prue
bas de tiro de desarrollo del Exocet se 
iniciaron en julio de 1970 y se com
pletarán a comienzos de 1972; lo lí
nea de producción fue establecido ho
ce más de un año y lo primera tondo 
salió de producción en diciembre de 
1971 . Por lo menos dos de los clien
tes de ultramar dispararán sus pro
pios mi si les Exocet de práctico en sus 
propios buques en lo primavera y el 
verano de 1972 . Este constituye un 
logro notable, yo que el desarrollo no 
se inició hasta 1968 . 

¿Qué se puede decir de los resul 
tados de las pruebas? Aerospatiale 
anunció que después de haber dispa
r-::Jdo con éxito una cantidad de salvos 
can guiado sólo en el momento del 
lanzamiento y o mitad de la trayec
tona, ha disparado hasta ahora cuatro 
salvas totalmente guiados contra blan
cos, en condiciones de prueba cada 
vez más críticas . 

Los cuatro salvos fueron exitosas, 
según se diJO, acertando los blancos 
(en un caso se trató de un buque) 
en la parte central, a la altura pro
gramada de sólo unos pocos pies por 
encima de 1-::J línea de flotación. Aún 
deben ser disparados unos pocos sal
vas con cabezo de combate con carga, 
a comienzos de 1972, para completar 
el programa de prueba de tira. La 
performance de la cabeza de comba
te, por supuesto, ya ha sido probada 
en cond1ciones simuladas. 

Se han expresado dudas en ciertos 
medios acerco de la efectividad de lo 
filosofía de diseño del Exocet, basa-

da en una trayectoria que se real1za 
a ras del mar. Estas dudas no son por 
cierto apoyados por la evidencia su
ministrada por los pruebas antes men
cionJdas que re inv1dican totalmente 
la política de diseño de Aerospatiale. 
Vale lo pena recordar que, por el con
trcrio, los alegatos de superioridad de 
otros diseños basados en la capacidad 
de superar el horizonte y en el ataque 
de trepado/descenso no se encuentran 
en la actualidad apoyados por eviden
ci'J alguna producida por las pruebas 
de tiro contra blancos que se encuen
tran más allá del horizonte . 

Presentamos o continuación algu
nos de los consideraciones que in
fluenciaron el diseño del Exocet: 

CoSMJcidod paro todo condición 
meteorológito.-

El requerimiento de una capacidad 
paro toda condición meteorológica y 
de autonomía en vuelo poro dar al 
misil máximo protección frente a 
contromedidos electrónicos (C. M. E.) 
y lo completo libertad del buque que 
disparo, de lo maniobra táctica inme
diatamente posterior al lanzamiento, 
hicieron inevitable la elección de una 
cabeza buscadora activo. Presumible
mente pocas personas se sentirán in
clinadas a discutir este aspecto . 

El e~c ión del modo de ataque final 

El trabajo de diseño inicial se con
centró en procurar una solución que 
brindaría la más elevada probabilidad 
de detonación de la cabeza de com · 
bote dentro del casco enemigo. En los 
primeras etapas se consideran dos 
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tipos de trayectoria de ataque final: 
trepado/ descenso (como se empleo 
en ataques de aviones contra buques) 
y vuelo rasante o nivel del mor o uno 
altura de acercamiento preestablecida 
de unos pocos pies. Los estudios mos
traron que lo proximación de vuelo 
rasante a nivel del mor era la más efi
caz si el misil podía ser diseñado poro 
volar con gran estabilidad y precisión 
o lo muy boja altura requerida. 

Los ventajas de la aproximación en 
vuelo rasante o nivel del mar a altura 
constante, controlado mediante un ra
dio-altímetro, pueden resumirse de la 
siguiente manera: 

-Suministra la forma más confia 
ble y precisa de control de guía de 
elevación, siendo completamente in
dependiente del funcionamiento de la 
cabeza buscadora y por lo tanto, im 
permeable a los efectos perturbadores 
de la interferencia, de la reflexión de 

cuatro lanzadores Exocet en la po

pa del patrullero rápido P 54, pro

yecto de los Chantiers Navals Fran
co-Gelges. 

imagen múltiple y de posible C. M. E. 
que pueden perjudicar la performance 
y I'J prob:Jbilidad de acierto de los mi 
siles que se basan en cabezas de arri
b<Jdo de e :e doble para suministrar un 
punto de miro rodar en elevación. 

-Simplifica el diseño (y el costo) 
de la cabeza buscadora cuya tarea es
tá limitad'J a suministrar la corrección 
de rumbo necesaria en lo que respec
ta al azimut, generalmente de muy 
corta duración, suficiente para produ
cir una pequeña corrección al curso 
final de interceptación. (La muy cor
ta retención de la imagen que se pro
duce en los noves especiales en la co
rrección realizada a mitad de la tra 
yectoria suministra un paralelo inte
resante) . 

- El misil presenta un área fron 
tal mínima, que lo hace virtualmente 
indectable e invulnerable ante las 
contramedidas. 
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-HJbiendo ya demostrado las prue
bas anter iores realizadas con otros 
misiles de Aerospatiale, que era po
sible el empleo de una combmac ión 
de los componentes de guiado exis 
tentes y del radio-altímetro para pro
ducir una trayectoria de vuelo estabi 
lizada a baJO nivel, a altura constan 
te, se descartó el tipo de ataque de 
trepada/descenso ya que tiene una 
cantidad de desventajas inherentes 
que son : 

-El m•sil t1ene que confiar en su 
cabeza buscadora para establecer el 
pun•o de m1rJ en elevac1ón. Según se 
exp có anter iormente, este método 
puede, en ciertas condiciones, resultar 
no confiable e impreciso debido a la 
interferencia, reflex ión de imagen 
m' ttple y las C.M . E. 

-Durante la fase de trepada, el 
misil pierde su dtscreción y presenta 
un áreJ de superficie sumamente 
aumentada a las contramedidas de 
fenstvas . 

-El misil está suJe~o a fuerzas de 
maniobra durante las etapas finales 
del ataque (lo que resulta poco con
veniente). 

Cabez:~ de comba te. 

Los detalles con respecto al peso y 
performance de la cabeza de combate 
son de índole reservada. Sin embar
go, puede decirse que la cabeza de 
combate h::~ sido d1señado para satis 
f.:~cer requerimientos de letalidod es 
tablec idos por lo M':lrina francesa y 
su performance ha sido aceptada por 
otros marinas como adecuada para 
sat1sfJcer sus requerimientos . 

La cabeza de combate está diseño
da para penetrar el buque enem 1go 
antes de detonar unos pocos p1es a 
dentro del cosco o superestructura (lo 
que dependen del francobordo del 
biJnco y de las cond1ciones del mar). 
Sin emb'Jrgo, hay un riesgo limitado 
en que, en cond1ciones del mar muy 
severas, el misil pueda sobrevolar un 
blanco muy pequeño, de perfil bajo. 
Para esos casos raros, la cabeza de 
combate detonará inmed iatamente so
bre el blanco por med1o de un nuevo 
método de funcicnamiento por proxi
midad. L'Js pruebas han mostrado que 
este sistema opera satisfactoriamente, 
teniendo lugar la actividad del misil 
cuando el mismo se encuentra direc
tamente encima de la línea central 
del buque-blanco. 

Performance d ~ l alcanca. 

La serie de misiles Exocet está di
señada pa~a satisfacer el requerimien
to de uno capacidad de alcance hasta 
el horizonte de aproximadamente 20 
millas náuticas . En el estado actual de 
la técnico con respecto a la detección, 
interrogación e identificación de blan
cos de superficie, 20 millas náuticas 
son considerados algo óptimo, desde 
el punto de visto del costo-efectividad. 
La capacidad del alcance adicional no 
puede ser considerada aisladamente; 
el tiempo de vuelo incrementado re
sultcnte aumenta los errores acumula
tivos de guiado de mitad de lo tra
yectoria y el movimiento del enemigo 
dura'lte el tiempo de vuelo, con uno 
correspondiente reducción en lo posi
bilidad de que la cabezo buscadora dé 
en el blanco, a menos que el área en 
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que se real 1za la búsq ueda se agran 
de has ta a lcanza r di mensiones que se 
cons ide ra n, en la actualidad, operati 
vamen te inconvenientes . Sin embar
go, sería re lat ivamente fácil dar al 
Exocet una capac1dad de alcance mu
cho mayor s in aumentar significativa 
mente el t iempo de vuelo y sin duda 
esto se h'Jrá s i y cuando la capacidad 
de detecc ión más allá del horizonte se 
fo rme viable . 

Apli,taciones futuras 

Estando virtualmente completas en 
todos las áreas esenciales los desarro
ll os del Exocet en su rol fundamental 
superf icie-superficie, Aerospotiole, si 
guiendo con lo política que ya le re 
sultó exitoso con otros misiles, está 
estudi'Jndo ahora dife rentes aplicacio
nes . los estudios de fact ibilidad ya 
llevados a cabo o pedido de uno can
tidad de gobiernos han indicado que 
lo vers1on superficie-superficie del 
Exocet podría ser adoptado, sin ma
yores modificaciones, p-Jro ser utili 
zado en los roles siguientes : 

-Lanzamientos en inmersión des
de submarinos; 

- lanzam iento a ire-superficie des
de avi ones de reconocimi ento 
marít imo toles como el Nimrod 
y el Atlantic; 

-lanzamiento aire -superficie des
de helicópteros novales como el 
Super Frelon y el Seo King ; 

-empleo en los boterías costeras 
(instalaciones f ipas y móviles). 

Las ventajas logíst icas inherentes a 
estas propuestas han estimulado el in
terés en las ventas, ampliándolo, en 
lo que se refiere a este último pro
ducto de Aerospotiale . 

Resumiendo: toda la evidencia has
ta ahora disponible indica que la de
cisión de Sus Señoríos asegurará al 
menos que la Royal Navy esté equi
pada a corto plazo con un misil mar
mar viable, dentro de lo escalo de 
tiempo reque rido y a un precio que 
puede costear. Siempre resulta tenta
dor demo rar decisiones con la espe
ranzo de que surja algo mejor pero 
vale lo pena recordar las palabras de 
Shokespeore: " Esforzándonos por lo
grar algo mejor, o menudo malogra
mos lo que está bien " , o como lo ex
presan los franceses: "Le mieux est 
l'ennemi du bien" . 



Un Crucero Increíble en la "TELLUS" 

Crucero de Verano?, pero, c:qué 
coso nuevo nos puede cont'Jr sobre un 
Crucero de Verano?, me parece que 
este viej.o . . . bueno, veamos, qué nos 
t iene que decir y que yo no sepamos ... 

Es posible que tengan rozón, en 
porte, los que piensen pesimistomente. 
¿Qué Oficial o Cadete no sobe los mil 
y uno historias sobre los menc1onados 
Cruceros? Estadías en puertos, visitas 
o lejanos o exóticos países, y tontos 
circunstancias, agradables unos, me
nos agradables otros, pero que todos 
h:Jcen lo anécdota, que se sobe recor
dar en los primeros t1empos, en medio 
de bromos y de risos y cuando trans 
curren lc3 años, sin dejar de bromear 
y de re ir, se agrega la añoranza . 

Pues bien, a este viejo, y hay que 
estarlo par.:~ empezar a mirar retros 
pectivamente, se le ha ocurrido, ni 
más n1 menos, contar de un Crucero 
que nado t1ene de común con todos 
los otros. Sin estadías en puertos, ni 
siqu1era en los nacionales, sin visi tas 

Por el Capitán de Corbeta A P . <r> 
ALBERTO MONGE VERMOREL 

o países lejanos o exóticos, pero . .. 
sí, trans ido de un anecdotario de ocu
rrencias, en un::J sencillo navegación 
CALLAO-CALLAO, sin nodo extraor
dinario, maravilloso ni heroico . 

Algunos de los que en estos re
cuerdos figuran, h::m alcanzado lo al
to jerarquía de Almirantes; otros, co
mo el que escnbe, nos fuimos que
dando por el duro comino naval, y al 
gunos, ni siquiera alcanzaron lo an
siado meta de recibir su Despacho de 
Ofic1al de lo Marino de Guerra del 
Perú . Pero, estoy seguro que todos, sin 
cl1stmción alguno, record'Jmos aquellos 
mogníf1ccs momentos de nuest ras 

s1empre añorados adolescencias y ju
ventudes como aquí, lo que se t ro
to son recuerdos personales y la me
mono puede ser infiel, nadie se senti
rá mortificado por lo omisión, si es 
que 1.::~ hoy, otorgándome su perdón, 
pcr los años transcurridos que ahora 
agobian mi memoria . Ellos, estoy se 
guro también, que sabrán ubicarse en 
uno o en más de un momento del relo -
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to, complementándol o con sus propi os 
recue rdos y qu izá a s í transmit irle uno 
vers ión más completa a sus h ijos o a 
sus n ietos, especialmente a aquel los 
cuyo prole haya seguido la vocación 
por el uniforme naval. 

En realidad, con licenc ia que 
creo con toda benevolenci a me otor
gan, sin que yo se las pida , los ami
gos vinculados directa o ind irectamen
te a este relato, dir ig ido, más que a 
ellos, a los Cadetes Nava les, para a
quéllos que, movidos por su entusias 
mo, ca da año remueven las filos de 
nuest ra pequeña pero eficiente y tam 
bién orgulloso , por sus glorias, Mari 
no de Gue rra Nac ional . 

Bueno, de jándonos de más pre
ámbulos, que con lo que precede yo 
basto, pasemos o los recuerdos, o los 
añoranzas que mot ivan estos páginas. 

All á por e l mes de enero de 1933, 
los Cadetes estábamos listos poro em
ba rcar, enfa ti zo en esto de decir "los 
Cadetes"; porque ya andamos por' el 
2do. año y hemos dejado de ser "pe
rros", t ítu lo extraoficial que habíamos 
ostentado durante todo el año acadé
mico ante rior. Históricamente, he
mos sufrido todas las " pellejerías" 
con las cuales galanamente los "an 
t iguos" nos hicieron beneficiarios, es 
verdad sí, que no se ensañaron con no
sotros, ¡éramos tan pocos! apenas cua 
tro . 

Son las 0800 horas y estamos for
mados en aquel viejo muelle, de mo
dera y fierro, de los antiguos locales 
de la Escuela Naval, muelle que te 
nía la virtud de recibir de lleno a las o-

los del mar, los Cadetes de 49, 39 y 
29 . Unos cuantos a las tiros para a 
rri Jr nuestras pesadas falúas, en las 
que nos vamos a trasladar a la "TE
LLUS" p'Jra empezar las práct icas de 
vela. La " TELLUS" era uno enorme 
barca per teneciente a la Compañía 
Guanera, que desplazaba algo más de 
2,000 toneladas, con 3 palos, mayor 
y trinquete enverg'Jdos, altura máxi
ma de l mayor 52 metros con casco y 
mástiles de hierro, de buena y recia 
construcción alemana . A fuerza de 
reme-~ , acortamos la milla que nos se
para de ella, los "ex-perros" y los 
que h:Jbíon dejado de serlo hacía 
tiempo, estábamos prendidos de los 
remos y sólo los más privilegiados, por 
su antigüedad, actuaban de patrones 
o mejor aún de pasajeros . 

Amorrados al tangón, todos su
bimos a cub iert'J como monos. Allí 
nos esperaban el Capitán Brick, ale
mán como su barco, también el Pri
mer Piloto o Primer Oficial, Peruano, 
de la MJrina Mercante, educado en la 
Escuela Naval, quien para mal de 
nuestras culpas, conoce de todas las 
capacidades en hs cuales teníamos 
" hab ilidades mil" y sabía de discipli
na mil itar; 3 ó 4 contramaestres, un 
ve: ~ rono coc inero y alguno que otro 
viejo tripulante mercantón . 

La idea de la Dirección de la Es
cuela es que formemos en la masa de 
la marinería que le falta a la "TE
LLUS" y directamente estemos subor
dinados a dos Tenientes Primeros de 
la dotación. 

Comenzamos la instrucción en 
pequeños grupos. Era aterradora la 
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cantidad de cabes de maniobra de ve 
los y vergas, cada uno con su fmolidod 
específico y con un nombre: escotas, 
amuras, brioles, palonqUtl"\es, cha 
foldetes y . . . qué se yo . Era abru 
madora y parecí~ imposible llegar o 
~prender y d1stinguir codo elemento y 
menos, el conjunto . Todo lo instruc
ción se realizaba en cubierto y se nos 
había odvert1do que no debíamos tre
par a los palos hast~ estor algo entre 
nodos. Visto desde cub1erto, cado po 
lo nos porecía lo Torre Eiffel. Sólo el 
imaginar que en algún momento ten
dríamos que trepar, nos hacía correr 
desde 1~ nuco un sudor frío que 1bo 
descendiendo por lo columna vertebral 
hasta proyectarse hoc1o los flancos, 
¡que poro qué decir'. . . Por supues
to, que este nervios1smo de lo mayo
río no se traslucía al exterior, el co
mún de los mortales que nos hubiera 
visto, h~brío pensado que éramos en 
verdad unos pequeños sandokanes en 
potencio, pero, algún o algunos entu
si~stos, c:quiénes serían? convencieron 
a lo Qf,c,alidod Militar y Mercante 
que lo mejor era empezar cuanto an · 
tes . 

Formados frente al polo mayor, 
sobre I:J bondo de babor, se p1dió uno 
doceno de voluntarios y .. . , los hu
bieron¡ dieron un paso al frente y se 
les instruyó sobre las precauciones im 
prescmdibles . ¡omós cogerse de los 
flechostres, siempre de los obenques, 
los monos siempre bien su¡etos, sin 
1mportor por donde vayan los pies; ja
más conf1or en el apoyo pedestre; o 
lo cofa sub1r siempre por fuera, nun
ca por el portillo interior, porque esto 

está b1en para mujeres y no poro gente 
de mor 

Y, así a lo alto fueron los pione
ros del valor, pos~ndo a la verga ma
yor, que estab:J a 18 metros sobre cu
bierta; junto con ellos treparon un par 
de contramaestres que les enseñaron 
a su;etarse m1entras Circulaban por el 
morchop1és . Emp1ezan lo operac1ón 
de "aferrar" IJ enorme velo, lo de 
mayor superficie del velamen. 

Con el estómago apoyado sobre la 
verga, todos mclmados cabeza abajo 
y hab1endo hecho un doblez paro ase
gurarla f1rmemente con las monos, o 
uno voz de orden, suspenden el paño 
llevándolo o lo altura del pecho, ir
guiéndose sobre el marchapiés y ar
queándose hoc10 atrás, ponen lo por
te de paño recogido sobre lo verga que 
quedo su¡eta al volver o apoyar el es
\!Ómogo poro repetir egta operación 
tedas los veces que haga falto, hasta 
tenerlo toda sobre lo verga o lo que 
se aferrará con los correspondientes 
tiras. 

M1s valerosos compañeros de Pro
mOCIÓn y yo no nos presentamos como 
voluntarios y, cuando a m1tad de la 
operación antes descnta, se solic1toron 
más voluntarios; inesperadamente me 
encontré entre ellos . . . gracias o un 
poderoso empu¡ón que me propinó al
guien que, ¡poro qué decirlo ... !, pe
ro que luego expresó que no podía per
mitir que "el honor de lo promoción" 
sufriera menoscabo por falto de "vo
lun~orios" . Puesto en el trance, ya no 
había otra coso que cumplir "con lo 
honroso representaCión" que la fuerza 
de los circunstancias me habían im-
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puesto"; no había alcanzado a t repar 
5 metros de altura cuando ya pensa ba 
en todos los sufri mientos que nos trae 
la vida desde el momento que nace
mos . De susto ¡ni hablar' , Dios mío, 
aquello temblaba de uno formo temi 
ble pero cuando saqué fuerzo de fla 
queza y ¡vaya que tuve que esforzar
me!, advertí que e l temblor era pro
vocado por mis rodi llas . Al fin , alcan
cé los 18 metros y de aquí yo no sólo 
necesi~obo lo ayudo de Dios sino lo 
de todos los santos, hab ía que posar 
o lo verga y ¡ello se encontraba ton 
lejos!, ag ravá ndose todo ello por mi 
escos(] estatu ra , que era necesario el 
milagro. Casi tuve que dar un salto 
poro alcanzar y aferrarme como pude 
o lo verga y el ma rchapiés ero ton cor
to, que si me erguía, lo verga me da 
ba o los rodill os . Me aferré o lo re
comendación " no mirar nunca hacia 
abajo, siempre hacia arribo o o lo le
jos" . Los 4 ó 5 metros de desplaza 
miento horizontal , los hice como un 
náuf ra go afe rrado o un modero de lo 
sa lvación; y, ese condenado marcha 

piés, sob re e l qu e estaban parados do
ceno y medio de Cadetes, se movía 

siempre o contrapelo . 

Sólo recuerdo que o mi izquierdo 
se encontraba un Cadete de 39 año, 
por el que mayormente no había sen
tido nunca especial simpotíc o anti 
patía; e ro uno de los f'ontos que me ha
bía "soloo" , como todos los de su 
Promoción . Term inado lo faena , se 
dio la orden de " gente abajo"; en ese 
prec iso instante me dí cuento que mis 
panta lones tenían lo cintura por debo
jo de los coderas, yo que habían teni -

do b molo fortuna de no posarme el 
cinturón por los jaretas y ¡entonces 
cómo soltarme los monos paro levan
ta rlos', ¿ot ro milagro?, o .. . prefería 
verlos naufraga r; y ¡se produjo el mi
logro!, algui en me dijo " espero Mon
geci to", y paternalmente me los le
V(]ntó. ¡Ah ... qué color de gratitud 
me invadió y lo amistad se desbordó 
desde lo más hondo de mi corazón . 

Descendimos sin novedad, salvo 
que o pesar de estor pisando la firme 
cubierto, los rodillos me temblaban de 
tonto en tonto, pero el orgullo nos ho 
CÍ(] sacar pecho y miramos con aire 
de superioridad a los aún no entreno
dos . " Hermonón". ¿qué tal;> me pre
gunto el autor del empujón que me 
convirt ió en voluntar io, medio soca
rrón , medio disculpándose. "Ando ... 
Juda s'', le contesté yo, no muy enojo 
do y hasta cierto punto bastante sa
tisfecho de mi duro experiencia. 

En aquéllos momentos nunca pen
sé que lleg.Jrío o acostumbrarme o o 
sent irme medianamente seguro ha
c iendo el mono por los alturas y creo 
que como yo había más de uno. Pero, 
en un tiempo increíblemente corto, 
¡créonlo es verdad¡, no había uno que 
no fuero capaz de trepar con seguri 
dad y de trabajar en lo que se le pidie
ra . Uno de los cosos que ero de llamar 
lo atención , fue lo unanimidad en el 
entus iasmo y en el deseo de superación 
del grupo de muchachos y de jóvenes 
de aquellos tiempos. . . o pesar de 
nuestros caracteres ton heterogéneos 
y personalidades ton dispares . 

Por quien sentimos un verdadero 
aprecio que, aunque no lo expresáro-
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mas lO sentimos de manero unánime, 
ero por nuestro Capitán . Debería an 
dar bordando por el med1o siglo, de 
estatura más bien bajo, fuerte com 
plexión, rubicundo, curtido por el mor, 
de carácter afable, entusiasta y o lo 
vez enérgico, con unos ojillos son
nentes y a lo vez escrutadores, daba 
todo lo impresión de encontrarse o 
gusto con ese grupo de muchochot:s 
que éramos '10sotros y que ostento
bomos los siempre añorados edades 
entre los 16 y los 22 años, de los cua-
les . . ¡ero yo el menor'. 

Al cabo de un por de semanas, 
el Capitán Brick declaró que estába 
mos en cond1c1ones de hacernos o lo 
mor. Entonces empezaron los prepara
tivos del zarpe . El buque se lastró con 
areno en sus bodegas, vacíos de ma
teriales pero no de olor, yo que el ca 
racterístico y propio del guono los so 
turobo que ero un espanto . 

En visto de esro y poro no tener 
que meternos en el entrepuente, se 
construyó uno Camareto en cubierto, 
entre los polos Mayor y Mesana; po
ro que all1 com1éromos y descansára 
mos, ¡AH', y tomb1én poro que estu
diáramos. Nos asignaron algunos "chu 
po huesos" poro nuestro servicio. Fue 
este el único lujo que se nos permi
tió a bordo de lo "TELLUS", pues en 
ello no habían máquinas ni motores, 
n1 luz eléctnco ni nodo parecido o al 
gún adelanto de lo técnico . En lo ú
nico que se d1 ferenciobo de cualquier 
velero de lo antigüedad, ero en que 
lo modero h-Jbío sido reemplazado por 
el h•erro . El aguo dulce ero escosa y, 

por todo alumbrado teníamos un par 
de faroles de kerosene 

A fil"' de proveernos de carne 
fresca, embarcJmos en lo bodega un 
rebaño de carneros y ove¡as; en cu
bierto se llevaban algunas gallinos, 
pero no poro nosotros, ya que sólo lo
gramos probarlos, cuando por nuestra 
cuent.:~ y riesgo, simplemente nos bir
lamos uno que otro. Víveres secos sí 
los había en abundancia, y muy pocos 
frescos, debido a que éstos se dete
rioraban muy pronto . 

Nuestro equ1po personal se com
ponía de un "coy" o de un catre de 
compaña, uno bolso marinera con un 
equ1po de ropo muy surtido y todos los 
libros correspondientes al curso, cosas 
que. . . ¡resultaron completamente i
nútiles', pues, ni abrimos un libro ni 
nos cambiamos de ropo durante todo 
la travesía, ¡no había aguo para lavo
dos' .. . 

El día del zarpe, hicimos nues
tro último almuerzo en lo Escuela Y 
nos trotaron muy bien . Nuestro Di 
rector, nos dirigió la palabro exhor
tándonos a cumplir bien y deseóndo
r.os un buen viaje. Hacia los 15 ho
ras embarcamos con todos nuestros 
bártulos y llevando dentro de nosotros 
lo emoción de esto primero navega
ción. 

En lo Camareto que nos habían 
fabr1codo no cabía ni lo mitad de los 
Cadetes, de manero que los menos an
tiguos y algunos voluntarios nos insto
lomos en el entrepuente ten1endo co
mo vecinos de "abajo" ol reboño de 
corneros y de ovejas y el olor o guano 
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que se le prendía o uno o lo ga rganta , 
pero todo sea por la maravilloso aven 
turo que nos prometía . 

Más o menos sobre los 16 horas 
debió tocarse "Puesto de Maniobro". 
He dicho " tocar" porque todas los ór
denes se d~bon con toques de corneta; 
tradicional e inofensiva costumbre que 
ha desaparecido de nuestra Marino . 
Pues bien, en lo "TELLUS" no se to
caba corneta , simplemente ... ! por
que no teníamos corneta!, los órde
nes las daban los controm~estres con 
sus pitos especiales, y los Jefes de Br i
gada, o vivo voz. 

Trepamos o los polos desaferran
do todo el paño tiramollando los apa 
rejos para que no se trabasen en los 
momentos álgidos de las maniobras de 
"cazar" el poño . Volv imos o bojar a 
cubierto p~ro ir cobrando o lascando 
cabos. 

El viento soplaba suavemente; y 
empezó lo faeno de izar el anclo y el 
buque fue oproóndose al viento y a 
lo corriente. Se izó un foque y sucesi
vamente otros velos, cazando el paño 
sobre estribor . Lo sucesión de órdenes 
y maniobras ero continuo. Y, en ver
dad de verdades los primeros sorpren
didos éramos nosotros los propios e 
inexpertos protagonistas, cumplíamos, 
sin ningún error serio . ¡Ancla a pi 
que', ¡Ancla o lo pendura! y finalmen 
te, ¡Ancla arribo y asegurado' Nuestro 
proa estaba franco y nuestro barco se 
movía suave y majestuosamente. Fui
mos coz~ndo todos los velos lo que 
impidió a nuestro barca uno velocidad 
apreciable y, finalmente, se dio lo or-

den de orrGnchor y odujar todo lo ca
bullería para la navegación. 

Personalmente, me tocó mi prime
ro guardia de navegación como ayu
dante del timonel, que era uno de los 
contramaestres mercantes. Rumbo a
proximado NNW, para pasar francos 
el Cabezo de la Isla. Era la primera 
vez que cojía un timón y que veía fun 
cionar un compás magnético. No sé 
cómo ocurrió, el Comandante bajó a 
su cáma ra , los oficiales no estaban y 
el contram~estre me dijo "voy al jar
dín", "siga el rumbo ordenado" y . .. 
así me encontré sólo en el Puente con 
la caño en lo mono y dirigiendo los 
desti nos de un velero de más de 2,000 
toneladas, con todo mi absoluto igno
rancia e inexperiencia. Miraba fasci
nado el compás, rogando en mi fuero 
interno que no se le ocurriera salirse 
de rumbo; empezó, sin embargo, a 
caer a una bando; metí lo ruedo para 
corregir el defecto, se aguantó la caí
do. empezó o volver, se aceleró el re
greso, enderecé violentamente, pero el 
compás siguió haciendo lo que quería 
y esto se repitió varias veces. Sudaba 
frío y ese maldito Contramaestre que 
no volvía. Así los cosos, se asoma el 
Capitón y lo primero que hoce es ob
servar lo estelo delatora que era un 
perfecto zigzag . ¿Dónde está fula 
no?: "en el jardín", contesto yo en me
dio de mis apuros, "más suave", "no 
meto tonto"; "ahora, levantando des 
pacio", "vuel va o crujía" . Así recibí 
mi primero lección como timonel . El 
Contramaestre se llevó su rapa polvos 
y ya entregué mi Servicio a las 6. 
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P só o lo Camareto donde nos 
sirven nuestro roncho, estamos todos 
alegres y con opet1to, algunos come 
mas doble de un "rogut" pesodís1mo 
vulgarmente denominado "el alam
brado", con mucho albahaca y especies 
'/ además. . . 11os consabidos frijoles 
con arroz' Estamos aún al soco1re de 
lo Isla de Son Lorenzo, los emociones 
de lo partido, lo suavidad de Jo nave
gación han abierto todavía más, nues
tro siempre insociable apetito, en for
ma desusado . 

El balanceo es suave y los ruidos 
de los jorc1os están acompasados. A 
lo cuadro del Cabezo, do su pnmer ca
bezazo lo "TELLUS", se levanto so
bre los olas en formo algo desordeno
do, vuelve o bo¡or, los movim1entos se 
desocomposon, aumenta la velocidad 
ya que tenemos todo el trapo cazado. 
El mor y el v1ento vienen del SW, a
proamos al W. Todo el mundo o los 
tiras, brocear las vergas, cargar al
gunos velos, entre ellos lo mayor. Me 
nos mol que mi gov1o no se toca, pe
ro aún así, en esto pnmera trepada 
con el barco en movimiento, sólo su
bieron los afortunados que tenían ver
dadero "pie marinero" y cond1C1ones 
naturales de acróbatas No se siente 
con ánimos de hacer el mono en lo al
to y sólo tenemos uno mare¡addla, pe
ro ha s1do sufic1ente para algo más 
del 50 qo de nosotros, yo que después 
del alambrado y los fn¡oles, hemos 
empezado o sent1r lo trágico del ma
reo 

Algunos caerán casi de mmedio
to, yo me res1sto todavía. El crepúscu
lo es corto y se nos v1ene la noche En 

lo verga mayor se oyen unos gritos 
pidiendo ayuda, un mocetón otlét1co, 
está tumbado sobre lo verga medio 
inconsciente, otro lo sujeto desespera
damente, allá trepan los mcis marine
ros en su ayudo. Nos paso nodo, se re
cupero y es ba¡odo o cub1erto, sin más 
novedad. 

El barco incl1nodo sobre estnbor, 
sube y bo¡o los olas implacablemente, 
no estoy en copac1dod de apreciar lo 
belleza del momento, porque un gran 
velero sucud1éndose en el mor es Siem
pre un espectáculo. Soco m1 frazada 
y con ella arrollada alrededor del cue
llo, como si fuese bufando, deambulo 
hasta que den las 2000, en que he 
de entrar de guardia como serviola, 
es dec1r de v1gía, en el costdlo de proa 
A esa hora viene mi jefe de brigada. 
c:Cómo se s1ente usted:> pregunto, a
divinando m1 estado por mi aspecto 
de pollo mo¡odo, "muy b1en" contesto 
yo, sacando de m1s entrañas los úl
timos restos de fuerza que me quedan. 

El castillo se "ent1erro" hasta el 
escobén, soplo aire fresco, me envuel
vo en m1 frazada, 1ntento cumplir mi 
m1s1ón· escrutar lo noche, vigilar los 
faroles de navegación. A pesar de 
m1s heroicos esfuerzos, aquello cocte
lera es demasiado poro mí, atino a su
Jetarme alrededor del cabrestante po
ro no caerme y rodar fuero de la bor
do. <:Qué hora es y cuánto tiempo ha 
pasado?, n1 lo menor ideo. ¡Monge! 

1Monge', o1go que me llaman y me 
sacuden. "Venga conmigo", es mi Je
fe de Brigada que me rescato orde
nándome ir o dormir y diciéndome 11Yo 
haré su guord1a", cuando yo estaba 
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pensando en qué terr ible cast igo me 
inf ling iría por mi falta de celo. Me
dio inconsciente, llegué a la Camare
ta, t irándome en el suelo y haciéndo
me el f irme propósito para el futuro, 
de ser el más fiel cu mplidor de las ór
denes de nuestro Jefe de Brigada, el 
que a pesar de su aparente brusquedad 
y rudeza, sabía ser lo suficientemente 
humano en el momento preciso. 

Entre sueños o igo los silbatos y 
los órdenes de mondo . Hay que bro 
cear todo el velamen . En realidad, 
me he enterado de ello, porque al
guien que dormía arribo mío en su 
coy ha saltado y caído sobre mi co
ro . Tengo la sensación de que me ha 
pas:Jdo una aplanadora pero sigo dur
miendo, no tengo fuerzas poro nada. 
De repente me despierto con cierto 
sensación de bienestar, está clareando, 
el buque se mece suavemente. Me le
vanto, me remojo la cabeza y com 
pruebo que o pesar del pisotón la ten
go entera . 

En cubierta hoy cuatro o cinco 
que como yo han resucitado después 
de pagar su tributo o Neptuno. Ama
nece un día espléndido, el barco se 
mece suavemente, casi no hoy viento . 
Sube el Capitán o lo toldillo y al dis
tinguirnos nos llamo; con su sonriso 
socarrona nos pregunto que como es
tomos. Todos, o uno, contestamos que 
muy bien, y no exageramos, pues a
quéllos que nunca se han mareado, 
tampoco soben de lo euforia del que 
sale del tronce . 

Entonces, ¿pueden ustedes subir 
por parejas o los tres polos, o fin de a 
segurar las tiros sueltas:> nos dice nues -

t ro Jefe, dándonos ánimos y estudian
do nuestros reacciones. Allá vamos 
sobre el polo mayor, es nuestra prime
ro ascensión con el barco navegando, 
el pequeño balanceo se acentúo a me
dido que vamos tomando altura de 
una verga a otra y hay que cogerse 
muy fuerte. Los velos gualdrapean, es 
decir que se hinchan con lo giero bri
sa aportándose las relingas de las ver
gas, al decaer la brisa, éstos vuelven 
con mayor o menor velocidad. En los 
velos bajos esto casi no es problema, 
pero estando trabajando sobre la ver
ga del juanete, lo vela del sobrejuo
nete, volvió repentinamente barrién
dome casi de encimo; solo cayó mi go
rro que de tumbo en tumbo terminó 
en el mar, mientras yo permanecía 
abrazado como mono o la verga. Ter
minada nuestra pequeña faeno des
cendimos sin novedad. 

Desde un principio, habíamos a 
prendido que ero más seguro y rápido 
bajar deslizándose por un obenque en 
vez de hacerlo por las escalas, y así 
descendíamos más de cuarenta metros . 
Por eso época teníamos ya las monos 
que eran un callo completo y de ha
berse divulgado el "korote" por aquel 
entonces, podíamos haberle partido lo 
cabeza a cualquiera de un solo mono
tozo. 

Decidí entonces hacer uso del en
trepuente, no fuera o ser que la próxi 
ma vez me machacaron los sesos en 
lo Camareto . A porte de los incon
venientes ya anotados, el entrepuente 
reunía algunas ventajas de los cuales 
era I:J principal su espaciosidad, bus
qué un rinconcito tranquilo, cambié 
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m¡ t.,)y por un catre de campaña y fi
nalmente me acostumbré al olor de a
moníaco concentrado mezclado con 
el del rebaño de carneros. También 
era posible, que en pocos días, gra
cias a la falta de higiene personal, 
fuéramos capaces de ahuyentar a los 
propios carneros. 

La disciplina, es decir la disciplina 
de forma, la de rutina de la Escuela, 
había desaparecido un tanto de nues
tro entendimiento, aunque la verdade
ra, la dtsciplina de fondo, se nos hu
biese agudtzado ya que jamás hubo 
la más mínima que¡a contra alguno de 
nosotros por incumplimiento de nues
tros deberes u obligaciones, en los que 
poníamos la mejor voluntad. Nues
tros Tenientes, habían optado por ha
cer lo visto gorda sobre ciertos peca
dillos veniales. El Capitán Brick ni se 
diga, le considerábamos algo así co
mo o un segundo padre, aunque nos 
ordenara lo que fuera, allá íbamos con 
el me¡or de los entusiasmos. Pero, el 
Piloto de cuyo nombre no me acuerdo, 
no podía olvidar su origen noval . De
bió sentirse profundamente chocado 
por nuestro aparente estado de desga
lichamtento, que es posible más se pa
reciese al de los marineros mercantes 
con los que habitualmente trataba, 
que al de unos Cadetes de lo Escuela 
Naval . Desde un principio sentimos 
hacia él una cordial animadversión, 
por supuesto plenamente compartida 
por él. Nuestros Tenientes, que debie
ron considerar esto navegoctón como 
un poseo en yate, delegaron sus tareas 
disciplinarias en su antiguo compañe
ro de Escuela . Nos acosaba y nos ven -

gábamos haciéndole toda clase de ca
nalladitas. Los arrestos habtamos de 
cumplirlos de 2000 a 2100 horas, pa
rados en la verga mayor, a la que se 
le había adaptado un andarivel. Allí 
parados, como "gallinazos", nuestro 
venganza consistía en exteriorizar des
de lo alto el mayor contentamiento 
posible a base de chistes y bromas, 
coreados con estruendosas carcajadas, 
a fin de que fuesen oídas por nuestro 
Pileta, que luego indignado par la po
ca eficacia de su castigo, se acerca
ba a increpamos nuestra conducta. 

Nuestra familiaridad con aque
llas alturas llegó a extremos inconce
bibles. Encontrábamos en ellas el ais
lamiento, difícil de conseguir en cual
quier otro sitio del barco; allá subía
mos a dormir en una cofa o cruceta 
si mucho apurabc, enroscados alrede
dor de un obenque para no caernos. 
Alguien había sentado sus reales en 
el penal del beauprés, allá se pasaba 
las horas francas, con una línea de 
pescar en la mano, intentando alzarse 
con alguno albacora, creo que nunca 
pescó nada, pero se quedó con el re
moquete de Gambusina. 

La navegación se desarrollaba 
plácidamente con rumbo general ha
cia el Sur; esto no quiere decir que 
siguiéramos esto derrota invariable
mente, pues jamás pudimos poner la 
proa en esa dirección, navegábamos 
contra el viento y la corriente de Hum 
boldt, en realidad bordejeábamos; cada 
cuatro horas aproximadamente virá 
bamos por avante y era esto toda una 
faeno y casi puede decirse nuestro úni-
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co trabajo importante. Ero constante 
e inacabable los veinticuatro horas del 
día. Una de estos faenas insumía ca 
si uno hora y otro más lo de odujor 
y dejar todo arranchado poro lo próxi
mo bordado. Estábamos divididos en 
dos brigadas, "Estribor" y "Babor", 
codo uno hacía sus cuartos de guardia, 
pero o lo hora de brocear, todos los 
de servicio y los francos entraban en 
lo brego, s::Jivo que o lo hora de odujor 
los francos podían retirarse o desean 
sor, mientras que los de guardia de 
senmoroñ'Jbon los kilómetros de cabos 
dejándolos perfectamente odujodos 
poro que pudiesen desenrollarse sin 
contratiempos. 

Estos bordados se realizaban de 
día o de noche; dormíamos o salto de 
mato , en donde nos cogiera lo noche, 
allí nos tumbábamos arrollados en 
nuestr.::Js montos, que a partir de los 
2100 nos acompañaban permanente
mente, nuestro colchón ero la cubierta 
y nuestra almohada el brozo, lo mono 
o un rollo de cabos . Se dormía bien, 
era pleno verano, con temperaturas 
suaves. A porte de los primeros días 
en que dormía en catre de compaña 
en el entrepuente, no volvía o probar 
una cama hasta volver o cosa, y ¡Oh 
desgracia! lo blandura del lecho me 
impidió saborear el sueño . 

¿Cuál no sería lo sorpresa de Ma 
mó?, cuando o lo moñona siguiente 
me encontró arropado en uno sábana 
y tirado en medio del suelo de mi habi 
tación, ¡me costó algún trabajo el re 
torna o los blandos costumbres de la 
civtlización!. 

Los ratos libres eran pocos, nues
tros prácticas marineras muchos, no 
había materialmente tiempo poro co
ger un libro o escribir una línea. Ayu
dábamos también o los contramaestres 
en todas las menudas faenas, como re
mendar velas, trenzar cabos, preparar 
uno gozo e infinidad de menudas la
bores que requería el enorme velero. 
Los de 4to . año practicaban lo nave
gación de altura y nosotros los "pi
chiruches", les mirábamos con cierto 
respeto, hacían las veces de Oficiales 
de Guardia mientras que nosotros cu
bríamos los puestos propios de mari
neros . Entre los más honrosos, estaba 
el de timonel, luego venía el de vigía 
desde el castillo o de alguna cofa. A
ferrar una vela, coger rizos, eran fae
nas en las que también nos esmerába
mos y complacíamos, había en ello 
riesgo y había que poner corazón y 
penc1a. Es posible que el hecho de 
trabajar a alturas de pájaros en vue
lo, estimulase nuestro sentido de su
peración. Es quizás, este calificativo, 
el que mejor expresa nuestro estado de 
ánimo en todo momento de la navega
ción. 

Estábamos mor adentro, alejados 
de las rutas de navegación. Cierta 
tarde oímos un lejano e intermitente 
tronar, no podía ser el de la tormenta, 
ya que en estos parajes son práctico
mente desconocidas. Entonces tenían 
que ser salvas de artillería. Como 
buenos peruanos de aquella época, in 
concebiblemente convulsionada, no era 
de extrañar que pensáramos sin excep
ción en una ¡Revolución! y debían ser 
nuestros buques de guerra cañonean
do. La imaginación vuelo, nuestra no-
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veler ía nos hoce tejer los más extra
vagantes episodios . Todo el mundo 
está en cub1erto, viramos hacia el tro 
nar, quien más, quien menos, estamos 
todos intngodos. De vez en cuando se 
percibe algún humo por el horizonte. 
Los ojillos de nuestro Capitán se ilu
minan con un brillo entusiasta . 

Es increíble el ascendiente que 
suele tener un Comandante sobre el 
resto de su tripulación; si él está im 
buido de entusiasmo, dec isión y sere 
nidad, todo esto se transm1t1rá al res 
to de sus tripulantes, que inconsciente 
mente llegan a formar parte de su 
propio ser y se transforman coda uno 
en lo prolongación de sus miembros 
e intelecto Así, ha sido siempre en 
el mor, y lo seguirá siendo, seo este 
Comandante un gran Almirante al 
m :::mdo de poderoso floto , un simple 
Capitán o un sencillo y oscuro Patrón 
de bote . 

1Buque a la vista!, apunto ol
guren y crncuento pares de OJOS se di
rigen h::~cra el punto señalado. A unos 
cuantos mtllas de distancio se distin
gue algo que do lo sensación de ser 
un barquichuelo de velo, es decir, al
go peco rmportonte; no sentimos un 
tonto defraudados, pero pensamos que 
como vrene del lugar de lo refriego, 
podrá informarnos de lo que está su
cediendo . Tras el horizonte, logramos 
ver algún humo o el tope de algún po
lo . A bordo de nuestro barco no hoy 
ningún receptor de radio y sólo nos en 
teramos de lo que posa al llegar oi 
lugar de los hechos . 

1Es un submarino!, grita alguien 
y aquello corre como reguero de pól-

vara . Vrene de vue lta encontrada, nos 
presenta su afilada proa y estrech ísi
ma estructura , y lo que nos ha pareci
do un modesto bote pesquero, resulta 
ser el b'Jrco de concepc ión más moder
no que existe, y que así visto, hemos 
confundido con cua lquier coso menos 
mortífera que él . 

Ha izado su mástil y por él su
ben unos señales " Pare sus máqui
nas" . Que anacrónica, nos resulta es
ta orden dado a un velero puro . A bor
do de la "TELLUS" empieza la sin 
fonía de pitos y órdenes, las carreras 
paro ocupar los puestos de maniobra, 
pondremos el barco al "pairo". Es la 
primera vez que vamos a realizar esta 
estupenda maniobra, y este inespera
do testigo, verá de lo que somos ca
pxes los embriones de marineros. La 
maniobro se realiza con prontitud y 
hasta diría con pulcritud . 

"Govieros y Juaneteros arribo". 
Algunas velas se han cargado y heme 
aquí trepando o mi gavia, en donde 
montado o horcajadas cerca del pe
nal de estribor, asisto a la maniobro 
de aproximación del submarino, que 
todavía nos presenta su proa sin que 
podamos identificarlo. Viro entonces, 
p'Jra pasar o escasos metros de nues
tra borda. ¡Cuando no!, es el "R-2", 
buque insignia de mi padre, y allí es
tá él sobre la cubierta contestando el 
saludo del Capitán y Oficialidad. Los 
cadetes saludamos al submarino, des
tocando nuestras gorras y agitándolas 
en forma poco militar; así mismo a 
rriado nuestro pobel~ón, saludo que 
contesta en igual forma el submari
no. Pregunta entonces, mi podre, si 
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hay novedJd, si necesitamos algo, si 
hay enfermos. Se le contesta que to
do anda bien y que nada precisa mos. 
Nos explica que el cañoneo oído, se 
debe a unos ejercicios de exploración 
y búsqueda de la esc uadra, realizadas 
con t i ro efectivo de cañón . 

Nuestra desilusión no ha sido 
muy grande, pues la alegría que nos 
produce la visita del submarino y muy 
especialmente par'J mí la vista de mi 
padre, suple con creces la novelería del 
adolescente. 

Se aleja el submarino, salgo de 
m1 ens imismamiento, con las órdenes 
de "cazar", "bracear", soltar amuras, 
cobrar. . . etc . No hay tiempo para 
nada, pensar, soñar o ensimismarse. 
Bajamos, trepamos, cobramos, lasca
mos; vueltos o nuestra dura rutina, ran
cho, dormir, ser despertados de un 
empujón o un puntapié, a cualquier ho
ra del día o de la noche, en cualquier 
sitio; pero dudo que haya habido ma
rineros más felices y satisfechos . 

Mi padre había preguntado si 
habían enfermos y la respuesta fue 
negativa . Gozábamos sin excepción 
de una salud envidiable. Creo recor
dar, que las tres promociones embar
camos completas, aunque e5 posible 
que alguno no lo hiciera por enferme
dad . 

Entre los embarcados, no todos 
iban en óptimas condiciones de salud, 
había cuatro o cinco griposos, que ha
bían logrado disimular su estado para 
no perderse el viaje . El peor de todos, 
si mal no recuerdo, llegó con un fie
brón fenomenal y allí quedó tumlx:Jdo 

en el entrepuente, ante la consterna
ción de los compañeros que sabían de 
su estado. La marejadilla subsiguien
te a la salida, disimuló su estado y la 
de los otros. L'J medicación era a ba
se de unos famosos "antigripales", 
preparados por el no menos famoso 
enfermero Donayre de la Escuela y que 
tenían virtudes milagrosas (según su 
preparado), ya que lo mismo curaban 
una gripe, que una encefalitis letárgi
C'J o un pie averiado por un remo. To
dos estuvimos de acuerdo en que el 
poderoso olor a guano, a rebaño de 
carne~o y a humanidad no higieniza
da, contribuyó fuertemente al mante
nimiento de la salud general. Cua
renta y ocho horas después del zarpe, 
nadie se acordaba de gripes, ni de na
da que se le pareciese. Accidentes 
menos, ni heridas ni heriditas, lo que 
se dice nada. ¿Es que teníamos un 
Dios aparte?. Durante los raros mo
mentos de madura reflexión, solíamos 
decir, "Dios es peruano, además de 
peruano Marino y sobre todo cadete". 
Estas irreverentes reflexiones solían 
calmar, nuestro a veces inquieto sub
consciente. 

Como ya anoté antes, nuestra 
comportamiento no era todo lo orto
doxo de desear, y como la vigilancia 
era poca, emprendimos la grave ha
zaña de jugar al "monte" después de 
las horas de "silencio". Para ello, reu
nidos la mayoría de los francos de 
servicio en la Camareta y alumbrados 
por nuestros tétricos faroles, apostá
bamos los pocos "reales" que llevó· 
bamos encima, desplumándonos los u
nos a los otros. Había esto venido su
cediendo un par de noches, pero su-
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pongo, ue nuestro Piloto le fue con 
el soplo o nuestros Oficiales . "L-:~ con
fianza motó o Palomino", rezo el re 
frón y cierto ncche se obre la puerto 
de la Camareto, cogiéndonos "in fro 
gor1t1 " uno de n1Jestros oficiales. 

Petrificados es decir poco; de hie
lo parecíamos . Los o jos del oficial 
miran lo meso, regado de montonci 
tos de monedas y el mozo de cortos. 
Alguien reacciono por fin mondando 
"Atención" . Mol que bien nos cua
dramos . Lo c-:~ro del oficial parece 
de piedra, fiJo lo mirado en codo uno 
de nosotros y nosotros no sobemos o 
donde poner los ojos, cuando los su 
yos se det1enen f1jamente en los nues 
tros . Los segundos parecen horas. 
Después de haberse recreado un rato, 
mandó el mismo "Descanso", y luego 
ncs env1ó a tomar el fresco sobre la 
verga del mayor . 

Otro de nuestros entretenimientos 
menos pel1groso que el anterior, era 
lo sobremesa del almuerzo, tertulia 
que se desorrollobo o la sombra del 
trinquete y desparramados sobre cu 
bierto 

Eran estos sesiones de chistes y 
bromos, o cargo de los más "gracio
sos" en detrimento de los "menos gra 
Ciosos", formados por lo nutrido y su 
fr~do mayoría . Todos aceptábamos, con 
mayor o menor "correo", estos esgri
mas intelectuales, aunque o veces no 
ton intelectuales. Cuando agotadas los 
víctimas, no tenían blancos op-:~rentes 
poro sus dardos, lo emprendían con 

lo mascota del buque. 

¿En qué barco no hay uno mas 
coto?, generalmente suelen ser un pe
rro o un gato, pero en lo "TELLUS" 
I'J mascota se salía de lo común: ero 
un rrono Capuchino, según creo, de 
regular tamaño y adulto. Se adornaba 
de un genio de los mil demonios. Es
taba v i s~o ya, que apenas habíamos 
pisado lo cubierta de lo "TELLUS", 
este bichito m'Jnifestó un sentimiento 
de desagrado por nuestra presencio. 
No le fu1mos simpáticos y le devol
víamos el mismo sent imiento 

Se encontraba encadenado al pa 
lo trinquete, en las cercanías de lo co
cina, tenía sus buenos tres metros de 
cadena, que le permitían amplio radio 
de acción. A la única persono o quien 
quería ero el cocinero, un chalaza 
grandote y fornido de lo marino mer
cante. Nos entretenía muchísimo ver
lo furioso e intentar mordernos, pero 
como el pobre onim-:~lito estaba enca
denado no temíamos o sus arrebatos. 
Entre nosotros, como es de suponer, 
no faltaban los verdaderos almas ca
ritativas y justicieros; que no alcanza
ban a comprender nuestros toscos sen
timientos y nos increpaban nuestro 
ccnducto . En el fondo creo que nos 
divertí-:~ más lo indignación que les 
causábamos o ellos. 

Así, uno tarde dedicados al des
pi-:~dodo menester de enfurecer o nues
tro moscoto, logró ésto, desprenderse 
de su cadena y allí, "ardió Troya", 
¡Qué desbandado! En especial lo de los 
culpables directos, no así uno de los 
defensores, que sintiéndose inocente, 
no había atinado en poner distancio y 
recibió lo primero embestido del en-
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furecido animalito, que se colgó de 
una de sus piernas, con patas, ma
nos y cola, aplicándole feroz mordis
co. No sé si será por el propio carác
ter nervioso de estos animalitos el que 
no persiste en sus ataques, el hecho 
es que casi instantáneamente soltó a 
su primera víctima lanzándose sobre 
otra y con idea de hacer un escarmien .. 
to en el mayor número posible de ene
migos . 

Yo y otros vimos nuestra salva
CIOn en el "jardín" de babor, y allí 
quedamos apiñados los pocos que cu
pimos, mirando por el ojo de buey el 
divertidísimo espectáculo de la des
bandada general, mientras sujetába
mos, con todas nuestras fuerzas, la 
puerta . 

Felizmente, dos o tres tuvieron la 
brillantísima idea de refugiarse tre
pando 1 :J jarcia del trinquete . Nues 
tro mono vio el cielo abierto, "papita 
p' al foro" debió pensar él, y trepan
do ágil como lo que era, sació sus an 
sias de venganza en la cofa . A todo 
esto y visto el remolino habido entre 
los cadetes, salió el cocinero trepando 
a la jarcia a rescatar a su mono, que 
satisfecho de su escarmiento se espul
gaba tranquilamente en la cofa . 

Desde aquella vez reservamos 
nuestras energías sólo para zaherimos 
mutuamente, y dejamos vivir en paz 
a nuestra mascota, que si bien no se 
había ganado nuestras simpatías, por 
lo menos había conseguido nuestro 
respeto . 

Volviendo a nuestro rebaño de 
carnero, aparte de proporcionarnos el 

sustento diario, constituyó uno de nues
tros mejores pasatiempos. Los oficio
nodos al toreo habían descubierto cua
lidades excepcionales en dos o tres 
carneros machos, que debían pesar sus 
buenos 80 Kg . y que estaban ador
nados de tremenda cornamenta, enros
cada como caracol y con un genio de 
mil diablos, cosa que no conducía con 
la proverbial mansedumbre de estos a 
nimales bíblicos. 

El más entusiasta aficionado, se 
autonombró empresario, presidente y 
torero, acompañado de numerosa cua 
drilla designado a dedo entre la su
frida mayoría. Un domingo se reali
zó la corridCJ de toros, mejor dicho de 
carneros, en la bodega del buque, la 
gran escotilla del entrepuente hacía 
las veces de barrera y burladero, alre
dedor de ella se apiñaba la muche
dumbre de espectadores . La "arena" 
por una vez llevaba bien su nombre, 
formada por e l lastre de este material. 

Bien visto, los carneros demos
traron pocas condiciones, aunque no 
les faltaba bravura, seguramente a 
cice~teodos por la presencia de todas 
sus ovejas y crías. No acudían al en 
gaño, buscaban el bulto, y allá iban 
por los aires los toreros. El primer es
pada debió batir el récord de salto lar
go, ¡o Dios gracias, sin consecuencias' . 

Nuestros toreros y mozos de es
toque, optaron por adaptarse a las 
peculiaridades de los bichos, que em
bestían todos a la vez, toreándolos a 
cuerpo limpio y en formo harto singu
lar, esperando la embestida en las 
cercanías de la escotilla y dejando pa -
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sor el embr:JVec1do animal por deba 
jo de ellos, previo salto prodigioso y 
rolgóndose de la escotilla. 

Tampoco tuvo mayor brillantez la 
suPrte de varas. Los caballos estuvie
re . representados por un par de los 
mrís fornidos; y tanto ellos como los 
picadores, se llevaron los mejores re
volcones . Jinetes y coba lgaduras, ter
min~ron a su vez colgados de lo es
cotilla. 

Por la tarde solía haber sesión 
musical o cargo de varios melódicos. 
Por aquel entonces campeaba por sus 
respetos el famoso Tango argentino, 
tan puesto en boga por la calidad de 
Carlitas Gardel, que poco después ha
bía de desaparecer. Tengo siempre pre
sente, como algo inherente a este via
je, la ranchera argentina "La pulpe
ro de Sant~ Lucía". Por supuesto, no 
faltaban nuestras canciones folklóri
cos, especialmente los valsecitos crio
llos, que por aquél entonces no goza
ban de la actual popularidad interna 
cion~l . 

Nuestro avance h~cia el sur 
fue relativamente pequeño, pero, para 
llegar a donde estábamos, habíamos 
navegado dando bordadas lo suficien
te por~ alcanzar el Cabo de Hornos . 
Lo vuelto fue relativamente rápido con 
el mor y v1ento en popa . Arribamos 
sobre Chorrillos. El Capitón Brick 
-esta ortografía de su apellido es 
solo un suponer, bien pudiera ser 
Briegh o Breeck o cualquier otra coso; 
lo que escribo es sólo la onom~topeya 
de su nombre yo que estos apellidos 
germóniccs, suelen tener exceso de 
consonantes, harto disonantes poro 

nuestros vulgares oídos latinos. Esto 
me trae al recuerdo el curioso apodo 
de uno de los cadetes que viajábamos 
en !::1 "TELLUS", le llamábamos "Che
neder", derivación propia inventada 
por él al referirse al cañón Schneider . 
Bien, volviendo a nuestro Capitón, en 
reunión de Oficiales declaró que éra
mos un conjunto de los mejores ma
rineros que había tenido, y que, por lo 
tanto, entraría al Callao por el Como
tal; nuestros pechos se hincharon de 
orgullo y satisfacción al tener noti 
cias de esta decisión y nuestros Jefes 
de grupo nos exhortaron con palabras 
que calan hondo en el sentir de los mu
ch:::chos; y así, con estas cálidas pala
bras que nos infundían valor, coraje 
y deci5ión y que en nada se parecen 
a las célebres arengas de los grandes 
cap itanes de la historia, emprendimos 
la interminable y agotadora faena de 
hacer cambiar de rumbo y velocidad 
a nuestra enorme masa de hierro y 
tra¡:o, como si hubiese tenido hélices 
y máquinas. De Chorrillos posamos a 
la cuadra de la Horadadas, viramos 
proa a Miraflores, nuevos cambios a 
Babor y a Estribor y así repeticas veces. 
Por fin empez:::Jmos a cerrarnos sobre 
el Frontón; da la sensación de que es
tá al alcance de la mano. El amena
zador Camota! va desfilando por Es
tribor, con su lomo al aire y esta ben
dita frag .Jta obedece a las voces de 
mando como "un solo hombre". 

Sólo hubo un error, una orden 
mal interpretada y donde debió car
garse o cazarse una vela, se hizo lo 
contrario. Fue la única vez que oí
mos a nuestro Capitón soltar sonoro 
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repertorio, o fin de ayudar o rectificar 
lo maniobro. Frente o lo Base Nova l 
de Son Lorenzo, ponemos proa al Ca
llao y finalmente a lo Escuela Noval. 
¿preparados paro fondear?, ¡Fondo!, 
y el barco quedo deteni do. 

¡Cargar y aferrar velos! Aquí los 
dotaciones de coda polo, rivalizamos 
en velocidad, batiendo todos los ré 
cords ontenormente establecidos. 

Nos sentimos felices y emociono 
dos, como si esto navegación hubiese 
sido lo terminación de uno vuelto al 
mundo a bordo de un corsario. Paro 
nosot ros h::~bíon terminado uno estu
penda aventura con un digno remate . 
La mirado de nuestro Capitón, al des
pedirnos, yo no era tan socarrona; tras
lucía simpotío y satisfacción . 

Nos despedimos de la "TELLUS" 
y de él, con unos cuantos " Hurras! 
Nuestros falúas nos devolvieron a lo 
Escuela Naval, en donde nuestro Di
rector demostraba su satisfacción por 

nuestra vuelta . Estábamos sanos y no 
habían bajos, aunque nuestra indu
mentario se ho!laba en un estado bes-

tante deplorable después de casi cin
co horas de brega . 

Nuestras vacaciones se rnrcrorían 
en cuanto estuviésemos asedeados y co
rrectamente uniformados. Nuestro ce
leridad puso punto final o este corto 
e insólito Crucero de Verano, ya que 
sobre las 1830 horas nos encontrába
mos pisando alegremente las calles de 
Lo Punto, rumbo a nuestros casas. 
Sólo hubo una noto triste para uno de 
los cadetes su padre había fallecido 
como consecuencia de un lamentable 
accidente de automóvil. 

No volví o pisar lo cubierta de 
la " TELLUS" hasta muchos años des
pués en que siendo Comandante del 
submarino R-2 encontré a la barca 
"TELLUS" carenóndose en el Dique 
seco del Arsenal Naval del Callao . 
No sin cierta emoción pisé su cubierta 
y todavía estaba allí el Capitón Brick. 
Me presenté, explicándole que ero yo 
uno de los componentes de aquellas 
promociones que él había entrenado 
en 1933, pero sus ojillos ya no tenían 
el brillo y entusiasmo de entonces; 
ahora miraban al pasado con nostal
gia. El y su barco eran muy viejos .. .. 
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Adquisitión de dos unidades. 

La Marina Argentino ha adqui 
rido en los Estados Unidos dos remol
cadores de al tomar de 835 tons., que 
pueden ser empleados poro salvamen
to; son de lo clase "Moricopo" . 

Los remolcadores : 

ATA 187 "Sol ish" y 
ATA 21 O "Catowbo". 

A éstos les ha asignado respectivo 
mente los nombres de: 

"Alférez Sobro!" y 
"Comodoro Somellero" . 

CHILE 

En lo primero década de Junio el 
Jefe de Estado Mayor de lo Marino 
Chileno Almirante Raúl Montero e
fectuó una visito a la Unión Soviética. 
Por lo tonto no se ha excluido lo po
sibilidad de que se hoyo establecido 
los bases p:Ho eventuales suministros 
bélicos por porte de lo Marino Sovié
tico. 

ESPAf'IA 

Asigno~ ión de nombres.-

Lo Marina norteamericana ha ce
dido como préstamo, entre otros uni
d'Jdes, tres buques de desembarco de 
corros LST, de lo clase "Terrebonne 
Porish" de 5,800 tons. 

LST 1156 "Terrebonne Porish" 
LST 1168 "Wexford County" y 
LST 1159 "T om Green County" 
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a estas unidades, la Marina española 
les ha asignado respectivamente los 
nombres de: 

L ll "Velasco". 
L 12 "Martín Alvarez" 
L 13 " Conde del Venadito" 

ESTADOS UNIDOS 

Mina antisubmarina "Captor".-

En el presupuesto de la Marina 
poro el año fiscal 1972-1973, se ha 
indicada en lo partida "investigacio
nes y desarrollos", los principales pro
gramas en curso entre otros el de lo 
nuevo arma lo mino submarino "Cap
tor" . 

Aunque los característicos de es
ta nuevo arma son secretas, se puede 
decir que está proyectado especial 
mente para la destrucción de los sub
marinos contra los cuales se debe Ion
zar el torpedo MK 46, pero también 
podrá ser empleado contra unidades 
de superficie. 

Esta arma debería ser empleado 
en mores cerrados como el Báltico o 
el Mar Negro y también en las aguas 
de la plataforma continental que con
torna los EE.UU. y podrá ser lanzado 
también por los super-bombarderos 
8-52 . 

Nuevas Unidades.-

En los astilleros novales británi
cos "Brooke Marine" de Lowestoft ha 
sido construído y ha entrado en arma
mento el 22 de Enero de 1972, el re-

mclcador de salvamento ATS 2 "Beau
fort" segundo de los unidades de lo 
clase " Edenton" de 3125 tons . encar
gados por la U . N . Novy a dichos as
tilleros británicos. 

El 28 de Abril, 1972 en los asti
lleros de "Lockheed" de Seattle (Was
hington), entró en armamento el des
troyer de escolta antisubmarina DE
l 069 "Bagley" la 31 a unidad de la 
clase "Knox" de 41 00 tons . en p . e . 
que entrará en servicio de las 46 de 
que se compone la clase . 

Recordemos que estas unidades, 
proyectadas especialmente para la lu
cha antisubmarino, pero con posibili
dades de desempeñar una variedad de 
cometidos, están armadas con, una 
pieza de 127 m/m y 54 calibres, de 
tiro rápido, un conjunto lanza-misiles 
ASROC, dos conjuntos dobles lanza
torpedos, un sonar de bulbo de roda de 
gr.::m alcance, un sonar remolcable a 
profundidades variables y una plata
forma para un helicóptero, y tienen 
una tripulación de 293 hombres . 

Han sido lanzados al agua los si
guientes: 

-El 19 de Febrero 1972, en los as
tilleros de la "General Dynomics", el 
Submarino de ataque, de propulsión 
nuclear SSN 684 "Cavalla" previsto 
en el presupuesto del año fiscal de 
19 .S8; nombre ya llevado por otro sub
marino convencional, que se distin
guió en la segunda Guerr.a Mundial 
en el teatro de operaciones del Pacífi
co. 

Esta unidad pertenece a la cla
se "Sturgeon" o "Tresher" mejorada 
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y desplazo 4290 tons. en superf1cie. 
-El 11 de Marzo 1972, en los as

tilleros de Poscogoulo, lo unidad AE-
35 "Kisko", previsto en el presupues
to del año fisciJI de 1968. 

Esto unidad es por el momento 
la octava de la nueva clase "Ktlonco", 
de 20 500 tons. en p. e. y 20 nudos 
de velocidad . 

Como sus similares, está armada 
con cuatro conJuntos dobles de 76 m/ m 
y 50 calibres y dispone de uno pla
taforma poro dos hélicópteros de trans
porte del sistema FAST (Fost Auto
matic Shuttle Transfer), para reabas
tecer de misiles en lo mar a los uni
dades de combate. 

-El 15 de Abnl 1972 en los asti 
lleros de Avondalo el destroyer de es
colto de lo ciJse "Knox" de 4100 tons 
DE 1 090 "Atnswoerth" . 

Lonzamiznto del CVAN 68 "Nimitz". 

El segundo portaovtones de pro
pulsión nuclear de lo Marino Nortea 
mericano fue lanzado al aguo el 13 
de M-:Jyo últ1mo en los astilleros de lo 
"Newport News Shtpbuilding Compa
ny" de Newport News, V1rginio. Un 
tercer pcrtaov1ones el CVAN 69 "Dwl
ght Eisenhower" está en construcctón 
en los mismos astilleros, será lanzado 
ol agua o pr1nc1pios de 197 4 y entra
rá en serv1c1o en 1975, o seo dos años 
después del "N1m1tz" 

Estos dos un1dodes dif1eren nota 
blemente del CVAN 65 "Enterpnse", 
el primer portoav1ones nuclear de la 
U. S N , especialmente en lo que res
pecto o su op-:~roto de propulsión . Es 

te es más reductdo y no comprende 
stno dos reactores de aguo o presión 
en lugar de 8; lo duración de lo vida 
del núcleo es de 13 años. 

Estos dos reactores sumtntstro
rán el color paro acc1onor los turbi
nas de engranaJe, de uno potencio de 
260 000 e v. que occtonon cuatro 
héltces de gran diámetro, en plena po
tenciO, lo veloc1dod máx1ma del "Ni
mltz" y del " Etsenhower", sobrepasa 
32 nudos. 

Lo n:ilésimo patrulla. 

El submortno estratégico nuclear 
SSBN 630 "John C. Colhoun" termi
nó su v1gés1mo patrulla, que al mis
mo t1empo fue la mtlésimo patrullo 
efectuada por las 4 l S. N . L . E. nor
teamericanas desde la entrada en ser
vicio del primero de ellos, el "Geor
ge Washington", en Noviembre de 
1960. 

Estas mil patrullas representan 
60. 000 días de actividad. 

Habiendo realizado 20 misiones 
el "John Colhoun", que tiene siete a
ñcs y medio de servicios, se puede 
constderar que un SNLE norteamerica
no efectúa aproximadamente 4 patru
llas de 60 días cada una, abstracción 
hecho del tiempo empleado en los ca 
renas 

Lanzamiento de lo fragata nuclear 
"South Carolino". 

El l 0 de Julio último fue lanzado 
al aguo lo fragata nuclear lanza-mi
siles, DLGN 37 "South Carolino'', 
en los osttlleros de la Newport News 
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Sh1pbuilding Company", mscrita en 
el presupuesto de 1967 - 68 esta fra
gata ha bía s ido puesta en gradas en 
Dic iembre de 1970 . 

Este es el noveno buque de super
ficie de propulsión nuclear a flote. 

Sus características son : 

Desplazamiento: 1 O 150 tons. en 
p .c . 

Dimensiones : 181,7 m x 18,6 m. 
Aparato de propulsión : 2 reactores 
D2G de la "General Electric", 2 hé
lices . 

Velocidad : 30 nudos 

Armamento: 2 rampas sencillas 
(una proa y una a popa) para misiles 
superficie aire "Tartar 11 ", 2 piezas 
sencillas de 127 m/m y 54 calibres 
A. A . automáticas, un conjunto óc
tuplo de misiles antisubmarinos AS
ROC y 4 tubos lanza -torpedos de ca
beza buscadora . 

Tripulación : 562 hombres. 

Ya hay cuatro buques nucleares 
de superficie en servicio: 

-El portaaviones CVAN 65 "En 
terprise" 

-El crucero lanza misiles CGN 9 
"Long Beach" y las fragatas DLGN 25 
"Bainbridge" DLGN 35 " Truxton"; 
están en terminación a flote. 

-El portaaviones CVAN "Nimitz" 

y 
-Las fragatas DLGN 36 "Califor

nia" y DLGN 37 "South Carolina" . 

Pcr otra parte se acaba de dar 
el nombre de DLGN 38 "Virginia, a 
una fragata de nuevo tipo. 

FRANCIA 

Experimento1s nucleares en el polígo
no del Pacífico.-

En la tercera década de Junio se 
reiniciaron las pruebas nucleares en 
el Polígono de Mururoa para perfec
cionar los procedimientos de miniatu
rización de las cargas termonucleares 
y de los cebos de que estarán dotados 
los nuevos misiles balísticos destinados 
a los buques nucleares de las "fuerzas 
de choque". 

Estas armas definidas como se
gunda versión o "M2" del actual mi 
sile estratégico embarcado, con un al
cance de 1950 Km. y una potencia 
de O. 5 Mt ., tendrán además un al
cance mejorado de 3. 000 Km . y la 
potencia realizable tan sólo con una 
carga termonuclear. 

Ejercicio bilateral franco-belga.-

En el mes de Junio último tuvo 
lugar en el Golfo de Gascuña un ejer
cicio bilateral de dragado con unida 
des franceses y belgas bajo la di rec
ción del Almirante de la escuadra fran
cesa y presenciado por el rey Baldui
no 1 de Bélgica embarcado en una de 
las unidades de apoyo, la "Zinnia". 
Este ejercicio tuvo por objeto, entre 
otras cosas, probar un nuevo sistema 
de minado, que por ahora es secreto. 
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GRAN BRETA~A -la instalac ión de un sonar de boja 

Regreso al servicio del Crucero "Ti
ger", después de su transformación. 

El Crucero "Tiger" (ex-Belloro
phon"), acaba de reingresar al servi
cio después de su transformación en 
Crucero porta -helicópteros . 

Los traba¡os se efectuaron · 

-o causa de los d1versos problemas 
que dieron lugar en el arsenal de 
Devenpart, a retardos acumulados. 
El costo de los traba¡os ha sobrepa 
sado los 5,5 millones de libras es
terlmas previstas inicialmente . La 
conversión del "Tiger" es idéntica 
a la efectuada en su gemelo "Bia 
ke" en 1915-1919. 

Esa conversión consiste en: 

- la supresión de la torre doble de po
pa . 

- el reemplazo de dos torres dobles 
de 76 m/m de babor y estribor por 
un sistema superf1c1e-aire de corto 
alcance "Sea Cat"; 

- la construcc1ón de una cub1erta por 
deba¡o de la porte de popa de la 
cub1erta superior, que abrigo los 
alo¡am1entos de la aviación y los 
talleres y almacenes . 

-la instalación de una cubie_rta de 
vuelo de 50,60 x 18,30 m (9, 15 m. 
a popa), de un cobertizo de 24,40 
m . x 18,30 y un puente de avia 
ción , 

- lo ad1ción de estabilizadores; 

frecuenc1a ; 

-lo modernización del equipo de ra 
dar y de las transmisiones . 

-El "T1ger" puede poner en acción 
3 helicópteros A . S . M . del tipo 
norteamericano SH 3 " Sea King", 
m1entras que los instalaciones de a 
viación del "Biake" no permiten 
emplear sino el hel icóptero "Wse
sex ' ' MK 3 (4 en total), menos per
feccionado . La serie del Crucero 
"Tiger" comprendía tres unidades: 
"Tiger"; "Biake" y " Lion" . 

Sus características eran : 

Desplazamiento: 12. 080 tons. 

Dimensiones : 169,3 x 19,5 m x 
6,4 m 

Potencio : 80,000 e. v . 

Velocidad: 31 ,S nudos 

INDIA 

Entrada en servicio de lo fragata "Nil-
• •JI 

gltl .-

Esta fragata de 2900 tons . en 
p . e. del tipo " Leander" br itánico, la 
primera constru ída en los ?~tiller~s 
Hindúes, fue admitida en serv1c1o acti 
vo el 3 de Jun io úl t imo. Forma porte de 
una se rie de seis mandados construír 
en los Mozgaon Docks de Bombay · 
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Estos astilleros trabaja n en cola 
borac ión con los firmas britán icos Yo
rrow y Vickers. El armamento y el e
quipo de estos fragatas son idénticos 
o los de los " Leonder" británicos, pe
ro el helicóptero ASM es del tipo "A
Iouette 111 ", en lugar de ser un 
"Wosp". 

Lo "Nilgir i", había sido puesto 
en grod'Js en Moyo de 1966 y fue lan
zado al aguo en Octubre de 1968. Su 
construcción duró más de seis años. 
Los hindúes esperan que lo del segun
do barco de esto serie, demorará me
nos tiempo o medido que adquieran 
lo práctico que les faltaba en construc
ción noval, y que codo vez necesita
rán ayudo extranjero . 

ISRAEL 

Lancha poro el Patrullaje costan-ero. 

Ha entrado en servicio un nuevo 
tipo de loncha patrullero y se consi 
dero que es de construcción reciente 
probablemente en artillería nociona
les. Lo unidad observado morcado con 

el número "854" tiene los siguientes 
característicos: 

Desplazamiento: inferior o 50 
tons. 

Eslora: 18 - 20 metros 

Aparato de propulsión: motor 
Diesel . 

Velocidad: 20 o 25 nudos 

Armamento: 3 conjuntos dobles 
de pequeño calibre 

Tripulación : 8 hombres. 

Aeronaval.-

Los Fuerzas Aéreas Israelíes re
cibirán un gran refuerzo con lo adqui 
sición en lo Marino estadounidense 
de 50 probablemente aviones de o
toque Me . Donnell Douglos "A 4 Sky
howk" en lo nuevo versión "A - 4K" 

Este tipo de avión actualmente 
en servicio en la U . S. Novy y en el 
"Marine Corps", tiene un equipo muy 
sofisticado y uno pluralidad de armo
mento que hoce que seo muy bien ca
lificado poro los misiones del servicio. 
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Acuerdo sobre armas estratégicas. 

Con ocasión de su visito o Moscú, 
el 26 de Moyo último, fue firmado 
por el Presidente Nixon y por Brezh
nev, un acuerdo acerco de lo limita
ción de sus respect ivos armamentos 
estratégicos. 

Antes de analizar el alcance y el 
s1gnificodo del acuerdo, consideramos 
oportuno recorrer brevemente lo his
torio de las negociaciones entre los Es 
todos Unidos y la U.R.S.S. acerca 
de los limitaciones de los armamen
tos estratégicos (SALT), Strategic Ar
m'Jment Limitotion Treoty). 

Lo reanudación de los conversa
ciones de Viena , de Noviembre de 
1971 concluyeron con un resultado re 
lativo: se había conseguido "progresos 
concretos sobre un cierto número de 
cuestiones". 

En Enero Nixon anunció su pro
pia decisión de acelerar el desarrollo 
del ULMS (Underwater Long-ronge 
Missile System); es decir, de un nue
vo tipo de submarino nuclear reciente 
mente rebautizado con el nombre de 
"T rident" por el Secretorio de Defensa 
Mr. Lovid, submarino idóneo poro 
sustituir dentro de los fines de los 
años 70, parte de lo floto submarina 
estadounidense y en grado de poder 
lanzar 24 misiles de cabeza múltiple 
a uno distancia de 4,500 millas . 

Ero uno decisión clara, aporte de 
los motivos de carácter estratégico-mi 
litares, a presionar sobre los Soviéticos 
una táctica otras veces adoptada en 
el curso del negociado: demostrar su 
propia disposición o llegar a un acuer
do, y al mismo tiempo, su propia de
terminación de sostener, (si fuera ne-
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cesaría con adecuados medios finan 
c ieros y con todo el peso de una tec
nología avanzada), una renovada ca 
rrera de armamentos. 

La séptimo sesión de los SALT 
hab ida en la capital finlandesa (Hel 
sinki) el 28 de Marzo, no condujo 
tampoco a la redacción de un docu
mento concluyente para su firma du 
rante el vértice de Moscú. 

Los elementos esenciales del a
cuerdo comprenden bajo un aspecto 
form'JI diverso sin embargo, las armas 
tanto defensivas como ofensivas. 

Para los sistemas ontimisiles, el 
trotado prevé, poro coda uno de los 
dos países, uno limitación numérica de 
un total de 200 vectores y de dos sis
temas con determinado desplazamien
to geográfico, uno de los dos sistemas, 
por lo menos deberá estar dispuesto 
al rededor de sus respectivos capitales 
en defensa de los centros decisivos y 
de control. 

Para los norteamericanos esto 
significa, -escribe "Relazioni lnter
nazional"- renunciar a tres de sus 
bases ABM programadas; 

-A la del Malmtrom en Montana ya 
en fase avanzada de preparación, 

- A la de Warren en Wyoming y. 

-A la de Whitemon en Montana a -
probadas en 1970 por el Congreso en 
el Plan de Expansión del sistema "So
feguard" todavía en fase de prepara 
ción y para las cuales el Pentágono 
había pedido para el Año Fiscal de 
1973, la cifra de 349 millones de dó

lares . 

Para los soviéticos esto significo 
un complemento para su sistema anti
misilístico " Galash" actuo~mente o
pera.tivo en 64 posiciones dispuestos 
alrededor de Moscú, y lo elección de 
los bases intercontinentales que quie
ro defender. 

Hay que notar que el acuerdo 
articulándose sobre bases de absoluta 
paridad, había eventuado que una e
ventual asimetría, -que alimentase 
los discusiones sobre el rol de un sis
tema ABM diferentemente localizado 
con el objeto de adquirir uno capaci
dad de "primer golpe",- pudiese en 
el futuro suministrar justificaciones 
p::na la denuncia del tratado, basándo
se en los supremos intereses naciona
les . 

El hecho de que los Estados Uni
dos y la Unión Soviética, hayan que
rido mantener una cierta capacidad en 
el campo de los sistemas ABM, está 
unido además a la posibilidad de que 
nuevos adelantos técnicos no puedan 
superar el escaso valor operativo ac
tual al futuro desarrollo misilístico 
chino. 

Un sistema antimisilístico es sus
tancialmente ineficaz en el caso de 
que un ataque en masa como el pre
visible en un encuentro nuclear total 
complique a las dos potencias: esto 
también puede tener una cierta efi
cacia en el caso de un ataque limitado 
y no excesivamente justificado como 
el que la China estaría presumible
mente en condiciones de desencadenar 
a fines de este decenio . 

Por lo tanto en este caso el sis
tema ABM es un factor determinante 



90 REVISTA DE MARINA 

paro retardar la capactdad disuasiva 
del presunto adversario . 

En lo que respecta a los vectores 
estratégtcos ofensivos, la convención 
provisional firmada en Moscú prevé 
su "congelactón" por un período de 
c~nco años a los niveles actuales, com
prendiendo tanto los vectores operati
vos como los que están en construc
ción. 

Contrariamente a lo que ero ló
gico prever, este acuerdo ha sido fa
cilitado por la ltmitación de los vecto
res defensivos sólo dentro de términos 
muy restringidos . 

Termtnada la construcción de mi 
siles ofens;vos al ntvel de 1967 ( 1 054 
ICBM y 656 SLBM, embarc'Jdos en 41 
submannos nucleares), los Estados 
Unidos han procedtdo al mejoramien
to cualttattvo de sus fuerzas con la 
introducción del "Minuteman 3" y del 
"Poseidon" dotados de Ojivas con ca
bezas nucleares múltiples de guía in
dependtente y MIRV; más de 150 "Mi
nuteman 3" ya oper'Jtivos; de 4 a 6 
submarinos ya eqUipados can los "Po
seidon" . 

L:J Unión Sovté~tca ha mostrado 
tener un camtno más complejo y dife 
rente y ha dado la tmpresión de querer 
ir más allá de la stmple paridad numé 
rica, (los ICBM se elevaron en poco 
más ele c~nco años de 500 a más de 
1500): de querer adqutm la tan temi 
da capactdad del "pnmer golpe" (el 
desarrol 'o del sistemo "Golosh" y el 
gran impulso dado a la producción del 
potentístma "S$9") : de querer alcan
zar una superioridad estratégica glo
bol (el ntmo mantenido en las cons
trucctoncs de submarinos lanza-misi-

les ele la clase " Y"; la prueba de un 
ststema de bombardeo de órbita frac
cionada; los misteriosos silos gigan
tescos en construcctón en el territorio 
Soviético). 

En efecto, en I'J convención sobre 
vectores ofensivos las dos superpoten 
Cias han reconocido y aceptado su pa
ridad, o mejor dtcho su "suficiencia" 
estratégica como capacidad poro des 
truirse recíprocamente, una capactdad 
de lo cual los dos países ya tenían co
ncctmiento; pero que nunca lo habían 
concretado en un compromiso formal 
limitativo de sus fuerzas . 

En este sentido, la posibilidad de 
sustttución y de modernización de los 
vectores pierden su aspecto desesta
bilizante para aparecer como el ine
VItable tributo pag'Jdo al desarrollo 
tecnológico, y en el plano político a 
los opositores internos. 

En realidad, el significado de los 
documentos firmados en Moscú van 
más allá de su resultado militar, es de
cir, en definitiva, la simple "congela
ción" -concluye el periódico-- de la 
capacidad de "overhill" de las dos su
perpotencias; se ha abierto una brecha 
en 1 JS actitudes de recíproc'Js sospe
chas y desconfianzas tan frecuentes en 
sus relaciones : se ha eliminado una pe
queña p::ute de la todavía rica heren
c ;a de la c_:¡uerra fría: han sido recha
z:Jdas las presiones descubiertos de 
~us respect1vos aparatos militares-in
dustnales : ha sido abandonada la pe
ltgrosa búsqueda de la seguridad por 
medio de un continuo aumento de la 
capacidad estratégica-nuclear: han si
do establecidas las premisas para una 
ampliación de los términos de un de
sarme efectivo . 
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Armadores peruanos visitaron y distinguie
ron al Ministro de Marina . 

Vice-Almirante Fernando Zapater Vantosse 
recibió la Cruz Peruana al Mérito Militar. 

Clent!Iico Canadiense ofreció charlas sobre 
TSUNAMIS. 

Cadetes del primer y tercer afio partieron 
en Crucero de Instrucción por el Litoral . 

La Marina Mercante debe ser Impulsada: Di
jo el Ministro de M:rrina . 

Gigantesca Grúa rescataron hombres Ra 
nas de la Armada . 

Condecoración a Almirantes Ascendidos. 

Se crea Instituto "Gran Almirante Grau" en 
Piura. . 

Nuevo Jefe de RR .PP . tiene la Marina. 

Dos pescadores fueron salvados por dotación 
del B. A. P . "Plmentel". 

Hija. de Ferré cumplió 100 afí.os. 

Ochocientos nuevos alumnos ingresaron a.l 
CITEN . 

Buque Escuela. Espafí.ol llegó al Callao en vi
sita. Oficial. 

Efectiva. labor de Patrullaje cumplió unida
des de la Marina de Guerra. 

Armadores Peruanos visitaron y dis
tinguieron al Ministro de Marina.-

Una Comisión de la Sociedad Pe
ruana de Armadores, encabezada por 
el Presidente de dicha institución, se
ñor Fernando Harten, llegó hasta el 
despacho del Ministro de Marina y 
Comandante General de la Marina 
Vice -Almirante Luis E. Vargas Cabo
llera, para testimoniarle su agradeci
miento por el apoyo prestado en favor 
de la Marina Mercante Nacional . 

En esta visita, contemplada den
tro del programa de actividades de la 
"Semana de la Marina Mercante Na
cional", se le hizo entrega a la Prime
ra Autoridad Naval de un plato de 
plata , a "manera de perennizar el a 
gradecimiento de los mercantes" se-, 
gún expresó Fe rnando Harten . 

Al agradecer el Ministro de Ma
rina manifestó que el apoyo de la Ma
rina de Guerra a la Marina Mercan
te, tenía su pilar fundamental en los 
estrechos lazos que las unen. 

Vice-Almirante Fernando Zapater, re
cibió la "Cruz Peruana al Mérito 
Militar.-

Por sus méritos persona les y la 
importante labor que viene realizando 
en favor del desarrollo de la Fuerzo 
Armada del Perú , fue condecorado el 
Jefe de Estado Mayor General de la 
Marina , Vice-Almirante Fernando Za
pater Vantosse, con la "Cruz F·erua
na al Mérito Militar" en el grado de 
" Gran Cruz" por el Premier, Ministro 
de Guerra y Comandante General del 
Ejército, General de División Ernesto 
Montagne Sónchez. 
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Lo ceremonia se cumpl1ó en el Despacho del Ministeno de Guerra el 
posado 8 de Enero, y en ello estuvieron presentes, el Ministro de Marina y 
Comandante General de la Monna Vice -Almirante Luis E. Vargas Caba 
:tero y el Ministro de Aeronáutica y Comandante General de la FAP . Te
niente General FAP. Rolando Gilardi Rodríguez. 

Científico Canadiense ofreció chorlos sobre Tsunamis.-

Con morcado éxito científ1co el Dr. Canadiense T. S. Murty, ofreció un 
ciclo de Importantes conferencias sobre los Tsunamis, evento que fue organi
zado por la Dirección de Hidrogrot:a y Faros de la Armado Peruana, y que 
tuvo como escenario el auditorio de la Escuela Noval del Perú y sus lobo 
ro tonos. 

En su primero charlo, el científico Canadiense, considerado en el cam
po óel estud1o sobre lo fenomenología de los tsunomis como uno autoridad 
mundial, disertó sobre "Lo Investigación de los Tsunamis en el Campo de 
lo Oceanografía". 

Luego prosigu1ó con "Lo Invest igación de los Tsunam1s en el Cam
po de lo Meteorolog ía" y fmalmente sobre "Lo Investigación de los Tsu
nomis en el Campo de la Ingeniería". 

En formo paralelo al desarrollo de este ciclo de conferencias, se llevó 
o cabo del1beroc1ones en meso redonda, entre todos los científicos asisten 
tes o este Importante evento sobre los puntos t ro tados. 

Cadetes del Primer y Tercer 'Año partieron en Crucero de Instrucción por 
el Litoral.-

Más de ciento ochenta Cadetes de lo Escuela Naval del Perú, del pri 
mer y tercer año académico, partieron el posado S de enero en Crucero 
de lnstrucc1ón o lo largo de todo el Litoral Peruano y los r:os amazónicos. 

Lo partido de los Cadetes se produjo luego de una sencilla ceremonia, 
donde el Director de ese centro de estudios navales, Contralmirante Enri 
que Fernóndez Dóvilo Noriego, arengó en su proclama o los Cadetes poro 
c;ue aprovechen al máximo los nuevas experiencias y conocimientos que 
obtendrán o lo largo de sus via¡es . 

Como es tradicional en estos casos, no faltaron las emot ivos despedi
dos de los fomil1ores, novios, y amigos, quienes en gran número llena ron 
lo explanado de lo Escuela Noval . 

Los Cadetes portic1pontes en el Crucero de Inst rucción, se embarca
ron fmolmente en los Destructores B.A . P . " Guise" B. A . P. " Cost illa ", 
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B. A .P. " Aguirre" y B.A. P . "Rodríguez", un idades que part ic iparon en 
el referido viaje de a prend izaj e. 

En su primero etapa, los Cadetes tocaron los puertos sureños de Ma 
taroni, Sa nta Rosa , Somo, llo, San Juan, Son Nicolás, Bahía de lo Inde 
pendencia y Pisco. Posteriormente zarparon o la zona del Litoral Norte 
del Pe rú. 

PROCLAMA DEL SR. CONTRALMIRANTE DIRECTOR DE LA ESCUELA 
NAVAL DEL PERU EN LA CEREMONIA DE DESPEDIDA DEL "CRUCERO 

DE INSTRUCCION 1973" A LA COS11A PERUANA Y A LA REGION 
DE LA SELVA 

Cadetes : 

Dentro de pocas horas se encontrarán navegando en cuatro Unidades 
de nuestra Escuadra, iniciando así el Crucero de Instrucción correspon
d iente al presente año. 

Uno de los dos objetivos de los Cruceros de Instrucción es el de per
mitirles a ustedes el llevar a la práctico los conocimientos teóricos adqui
ridos en la Escuela , as í como el de familiarizarlos con las instalaciones de 
nuestros buques de guerra , con lo vida o bordo, los relaciones humanos 
entre Oficiales y Personal Subalterno, lo práctico de diferentes ejercicios 
y en f in, todo aquello que servirá poro continuar lo preparación progre
s ivo de codo uno de ustedes, con lo final idod de formarlos como futuros 
Oficiales de Marino . 

Es preciso, pues, que mediten en lo oportunidad que se les brindo, o 
costo de considerable esfuerzo económico que despliego lo Noción, poro 
que puedan ustedes prepararse profesionalmente. En tal sentido, están 
Uds. en una verdadero situación de privilegio con respecto o muchos otros 
jóvenes que se preparan profesionalmente y, mucho más aún, con respec
to o lo gran mayoría de nuestro juventud que sufre grandes dificultades 
poro obtener, siquiera, uno educación o nivel escolar. 

El segundo gran objetivo eJe los Cruceros de Instrucción, es el que co
nozcan mejor diferentes aspectos de lo realidad de nuestro país. Es así, 
que un grupo de ustedes visitará porte de lo Sierro sur en el curso de lo 
Primero Etapa y lo Región de lo Selva en lo Segundo Etapa del presente 

Crucero . 

Estos visitas al interior del Territorio Nocional obedecen o lo nece
sidad ineludible que tiene el Ofic ial de Marino de conocer nuestro territo-
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rio y los graves problemas que sufren lo inmenso mayoría de nuestros 
compatnotos . 

El hecho de que nuestro v1da profes1onol esté íntimamente 1 igodo al 
mor no t1ene por qué sign1ficor que el Oficial de Marina -que es lo me
to que codo uno de Uds . busco alcanzar- viva de espalda a la realidad 
del país . Es deber de todos y codo uno de Uds . prepararse, desde lo Es
cuelo Noval y hasta el último d :a en que presten servicios en la Marina de 
Guerra, en formo integral, es decir tonto en aquello que seo netamente 
profesional, como en aquello que sign1fique un conoc1miento cabal de nues 
tro Patrio, esto es su geografía, su verdadero historio , sus riquezas poten 
ciales, sus posibil1dodes de desarrollo económico, su pob lación, los proble
mas de nuestros compatriotas de lo costa, de lo sierra y de la selva, los 
problemas sociales de nuestro Patrio. 

T1enen ustedes pues por delante uno gran oportun1dod paro continuar 
vuestro preporoc1ón y, les re1tero, deben tener presente el considerable es
fuerzo económ1co que sign1f1co el proporcionarles esto oportunidad . Espe
ro que sepan ustedes aprovecharlo. 

A todos Uds . Jefes, Oficiales, Cadetes y Tripulantes embarcados, per
t(nec•entes o lo dotación de lo Escuela Noval del Perú, así como o los de 
los buques de lo Escuadro que participan en este Crucero de Instrucción les 
deseamos, muy mormeromente, ¡BUEN VIAJE1. 

¡VIVA EL PERU 1 

La Marina Me rcante debe ser impulsado dijo el Ministro de Marina.-

Lo gran 1mportoncio que reviste el prestar apoyo decidido al engran
decimiento de lo Marino Mercante Nocional con ouspiciosos fines econó
micos, resaltó el Ministro de Mormo y Comandante General de lo Marino 
Vice-Aim~ronte lu1s E. Vargas Caballero, durante uno entrevisto realizo
do en su Despacho con motivo del "Día de lo Marino Mercante Nocional". 

El Perú gasto aproximadamente 215 millones de dólares anuales en 
fletes marítimos, de los cuales 181 van o parar o monos extranjeros y só
lo 34 quedan poro los Peruanos. Es uno realidad que nos hoce pensar muy 
seriamente en lo urgente necesidad de 1mpulsor el desarrollo de lo Ma
rino Mercante Nocional", dijo en uno porte de sus declaraciones el Minis
tro de Marino. 

"S1 ese desarrollo se proou¡ero, y de acuerdo o lo legislación vigente , 
el Perú estaría en cond1ciones de captor 107 millones de dólares anuales 
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po r concepto de flete s", di jo más adelante el Vice-Almirante Luis E . Var
gas Ca ba ll ero. 

A continuación precisó que cuando desarrollemos nuestra Marina Mer
can te, se logrará un considerable ahorro de divisas, se crearán mayores 
empleos y se inc rementará nuestra capacidad para intervenir en las con
fe rencias inte rna c iona les so bre transporte mar ítimo y obtener en esta for 
ma L. n mejor tra tam iento paro nuestros productos. 

Gigantesca Grúa re~cataron hombres rano de la Armada.-

La acc ión cívica naval se cumple de diferentes maneras y en diversos 
sectores del país . Esto quedó de manifiesto, cuando un grupo de hombres 
ranos de la Armada rescataron dei fondo del mar un:¡ grúa de 80 toneladas, 
luego de ardua labor donde emplearon explosivos y otros implementos es
pec ia les . 

La citada máqu ina se hundió el 20 de diciembre del año pasado, en 
c ircunstwncias en que era operado desde uno cho~'J tipo "cojón", a un cos
tado del muelle granelero del Terminal Marítimo del Callao. 

Cuando los propietarios la daban yo por perdida, los buzos de nuestra 
Marina , acometieron tan delicada tJrea, finalmente coronada con éxito. 

Condecoración a Almirt~ntes Ascendidos.-

"Es verdaderamente un honor para mí, como Oficial General más 
antiguo de los que hemos sido condecorados y ascendidos en la Orden del 
Mérito Naval y la Orden Gran Almirante Grou, al decirle las palabras de 
agradecimiento a usted Señor Ministro por habernos otorgado dicho privi 
legio que nos honra y enaltece", dijo el Vicealmirante Fernando Zapater 
Vantosse, Jefe de Estado Mayor General de lo Marina, a nombre de los ocho 
Oficiales Generales a qu ienes se les ascendió, e impuso a algunos, lo Or
den Gran Almirante Grau y Cruz Peruana al Mérito Naval. 

" Esta ceremonia tiene un doble significado; primero por ser la recom 
pensa que todo Oficial de la Armada espero después de largos años de lea 
les servicios a lo Marina; al entregárnosla, Señor Ministro, llena nuestro 
espíritu de alegría, emoción y agradecimiento a nuestra querido institución 
en lo que hemos puesto siempre todo nuestro trabajo, lealtad y disciplina 
que recibimos de ella durante esos largos años de servicio", dijo en otra 
porte de su intervención el Vicealmirante Zopater Vontosse . 

Luego añadió, "En segundo término p'Jra mí, Señor Ministro, que lle
go al último año de mi querida carrera, significa también lo penúltimo ce -
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remonia dedtcada a mi persona; indudablemente que eso me causa alegría 
y a la vez una pena y tristezQ enorme porque abandonamos esta querida 
institución que es parte de nuestro vida misma" . 

Las condecaractones les fueron impuestas a los 3 nuevos Vicealmtran
te y 5 Contralmirante, por el Mmistro de Morma y Comandante General de 
la Marina, Vicealmtrante Luis E. V-:Jrgas Caballero en sencillo acto lleva
do a cabo el pasado 17 de enero en el despacho mmisterial, cantando con 
la espec1al asistencia de las señoras esposas de los Oficiales Generales en 
mención. 

Las flamantes V1cealmirantes que recib1eron el ascenso al grado de 
"Gran Cruz" de la Cruz Peruana al Mérito N-:Jval y de la Orden Gran Al
mirante Grau, son los Vicealmirante José Arce Larca (quien estuvo ausen
te por razones del serviCIO), Fernando Zapater Vantosse, Jorge Bellina Eg
gerstedt y Hernán Ponce Mendoza . 

Los Contralmirantes que recibteron el ascenso al grado de Gran Oficial 
de la Cruz Peruana al Ménto Naval y en el mismo grado la Orden Gran 
Alm1rante Grau, son los Contralmirantes Jav1er Pinillos Cebada, Carlos 
Bozo Lizarzaburu, Jorge Parra del Riego, Guillermo Rúnciman Navarrete, 
Arturo Colixto Morey y Enrique Fernández Dávila Noriego. 

Zarpó el B . A . P . "Independencia" en Crucero de Instrucción al 
Extranjero.-

Iniciando una travesía que por primera vez lo llevará a puertos de 
Chino Popular y Rusia, entre otros, el Buque Escuela B.A.P. "Indepen
dencia" zarpó el pasado 23 de enero, en Crucero de Instrucción al Extran
jero llevando a bordo a cadetes del segundo y cuarto año de la Escuela No
vol del Perú. 

El Director de la Escueto Naval, Contralmirante Enrique Fern6ndez 
Dóvdo, fue el encargado de dar el mensaje de despedida, exhortándolos al 
máximo rendtmiento en el aprendiza¡e de las faenas marineras para pro
vecho propto en sus futuras actividades como Oficial de la Armada. 

En su 1tmerario de v1a¡c, el [3. A. P. "Independencia" tocará en los 
puertos de Honolulu, Tokio, Shongai, Vlodtvostok, Seattle y San Francisco, 
poro finalmente retornar al Callao el 4 de mayo próximo. 

La presenCia del buque escuela Peruano en Tokio, comcidirá con la 
celebración del primer centenario del esta!::>lecimiento de relaciones dtplo
mótlcas entre el Perú y Japón. 
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Instantes en que los Cadetes Navales del ~egundo y cuarto año se embarcan en el B:.~que 
Escuela B .A.P . "Independencia·· para iniciar el extenso Crucero de Instrucc1ón al Ex

tranjero. 

El B.A.P. " Independencia" zarpó bajo el comando del Capitón de 
Navío Alejandro Pérez Ruiz y su dotación está integrada por 25 Oficiales 
145 Cadetes de Comando General , 11 Cadetes de Capitanías y Guardacos 
tas, 4 Cadetes de la Fuerza Aérea y Ejército, dos alumnos de la Academia 
Diplomática del Perú y 273 Tripulantes. 

PROCLAMA DEL CONTRALMIRANTE DIRECTOR DE LA ESCUE·LA NA

VAL DEL PERU A LOS CADETES EN LA CEREMONIA DE DESPEDIDA AL 

CRUCER·O DE INSTRUCCI•ON 1973 Al EXTR·ANJERO 

Cadetes : 

Dentro de pocas horas zarparán a bordo del 8. A. P. "1 NDEPENDEN
CIA", para dar inicio al Crucero de Instrucción, correspondiente al pre
sente año. El viaje programado en esta oportunidad, por la Marina de Gue
rra del Perú , con la finalidad de continuar la preparación profesional de 
cada uno de ustedes, tiene un extenso recorrido de más de 20,000 millas 
náuticas durante 76 días de prácticas en la mar. En este viaje tendrán us 
tedes la oportunidad de visitar seis puertos extranjeros permaneciendo en 
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Una rr.ultltud de frunlllarcs y nmlgcs que fueron a despedir a los Cadetes Navales que se 
embarcaron en Crucero de Instrucción por el Extranjero. 
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ellos durante 26 días. Todo esto significo un Crucero de Instrucción que 
les permitirá llevar o lo práctica los conocimientos teóricos adquiridos en 
esto Escuela, durante el pasado oñ,o académico, con la finalidad de for
marlos como futuros Oficiales de Marina·. 

En lo presente oportunidad, debemos recordar que se cumplen pre 
cisamente 100 años de lo exitoso misión cumplida por el distinguido ma
rino, el Capitán de Navío Aurelio García y García, quien enviado por el 
Gobierno Peruano, celebró con el Japón en 1873 y posteriormente con la 
Chino en 1874, sendos Trotados de Amistad, Comercio y Navegación 
que constituyeron los inicios de las relaciones diplomáticas con los men
cionados países. 

Eso mismo labor de acercamiento o mejor dicho, de fortalecimiento 
de los lazos amistosos con los pueblos del Japón , de la China, de la Unión 
de los Repúblicas Socialistas Soviéticas y de los Estados Unidos de Norte
américa, en esto oportunidad les corresponde a ustedes cumplir; lo cual 
constituye lo segundo finalidad de este Crucero de Instrucción. 

En esto labor de fortalecimiento de lazos amistosos con otros pueblos, 
labor de hondo sentido humano sobre lo cual es preciso que mediten con 
el mayor detenimiento, reposa en gran porte el destino de la humanidad, 
pues, en esencia los pueblos del mundo son amantes de la paz, la que es 
amenazado por egoístas intereses de grupos de poder. 

Ustedes visitarán países que se conducen bajo el sistema capitalista, 
así como países que se conducen bajo el sistema comunista. Soben bien 
ustedes, que nuestro Patria se encuentro viviendo un proceso creativo de 
un sistema diferente o los mencionados, que permitirá la formación de 
uno nuevo Sociedad que sea Justa, Humanista y Solidario. Sin embargo, 
sobemos respetar el derecho de codo pueblo a emplear el sistema que ellos 
consideren como el más conveniente paro su intereses, así como sabemos 
axigir que nadie se entrometa en nuestros asuntos internos pretendiendo 
desviarnos de lo ruto trozado por el Gobierno Revolucionario de lo Fuerza 
Armado. Al margen de diferencias ideológicos deseamos el acercamiento 
entre los pueblos y el buen entendimiento con sus respectivos Gobiernos. 

Mediten también, sobre nuestro Institución que o través de los años 
continúo cumpliendo su misión. Seguimos preparándonos poro la guerra, 
aunque deseando que ello no ocurra·, propugnando más bien el fortaleci
miento de lo paz. 

Esto lo hacía el mencionado Capitán de Nav ío Aurelio Gorcío y Gor
do, hace 1 00 años y ahora lo harán ustedes bajo el mando de sus res 
pectivos Jefes, o bordo del B.A. F·. "1 ndependencio", nombre que tom -
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bién llevó otro buque de lo Armado Peruano cuyo primer Comandante fue
ro precisomer~te el mismo dtstmguido Jefe de lo Marino de Guerra del 
Perú. 

Viajan ustedes, en esto oportuntdod, en lo fraterno componto de re
presentantes de lo Escuela Militar de Chorrillos y de lo Escuela de Ofic io
les de lo Fuerzo Aéreo Peruano. A ellos les domos nuestro mós cordtol 
bienvenido y todos nos felicttomos por esto nuevo oportunidad de reforzar, 
aún más, los estrechos lazos que nos unen o nuestros compañeros de ar
mas del E¡ército y de lo Fuerzo Aéreo Peruano. 

A todos ustedes Jefes, Oftctoles, Cadetes y Tnpulontes embarcados, 
pertel"ecientes o lo dotación de lo Escuela Noval del Perú, así como al 
B.A. P. "lndependencto", les deseamos, muy morineromente , ¡BUEN 
VIAJE' 

1VIVA EL PERU' 

Sa Crea Instituto "Gra n Almirante Grau" en Piura.-

Con el propós1to de promover, impulsor y realizar actos cívicos, patrió
ticos y culturales tendentes o enaltecer lo figuro del " Caballero de los Mo
res", ha stdo creado el Instituto "Gran Almirante Miguel Grou", cuyo sede 
principal funciono en lo ciudad de Piuro, tierra natal del héroe máximo de 
nuestro institución. 

Esto ins titución fue reconocido oficialmente por el Decreto Supremo 
O 15-72-MA del 4 de Octubre, habiéndose aprobado sus Estatutos Institu 
cionales que consto de cuatro títulos, 22 capítulos, 43 artículos y un capí 
tulo único de disposiciones tron.:;;torios, que señalo que todo modificación 
de este estatuto o su reglamento dependerá exclusivamente del Ministerio 
de Marina . 

Nuevo Je fe de RR . PP . tiene la Marina.-

El Cop1tón de Navío A P . José Vold1zón Gomio es, desde el mes de 
febrero, el nuevo Jefe de lo Of1cina de Relaciones Públicos de la Marino 
de Guerra del Perú, qUien por d1sposición de lo superioridad noval reempla
zó en el cargo al Capitón de Navío Alfonso Burgo Tello, que o su vez, posó 
o desempeñarse como Jefe del Serv1cio de Comunicaciones Novales. 

Antes de ocupar su actual colocación, el Capitón de Navío José Vol
d1zón Gom10, ompl1omente conocJC!o en los medios naval, histónco y depor
ttvo del país, desempeñó el cargo de Agregado Noval, Militar y Aéreo en 
lo Embo¡ado del Perú en España, así como lo Agregodurío Noval en Italia. 
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En su carrera naval este Jefe llegó a desempeñarse como Comandante 
de ocho unidades de nuestra Armada, entre ellas tres submarinos. Entre 
sus últimos cargos está el haber sido Jefe del Servicio de Bienestar de la 
Marina , Secretario General del Comandante General de la Morina, Coman
dante de la Flotill a' de Destructores y Sub-Director de la Escuela Naval del 
Perú. 

En el campo literario es autor de obras como los dos tomos de las "Tra
diciones Navales Peruanas", "Pañol de Anécdotas", "Visión del Perú en 
el Siglo XX", " Resumen Histórico de la Marina de Guerra del Perú" y otros. 

Académico de número del Centro de Estudios Histórico Militares del 
Perú, está condecorado con la Cruz Peruana al Mérito Naval, Orden Mi
litar de Ayacucho, Medalla de los Vencedores de la Campaña Militar de 
1941 y Cruz al Mérito Naval de España de Primera Clase. 

Eficiente cultor del deporte del tiro, individualmente retuvo durante 
8 años el Récord Nacional del Torneo "Juan Gildemeister", y en 1961 fue 
Subcampeón Mundial de Tiro Militar con Fusil de Guerra en Tres Posicio
nes, actuación cumplida en Río de Joneiro. 

Dos Pescadores fueron salvados por dotación del B . A . P . "Pimentel". 

Los vidas de dos pescadores, que se encontraban a bordo de una em
barcación al garete desde hacía tres días, fueron salvadas por la oportuna 
intervención de lo dotación del B. A. P. "Pimentel", que los ubicó o 13923' 
cie latitud sur y 76921 '5" de longitud oeste. 

Francisco Crisóstomo Mesías y Honorato Looyzo, fueron los hombres 
de mar, quienes a bordo de lo 1 :mcha pesquero "Rey de Reyes" de m'Jtrículo 
N9 5275 con matrícula de Tambo de Moro, fueron encontrados práctico
mente exánimes, razón por la que lo dotación del B.A. P . "Pimentel" le 
prestó inmediatamente toda clase de ayuda tendente a restablecerlos . 

Luego de producido lo recuperación de estos dos pescadores fueron con
ducidos o lo coleta de Cerro Azul . 

Hijo de Ferré Cumplió 100 años.-

Rodeado por numerosos familiares y amigos, que fueron o testimoniar
le su aprecio y felicitación, Mercedes Ferré V do. de Olazábal, hijo del Te
niente Primero Diego Ferré, ilustre héroe naval peruano, recibió el pasado 
27 de febrero el advenimiento de sus 1 00 años de vida. 

Por la moñona del día de su natalicio, u'no comisión de Oficiales, o 
nombre de la Marino de Guerra del Perú, institución a la que sirvió ejem-
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plormente su abnegado podr~ le presentó su saludo y felicitación por ton 
significativo fecho. 

ercedes Ferré Vda . de OlazAbal. conti:-mpla orgullosa. aunque visiblemente emociona
da, el r~>trato de su heroico y valeroso padre. el Teniente Primero Diego Ferré. 

Exh1biendo un vigor reolmen ~e excepcional, 1(1 "abueli to Mercedes", 
como lo llaman car1ñosomente su~ allegados, rec1bió y agradeció los nume 
rosas vis1tas que fueron hasta su dom1cilio por el mismo motivo. 

Ese m1smo día, los bmil1ores de lo ún1ca hiJO v1va del Teniente Diego 
Ferré, le ofrecieron uno misa de salud, of1c1oda en lo Iglesia de los Podres 
Cormel1tos de Son Antonio. 

Ochocientos Nuevos Alumnos Ingresaron al C . 1. T . E. N .-

Ochocientos jóvenes que aprobaron los rtgurosos exámenes de admi
sión, fueron incorporados como alumnos y futuros técn1cos al Centro de Ins 
truCCIÓn Técnico y Entrenom1ento Noval, luego de uno ceremonia que pre
sidió el Comandante General de lo Base N(Jvol del Callao, Contralmirante 
Luis López de Casttlla Hidalgo . 

Este nuevo cont1ngentc de alumnos fue selecc1onodo de entre más de 
dos mtl postulantes con inquietudes de aprendizaje y perfeccionamiento téc -
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nico en los Escuelas Básicas de la Armada , comúnmente llamadas " Escuelas 
Técn icas de la Armada Peruana". 

·-/--. 

Aspecto de la Ceremonh del ingreso de los ochocientos nuevos alumnos al Centro de 
Instrucción Técnica y Entrenamiento Naval. 

Uno misa de campaña dio inic io a este acto, a 1 J que asistieron los po
dres y otros familiares de los jóvenes alumnos. Posteriormente, el Director 
del Centro de Instrucción Técnica y Entrenamiento Noval, Capitán de Na
vío José Montoyo Corcelén, en su discurso instó o los recién egresodos o 
esforzarse en el aprendizaje de su:> especialidades, como recompenso al es
fuerzo de nuestro Instituc ión pcr labrarles un futuro sólido y certero. 

Buque E1cuela Español llegó al Callao en visita Oficial.-

El Comando y tripulación del Buque Escuela Español "Juan Sebostián 
de Elcono", rindió homenaje al Gran Almirante M iguel Grou ante su mo
numento que se levanto en Limo, cumpliendo uno de los actos más impor
tantes que realizaron durante lo corto estancia de lo nave hispon'J en el 
Callao. 

Lo dotación en pleno del buque escuela "Juan Sebostián de Elcano", 
que llegó el 22 de febrero a nuestro primer puerto, cumpl ió un programo de 
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variada actividad, desde actos cív1cos, patr~óticos y protocolares hasta com
petencias deportivas y vis1tas tur ís ticas a la ciudad. 

El mismo día de su arrioo, el Comand~nte del "Juan Sebast1ón de El
cano", Capitán de Fragata Ricardo Vallespín Raurel!, llegó hasta el despo
c.ho del Mmistro de Marina y Comandante General de la Marino Viceol
miran e Luis E. Vargas Caballero, a presentarle su saludo y el de su tripula 
ción. Lo mismo hizo con el Jefe de Estado Mayor General de la Marin~, 
Vicealmirante Fernando Zapater Vantosse . 

Por la tarde, el Comandante del buque vis1tante ofreció a bordo una 
interesante Conferenci~ de Prensa, que contó con la as1stencia de periodis 
tas de ccsi la totalidad de los órganos de expresión . 

Efectiva LGbor de Patrullaje cumplió unidades de la Marina de Guerra.-

Un total de veint1trés emb:Jrcac1ones pesquer~s extranJeras que se ha
llaban opercndo ilegalmente en aguas JUnsdiccionoles peruanas fueron a
presadas, -todos en forma pacífica-, por l~s unidades de pJtrullaJe de 1~ 

Ar-nada Peruana en resguardo de la soberanía marít1ma de las 200 Millas, 
la que luego de ser conducidas an te el Comandan te del 1 D1strito Nava l, 

La patriótica labor que cumplen nuei>tras patrulleras resg.1ardando la riqueza ictioló
gica. ele nut: tras nguM se cumplen t:-n cualquier circunstancia, lugar u hor:l Y sln escati

mar s!ucrzos . 
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levantarles la sumaria correspondiente y el pago de la multa, fueron pues
tas en libertad 

Mientras estos hechos se sucedían en flagrante violación a los derechos 
marítimos peruanos, otro grupo de embarcaciones recababan voluntaria
mente sus permisos y licencias para operar en aguas nacionales peruanos. 

Las embarcaciones usurpadoras que fueron capturadas son la "Ciip
perton" (lO de Enero), " Caribean" (12 de Enero), "Biue Pacific", "Pacific 
Trad Winds", "A.K. Strong", "Western King", "White Star", "Doy ls
land", "Bold Venture", "Son Juan" y "Hamet'' (17 de Enero), "Cape Cod", 
"Pacific Queen", "Neptune", Balboa", "Voyaguer", "Jeantte", "Ameri
can Queen" y " Conquistador" ( 18 de Enero), "Apolo" (20 de Enero), "Ja
queline Morie" (22 de Enero), "Paramount" y "City of Lisbon" (24 de Ene
ro). 

En cambio los pesqueros que voluntariamente obtuvieron sus licencias 
son: " Colmex", "Costa de Marfil", "Sol de Copacabana", "Cuartemzo'', 
" Art ic Hasverter", "An;¡ela", "Jasna", "Morico", "Viga", "Lexinton", 

" Atlontic Gairdner", "Nippon Maru", "Magdalena", "Tora Maru", "Mi
jin Maru", " Guipuzkoo", "Alabo", "Gemini", "Mory Elizabeth" y "Ana 
María". 

ORDEN DEL DIRECTOR NC? 114/72 

OBJETO: Aceptación de la Espada 
del Almirante de la AR
MADA PERUANA D. 
MIGUEL GRAU. 

Visto que la ESCUELA NAVAL DEL PERU ha resuelto entregar a 
esta ESCUELA NAVAL MILITAR una réplica de la Espada del Almirante 
Dn. MIGUEL GRAU y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Almirante de la Armada P~ruana Dn . MIGUEL GRAU, fue 
un ejemplo de bravura y amor a su Patria a la cual ofrendó en una jor
r.odo de epopeya su vida heroica; 

Que Perú y Argentina se hallan hermanados a través de su historia 
por mil acontecimientos, que jalonan una trayectoria común; 

Que gestos como el presente contribuyen a reafirmar los vínculos de 
amistad que unen a las Escuelas Navales de los dos países; 
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Que el futuro de nuestros nociones y el de América todo, podrá apo
yarse sobre bases firmes en lo medido en que los vínculos que nos unen 
desde el posado tengan pleno vigencia poro los generaciones presentes y 
futuros; 

Que poro estas fines es particularmente eficaz el conocimiento de nues
tros respectivos héroes nocionales en general y de los de nuestros Armados 
en particular; 

Que lo figuro del Almirante de lo Armado Peruano Dn. MIGUEL 
GRAU, es acreedora del homenaje que su esclarecido memoria merece; 

El Director que suscribe; 

DI S PON E: 

1°)-Aceptor y recibir, en espec•al ceremonia, lo réplica de la Espado del 
Almirante Dn. MIGUEL GRAU, que ofrece a la Escuela Noval Argen
tino lo Escuela Noval del Perú. 

29)--Depositor ese preciado símbolo en lo Solo de Banderas, junto o los re
liquias que guardo este Instituto. 

3Q)-Exoltor, ante el Cuerpo de Cadetes, lo excepcional figuro del Almi
rante Peruano, cuyos nít•dos perfiles de héroe americano, deben ser 
tomados como guío para su formación de Militares y Marinos. 

4<>)-Agradecer profundamente, a lo Armado Peruano, en nombre de lo 
Armado Argentino, el noble gesto con que hoy nos distingue y testi
moniar lo certeza de que esto Espado será el símbolo de la fuerzo y 
el hero ísmo, que desde los tempranos luchas emancipadoras nos unió 
poro siempre como hermanos. 

RIO SANTIAGO, 3 de Octubre de 1972. 

ROBERTO A. ULLOA 
Capitán de Navío 

Director 
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A Través de Montañas y Aguas 

"El hombre moderno no puede vi 
vir aislado de la sociedad o Los resul
tados de su trabajo y él m ismo están 
en movimiento constante o Po r ello, el 
transporte ocupa un lugar pr imo rdi al 
entre los problemas más importantes 
de la sociedad o Somos vi a jeros per
manentes o Es de lamenta r que nues
tro planeta esté ma l adaptado para 
los desplazam ientos o Montañas inac 
cesibles, numerosos ríos y gol fos ma
rítimos, áridos desie rtos y cenegales, 
barrancos y desfil aderos, sue los fango
sos y arenas movedi zas, y todo ello, 
en enormes superf ici es o ¡He aquí 
cuántos obstácu los ha puesto la Na
turaleza a l hombre ' 

Exist ieron t iempos en los que di
chos obstác u los no supon ían gran mo
lestia para e l homb re o Más a ún, en 
los albores de la civil ización, a veces, 
el aislamiento fu e út il y necesario : u
na a lta monta ña o pantanos infran
quea bles e ran una protección contra 
las incursiones de conqu istadores o Pe
ro con el a umento de la producc ión 
social se complicaba la vinculación 

Por: Ing9 IGOR ADABASHEV 

Del : "El Hombre Corrige el P lan eta" 

de la sociedad humana con la Natu
raleza, haci éndose más profunda y 
multifacética cada día o La montaña 
que antaño protegía contra los con
qu istadores, obstaculizó en las nuevas 
cond iciones el transporte para traer el 
h ierro o carbón de los vecinos y ven
derles el petróleo o madera propios o 

Al mismo tiempo, con el aumen
to de la producción y la ampliación de 
los vínculos de la sociedad con la Na
turaleza circundante, fue siendo ma
yor el dominio del hombre sobre ella o 

Los hombres comenzaron a vencer he 
ro icamente las grandes distancias o A
cumulando paulatinamente experien
c ia, aprend ieron a construir carrete
ras, cona les, puentes y túneles o 

Cuando el siglo XIX tocaba a su 
fin , los hombres se convencieron de 
que podían cruzar los ríos y estrechos 
de mayor amplitud , tendiendo puen
tes ligeros, bonitos y sól idos allí don
de las riberas estuviesen desunidas 
por la propia Naturaleza o Era como 
si los ingenieros, y no sólo los inge-
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nieros, hubiesen visto el mapa geo
gráfico con otros ojos. Las angostas 
franJaS azules que dividían los conti 
nentes o separaban de éstos, islas in
mensos parecían como si ellas mismas 
ciamasen ser cruzadas por líneas fé
rreas, medios de comunicación cómo
do y económico. Fueron muchos los 
proyectos semejantes, pera la idea 
más de moda era la de construir una 
v:a terrestre entre Inglaterra y Fran
cia . Las revistas y periódicos de aqué
llos años estaban llenos de escritos de
dicados a este problema. Todos con 
fiaban en que la primera década del 
sig 'o XX lo resolvería . Han tronscu
rndo desde entonces más de sesenta 
años, y no diez, pero Inglaterra sigue 
rodeado de agua como antes. Y lo 
cuestión no reside en los dificultades 
técnicas m en el limitado de las posi 
bi 1 idades humanas . Se troto de . . . 

En f1n, vamos o examinar más 
detalladamente la triste suerte de es
to ideo, pues es lo suerte de numero 
sos y grandiosos obras de ingeniería, 
cuyo ejecuc1ón se retrasa debido o las 
contradicciones inevitables de lo so
ciedad capitalista . 

Sueños no reo lixodos. 

Inglaterra es uno gran potencio 
que t iene cincuenta millones de habi 
tantes y está separado del continen
te europeo por el canal de Lo Man
cho, cuyo porte más angosto se lla
mo Paso de Calois. El puerto inglés 
de Dover, que se encuentro en lo por
te más estrecho del Paso de Colois, 
está tan sólo o treinta y dos kilóme
tros de lo costo francesa. Los altos 
rocas de Creta de Dover se divisan 

desde las ventanillas del tren , que va 
por el litoral francés. También los in 
g"eses pueden admirar los blancos ro
cas de lo costa francesa. Sin embar
go hoy que trasladar o través del es
trecho en barcos o balsos numerosas 
mercanc ías y pasajeros, y eso, sin ha 
blar y:¡ de lo que supone transbordar 
los cargamentos de los vagones o los 
bodegas de los barcos y viceversa , co
so nada s1mple . Lo estrecho franjo de 
aguo creado con tonto desacierto por 
lo Naturaleza en este lugar, tiene un 
carácter caprichoso. Los frecuentes 
nieb ~ os y lluvias, los tempestades vio
lentos, los altos pleamares y la per
manente y desordenada marejada di 
ficultan lo navegación por el estrecho, 
a pesar de que está bien iluminado 
con foros costeros o flotantes. El es
trecho tiene fama no sólo por sus os
tros, mencionadas en todas las guías 
para turistas, sino por los millares de 
barcos y bolsos hundidos. 

Los costos inglesa y francesa se 
parecen como dos gemelos, y no es 
por casual idod. Recientemente, des
de el punto de visto geológico, unos 
quince mil años atrás, Inglaterra ero 
uno pen ínsula. Su separación del con
tinente se explica por el asentamien
to de la corteza terrestre después del 
período glacial. Las costas opuestas y 
el fondo del estrecho están constituí
dos por sólida y grisácea creta. La 
capa inferior de éste es impermeable 
y, al mismo tiempo, lo bastante blan
do poro poderlo remover con pico o 
borro. Posiblemente eso fuero lo que 
inspirara al ingeniero francés Mothieu 
Favier lo ideo de construir un t únel 
bajo el Poso de Colois entre Dover y 
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el cabo Gris Nez en la costa france
sa . En 1802 el proyecto fue presenta 
do a Napoleón y aprobado por éste. 

El proyecto de Fav ier proponía la 
edif icación prev ia , en el centro del es
trecho, de una isla redonda con un 
diámetro de 250 metros . Entonces, 
aún no se ten ía la e lectricidad . En las 
ca lles centrales de la s ca pi ta les euro
peas alumbraban las humeantes faro 
las de gas, que consum ían una gran 
cant idad de oxígeno. Incluso la lám
para de gas, exenta de peligro de ex
plosión, la inventó Humphry Davy tre
ce a ños después de publicarse el pro
yec to de Favier . El alumbrado y la 
venti lación de un túnel de 38 kilóme
tros supon ía entonces una seria difi
cu ltad, y precisamente la isla artifi
c ia l debía vencerla . 

Se proyectaba dejar en el cen
tro de la is la un pozo ancho. Por 
e l se podría extraer la tierra del tú
nel durante las obras; después, el po
zo se destinaba para la ventilación 
natural . 

Comenzaron las negociaciones di
plomát icas . El gobierno inglés demo
raba e l asunto y daba respuestas va 
gas. Unos años más tarde empezó la 
guerra . El primer proyecto del túnel 
bajo el canal de La Mancha , o, como 
lo llaman los ingleses, "el proyecto 
del túnel -canal " fue si lenciosa·mente 
enterrado en los polvorientos archivos . 

El segundo proyecto fue presen
tado simultáneamente en el año 1830 
por especialistas de los dos países in 
teresados. El ingeniero inglés Dunn y 
el francés Zessier de Mottray propu-

sieron tender en el fondo del estrecho, 
sobre e l terreno, un g ran tubo en lu
gar de constru ir un túnel. Otro inge
n iero inglés, James Wylson, comple
tó con acierto el proyecto, recomen
dando colocar el tubo en el agua, sin 
tocar el fondo, pues el terreno era 
muy desigual . El tubo de cuatro me
tros de diámetro, deb ía apoyarse en 
numerosos soportes a una altura de 
veinticuatro metros y medio sobre el 
fondo. La profundidad media del es
trecho en estos lugares era de cin 
cuenta· metros : por ello, el túnel-tubo 
sobre soportes sufría considerablemen
te menos presión en las paredes que 
el tubo tendido sobre el fondo. 

Entonces el proyecto del túnel
tubo era técnicamente irrealizable. 
Había que ejecutar numerosos y com 
plicados trabajos bajo el agua, pero 
aún no existían los trajes de buzos. 
Precisamente por aquel entonces, 
cuando Wylson elaboraba su proyec
to, su compatriota A. Siebe probaba 
el primer traje de buzo, que era aún 
demasiado imperfecto. 

La falta de equipos para traba
jar bajo el agua frustró también el si
guiente proyecto de construcción de 
una vía subterránea a través del ca 
nal de La Mancha. Esta vez dos inge
nieros franceses , Ransonnet y Polon
ceau, rechazaron la idea del túnel y 
propusieron construir un puente colo
sal . Pero los pilares del puente tam
bién hab ía que construirlos sobre el 
fondo del canal. Y, en general, ten
der un puente es más difícil que cons
truir un túnel. Los trabajos se reali
zan en dos elementos naturales: el a
gua y el aire. Y ya sabemos: el canal 
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tiene fama por sus tempestades, nie 
blas y fuertes vientos. Lo más fóc i 1 

de todo era construir un túnei sobre 
el fondo. Por lo menos, siempre, en 
invierno y en verano, los trabajos se 
realizarían en las mismos condiciones . 

En 1856, el francés De Gomond . 
tornó a lo ideo primero, de Mathieu 
Fovier. En su proyecto, presentado a 
Napoleón 111, proponía pozos de ven
tilación natural. Pero se disponía o 
construir trece islas artificiales en vez 
de uno. Los marineros se asustaron. 
¡Qué barbaridad, 13 islas, 13 obstácu
los más en el angosto y nuboso canal, 
donde yo de por sí la navegación era 
dificultoso! 

De Gomond se conformó con la 
objeción lógica de los marineros. Dos 
años después, presentó un nuevo pro
yecto. Esto vez, sin islas. Los últimos 
adelantos de la minería, la experien
cro acumulado en lo lucha contra el 
grisú y en lo construcción de instala 
ciones de ventilación mecánico permi
treron prescindir de los islas. 

El nuevo proyecto proponía cons
truir dos túneles paralelos de seis me
tros de diámetro. Los túneles se unían 
cado c1en metros por secciones trans
versales. La longitud total del túnel 
ero de 45 kilómetros, 32 de los cua 
les iban por debajo del fondo del ca
nal. 

El túnel debía comenzar inme
diatamente tras las rocas de Dover y 
bojar bruscamente hasta lo profundi
dad de 76 metros bajo el nivel del 
mor. A 8 kilómetros de la costa in
glesa, el túnel alcanzaría la mayor 

profundidad, 92 metros, y comenzo 
ría a ascender paulatinamente hacia 
la superficie. Después, a S kilómetros 
de la costa francesa el ascenso sería 
más empinado, y el túnel saldría a la 
s~perficie en la zona de Boulogne. 

A De Gomond le hacían falto las 
bruscas subidos y bajadas poro resol
ver el problema de la extracción del 
aguo que se acumulaba. Es difícil 
mantener secos los túneles horizonta
les, yo que dentro hace más frío que 
afuera, junto a sus bocas. El aire que 
entra en el túnel se enfría , la hume
dad se condensa y se posa en las po
redes. Si el túnel descendiese suave
mente desde las dos orillas, y su pun
to más profundo se hallase aproxima
damente en el centro del canal, ésa 
sería la solución más apropiada poro 
quienes lo utilizacen. Pero esta solu
ción sería muy complicada, y con el 
nivel técnico que existía entonces, 
quizás, imposible de realizar. Se hu
bieron necesitado bombas hidráulicas 
que asegurasen la extracción del aguo 
a una distancio de 23 kilómetros. 
Entonces no existían semejantes bom
bas. 

Poro retirar el aguo que se acu
mulaba en los puntos más bajos del 
túnel, se proyectaban dos túneles de 
desagüe de dos metros de diáme
tro. Estos tendrían uno inclinación 
brusco hacia los costos y deberían ter
minar en pozos poro sacar el aguo. 
El pozo inglés se proyectaba en lo ba
se de lo peño de Shokespeore; el fran
cés, de uno profundidad de 122 me
tros, en lo costo, cerco del mor. 

El nuevo proyecto, desde el pun
to de visto técnico, se podía realizar. 
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La situac rón política también tomaba 
un cariz positivo. Franc ia e Ing laterra 
eran aliados en la gue rra de Crimea y 
en la guerra contra China . Na po león 
111 , que vivió m ucho tiempo en Ingla 
terra , t enía m uchos am igos entre la 
ar istocracia inglesa . De Gomond por 
su po rte , ya desde los a ños estudian
ti les era amigo de Lu is Bona parte. Lo 
opinión público, en los dos pa íses, es
taba también al lado del audaz pro
yecto . 

pobo : los pr ime ros estaban asegura 
dos; y su desaparición no causaba 
pérdidas, antes producía ganancias 
complementarias . 

La guerra franco-prusiana desvió 
la atención del proyecto . Habiendo 
ganado la guerra , los alemanes for
maron el imperio Alemán que inme
d iatamente comenzó a reclamar co
lon ias y el dominio mundial. Ello mo
tivó el nuevo acercamiento de Ingle -

~--------------------- 45km----------------------~ 

~-------------3lkm----------------

Túnel de Gamond (corte esquemático) 

En 1868 se organizó el Comité 
Ang lo- Francés para la construcción 
del túnel . R. Stephenson, el inventor 
de la primera locomotora inglesa , y F. 
de Lesseps, el ingeniero que constru 
yó el Cana l de Suez, formaron parte 
de é l. El sueño de la ingeniería esta
ba ce rca de su realización práctica. 
Ello alarmó a los dueños de las com 
pañ ía s navieras, puesto que , en caso 
de construirse el túnel, ellos perderían 
parte de sus fabu losas ganancias por 
el transporte de cargamento y pasaje
ros a través del canal. El hundimien
to de barcos y hombres no les preocu-

terra y Francia y creó condiciones fa
vorables para la construcción del tú

ne l . 

En 1875, por fin, se firmó el a
cuerdo, largo tiempo esperado, de la 
construcción del túnel bajo el canal 
de La Mancha. Se fundaron dos com
pañías comerciales: la francesa, apo
yada por el conocido banquero Jaco
be Rothschild, por la compañía de Fe
rrocarriles del Norte y por la del ca
nal de Suez, y la inglesa apoyada, en 
lo fundamental, por la compañía de 
Ferrocarriles del Sureste. 
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En 1880 comenzó lo construc
ción de los pozos poro extraer e.l aguo 
y de los túndes auxiliares de desa 
güe. En ello había cierto lógico. Lo 
-onstrucción de pequeños túneles, de 
dos metros de diámetro, ero uno bue
no escuela práctico y un laborator io 
original de Investigación en vísperas 
de ejecutor los trabaJOS fundamento
les de este grandioso proyecto de inge 
niería. 

Según todos los datos, har ían fal
to cinco o seis años paro term1nor lo 
construcción del túnel. Pero el tiem
po posaba, y los trabaJOS casi no a
vanzaban. Al cabo de cuatro años y 
después de haber abierto un pazo ver
tica l y ciento sesenta metros de túnel 
de desagüe, los ingleses cesaron los 
trabaJOS . En lo costo francesa se In 

terrumpieron o comienzos del año 
1885. 

Vencieron los propietarios de los 
compañ ías navieros. El anól1sis de es
to lucha es bastante ilustrativo . 

En Inglaterra existían entonces 
dos compañías fundamentales de fe
rrocarriles, que se estuvieron repar
tiendo largo t1empo y con saña la piel 
de la f1era vivo . los futuros benefi 
cios de lo explotación del túnel. No 
llegaron o ponerse de acuerdo. El re
sultado de los discusiones fue que lo 
compañía de Ferrocarriles del Sureste 
empezó a fmanciar lo construcción 
del túnel y o propagarlo par todos los 
medios . Lo compañía que le hacía lo 
competencia llevó una lucho abierta 
contra lo construcción del túnel . 

Los propietarios navieros ingle
ses, enemigos fundamentales del tú-

nel actuaban con más astucia . Lo 
ompl1o op ini ón pública estaba de lodo 
de l audaz proyecto. Sólo pod ían ven 
cer mon1obrondo . . . Y maniobraron. 

Lo potencio m il1tor de lo Gran 
Bretaña se apoyaba , en lo fundamen
ta l, en lo floto marítimo. Los propie
tonos de los astilleros y de los com
pañ ías navieros ten ían , como hoy tie 
nen, gran influencio en los med1os 
mi :itores dirigentes . Y he aqu í que 
en el periódico inglés The Times apa 
reció un artículo titulado Inglaterra 
dejará de ser isla si el túnel termino 
de construirse . Lo señal había sido 
dado. 

El Jefe del Estado Mayor Central 
publicó El Libro Azul, _preparado pre
viamente, en el que intentaba demos
trar que el túnel bajo el canal de Lo 
Mancho ero uno brecho abierto, un 
peligro constante poro lo seguridad 
del país, yo que por él podían pene
trar ejércitos enemigos simulando ser 
turistas. El Jefe del Estado Mayor te
mío también que lo solido del túnel 
en lo costo inglesa pudiera ser toma
do par un desembarco enemigo y que 
éste pudiese fácilmente trasladar los 
refuerzos o través de Lo Mancho. En 
coso de que el enemigo desembarcase 
en Inglaterra, el túnel supondría pos
teriormente uno ayudo esencial paro 
los invasores. 

Codo noción se preocupaba por 
su seguridad. Pero, al principio, la in
tervención de los militares contra el 
túnel no impresionó mucho al pueblo 
inglés. ¿Con qué país uniría el túnel 
o Inglaterra? Con Francia. Pero los 
ingleses lo ten ían como aliados y no 
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como un presunto enemigo. Sin em
bargo, los propietarios navieros ten ían 
dinero, periódicos, revistas y periodi s
tas navales . Aumenta ba la persecu
ción de los partidarios de l tú nel. 

El 1 O de julio de 1883 se ce le 
bró una reunión de una com is ión es
pecial parlamentaria . De los nueve 
miembros que la componían, seis se 
pronunciaron en contra del t únel , aun
que no llegaron a ponerse de acuerdo 
en el por qué de su " oposición". 

Los pa rtidarios del túnel propo
nían infinidad de proyectos para "ha
cerlo inofensivo" en caso de guerra. 
Recomendaban construir junto o sus 
dos bocas unas fo rti ficaciones milita-

~~-...__ ~ 
~ ..___.__ ----- --~ -----~----- -- ---- _......__ - -
- --

- ----- -......._..._.. -

res especia les, alargar e l túnel y, con. 
el lo, hacer más le jos de la costa las 
bocas y a más profundidad , en tierra 
firme, los tramos subterráneos, de ma
nera que en cualquier momento se 
pudiesen destruir o inundar, sin des
trozar la parte fundamental del túnel, 
que queda ría bajo el canal . Se ideó 
un sistema para llenar el túnel de ga
ses asfixiantes. Es claro que todo es
to no podía convenir al mando mili
tar, mejor dicho, a los propietarios na
vieros que estaban tras sus espa ldas. 
Ni s iquiera la invención de los avio
nes, que fácilmente atravesaban el 
canal, quitándole a Inglaterra sus ven
tajas de país-isla , alteró el estado de 
cosas. 

--~-

Esquema de la vía marítima y de los diques a través del 
canal de La Mancha 
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El Ingeniero suizo Joeger mten
tó conciliar los intereses controdicto
rros de los compañías capitalistas. Po-
o antes de comenzar lo Segundo 

Guerra Mundial, presentó su proyec
to de vía subterráneo o través de Lo 
Mancho. Esto vez se trotaba de cons
truir dos grandes diques paralelos. 
Codo uno de ellos, cerco de los cos
tos, debía mterrumpirse por los dos 
extremos con puentes de uno longitud 
de varios decenos de metros. Entre 
los diques se formaría un canal, de a
guo apaCible, protegido de los olas. 
Cadenas de frecuentes y potentes fa
rolas, colocados en los d1ques, alum
brarían el comino o los barcos, que na
vegarían seguros hasta con lo niebla 
más denso . 

En el proyecto se preveía la cons
trucción de dos líneas férreas y una 
autopista sobre cada uno de los di
ques, así como altos muros que prote
giesen o los trenes y automóviles de 
las olas y el viento. En general, se tu
vo en cuento todo, excepto el hecho 
de que ni las compañías de ferrocarri
les ni los navieras estaban dispuestas 
o dejar parte de sus beneficios en las 
ca¡as fuertes de sus competidores. 

Lo avaricia y la terquedad de los 
prop1etorios navieros costaron caras 
al pueblo inglés en los dos guerras 
mundiales. En la primera guerra mun
dial Inglaterra quedó aislada de Fran
cia , su aliado continental más próxi
mo. 

___ Túnel --- Oleoduclo 
Línea de transbordo ;;;n barcos-balsas 
entre Oover y Ounkerque 

Trazado del túnel y de los oleoductos (operación "Plutón") 
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El Mariscal Foch , Jefe Supremo 
de los ejércitos de los al iados duran
te la Primera Guerra Mundial, escri
bió que si el túnel hubiese estado a
cabado antes de empezar la guerra, 
ésta "se hubiese podido conjurar o a
breviar en la mitad". Claro es que el 
túnel no hubiese podido conjurar el 
com ienzo de la guerra, originada por 
inconc i 1 iables contradicciones capita
listas . Pero, de haber existido, hubie
se faci 1 ita do la situación de los e jér
citos aliados y hubiese salvado miles 
de vidas humanas. Así e~ como la 
barbarie capitalista no sólo impide a 
los hombres transformar el planeta, 
sino que lleva frecuentemente a trai
cionar los intereses nacionales. 

En 1939, cuando comenzó la Se
gunda Guerra Mundial, los gobernan
tes de Inglaterra y Francia volvieron 
a acordarse del túnel. El Consejo Su
perior de los aliados examinó urgen
temente la cuestión de su construc
ción inmediata . Pero Francia sufrió 
una rápida derroto, y los fascistas lle
garon a lo orillo del canal de Lo Man
cho. La falto del túnel asestó esto 
vez más un golpe o los intereses es
tatales de Francia e Inglaterra. Bien 
es verdad, que antes de 1945, los in
gleses pudieron colocar en el fondo de 
Lo Mancho oleoductos con el fin de 
compensar, al menos parcialmente, lo 
falta del túnel. 

Desde el punto de visto" técnico, 
el tendido del oleoducto, que se deno
minó convencionalmente operación 
"P:utón", ofrece cierto interés. Los 
oleoductos, como si se trotase de grue
sos hilos, fueron desenrollados de dos 
enormes carretes de veinte metros de 

diámetro, codo uno de los cuales pe
soba, con los tubos, 1 . 600 toneladas 
y ero remolcado por dos barcos. La 
aviación hitleriana vigiló la marcha 
de lo operación "Plutón" durante to
do el tiempo, no intentando siquiera 
frustrarlo. ¡Difícil es comprender los 
secretos de los reyes del petróleo! 

Desde la publicación del primer 
proyecto de Mothieu Fovier ha trans
currido más de siglo· y medio. ¡Siglo 
y medio, y el túnel aún no existe' 

Ahora está en turno el proyecto 
del ingeniero francés André Bosde
vont, que tiene en cuenta los últimos 
adelantos de la ciencia y de la técni
co o 

Se propone construir, en el fon
do, un túnel de un diámetro interior 
de 17 metros . El túnel es de dos pi
sos, con dos líneas de ferrocarril eléc
trico abajo y dos autopistas arriba. 
Lo trayectoria por donde ha de pasar 
el túnel proyectado es aproximado
mente lo misma que el proyecto de 
Gomond, con la única diferencio de 
que las bajadas y subidas son menos 
pronunciados debido o que en nues
tros días la ventilación y el desagüe 
no representan dificultad alguna. En 
1958 se organizó de nuevo el Comité 
Anglo-Francés para la construcción 
del túnel. ¿Cuándo se construirá?. 
Difícil es contestar a esta pregunta, y 
todo, por las contradicciones, imposi
bles de resolver, entre los monopolios 
capitalistas. En este coso, los discu
siones fundamentales surgieron entre 
las compañías de ferrocarriles y los 
consorcios del transporte automóvil, y 
también , entre los bancos y los com-



116 REVISTA DE MARINA 

poñíos de lo construcción que querían 
tener en sus manos un pedtdo tan ven
tajoso . 

En lugar del proyecto de Bosde
vant relativamente fácil de realizar, 
que preveía e l tráfico ferroviario y au
tomovilístico por el túnel, los magna
tes de los ferrocarriles y el grupo de 
Bancos Unidos en la compañía "Chan
nel Tunnel Company", proponen un 
túnel más largo (y, por lo tanto más 
caro), de 57 kilómetros, destinado ex
clusivamente al transporte ferroviario . 

El segundo grupo ftnanciero, que 
reflejo los intereses de la "Unrón Rou
tíer", el mayor consorcio de transpor
te automovil ístico, y lo Merritt-Chap
mon ond Scott Corporatron", Compa
ñía norteamericana de construcción, 
apoyo el proyecto de construcción de 
un puente muy caro y extraordinario
mente difícil de tender. 

Un puente gigantesco de 33 ki
lómetros, calculado poro el tráfico de 
automóviles en crnco líneas, dos vías 
férreos y dos pistos poro ciclistas. Su 
edificación costaría 210.000.000 de 
labros esterlinas . Se preveía que el 
puente descansaría sobre 164 pilares 
de hormigón de uno altura de casi 70 
metros sobre el ntvel del mar. 

Perdieron el sueño los propreta
rios navieros, los vieJOS enemigos de 
cualquier vio terrestre o través del 
Canal de La Mancha. Esta vez hicie
ron uno propuesto con el ánimo de 
causar efecto, pero no ero seria del 
todo. En lugar de un túnel o puente, 
construir dos "bolsas volantes", de 
1 ,000 toneladas cado uno sobre un 
"colchón de arre". 

En princtpto, un transporte se
meJante es posible. La idea de las 
" Balsas volantes" , ya había sido pro
puesta por K . Tsiolkovski, y el primer 
automóvil volante fue constru ido en 
nuestro tiempo, por el estudiante mos
covita G. Turkin. Más por ahora, es
tá claro que es prematuro hablar de 
una comunicación diario, segura, o 
través del canal con semejantes meca
nismos . Eso estaba claro poro todos, 
y en primer orden, poro los propieta 
rios navieros. Necesitaban lo ideo de 
las "Balsas Voladoras" como manio
bra paro desviar la atención de la lu
cho que los magnates del dinero lle 
vaban entre bastidores . 

A diferencia del Canal de La 
Mancho, el estrecho de Gibraltar, que 
une el Océano Atlántico y el Mor Me
diterráneo, no se puede decir que seo 
un "error de la naturaleza". El estre
cho es de gran provecho poro la hu
manidad. Gracias a él, los países del 
Sur de Europa, de los Ba:canes, del 
Norte de Africa, y el Cercano Orien
te, así como los puertos del Sur de lo 
Unión Soviético (a través de los ma
res de Mármora y Egeo) tienen soli
da al Océano Atlántico. Aún adqui
rió más importancia el Estrecho de Gi
braltar después de la construcción del 
Canal de Suez en 1869. El mor Me
diterráneo se convirtió en una de los 
vras marítimas más animados. 

Pero como se dice, lo medalla 
tiene su reverso. El estrecho alivia el 
transporte marítimo, pero separo o 
Europa de A frica. 

Lo ideo de lo construcción de un 
túnel boja el estrecho de Gibraltar llo-
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mó lo atención de muchos mgenie
ros. A fines del s1glo XIX se hob:ó 
de é l y se pensó en él quizás tonto co
mo en el de Lo Mancho. Sin embor 
g~'"~, construir el túnel de Gibraltar es 
mucho más d1fícil. 

Los dificultades fundamentales 
son dos : el estrecho es muy hondo, y 
los costos demasiado altos . Lo situa
ción se complico, además, debido o 
que lo porte más estrecho, de 14 ki 
lómetros, entre lo Punto Marroquí, en 
Europa, y Lo Punto de Cires, en Afri 
co, es precisamente lo porte más hon
do y de costos más altos y rocosos. 
Todo lo tuvo en cuento el ingeniero 
francés Berlier, quien trozó en lo dé
codo del 20 de nuestro s1glo el pro
yecto más perfecto . Según su plan, 
el túnel no se debía construir en la 
porte más angosto del estrecho sino 
en el fondo del ancho acceso o éste 
por lo porte del Océano Atlántico. 

Berlier propuso abrir el túnel al 
Oeste del puerto de Tánger, en tierra 
ofncono, y bajarlo con pend1ente al
go pronunciado, de manero que o u 
nos 10 ki lómetros de lo costo el túnel 
estuviese o 460 metros baJO el nivel 
del mor. Venciendo así lo profundi 
dad mayor, el túnel después de un 
tramo horizontal, no muy largo, co
menzaría o sub1r paulatinamente y 
saldría o lo superficie al Oeste de la 
ciudad españolo de Tarifo, cerca del 
pueblo de Polmosillo . Lo longitud del 
túnel alcanzaría lo pasmoso cifro de 
44 ktlómetros, pero, sin embargo el 
ángulo de ascenso no posaría de cua
tro grados y medio, permitiendo eso 

construir uno autopista y vías de fe 
rrocarril eléctrico. 

El proyecto del túnel de Gibral 
tar espera tomoién su día. Llegará 
seguramente, cuando los jóvenes paí
ses africanos, que luchan por su inde
pendencia nacional y desarrollo eco
nómico, puedan construir el túnel que 
asegure al continente africano lo co
municación terrestre directo con Eu
ropa . 

En el mar Mediterráneo existe 
otro angosta franjo que también obs
taculiza la comunicación y pide o gri
tos que se tienda un puente, constru
ya un dique o abra un túnel . Se tra
to del Estrecho de Mesino que, sepa
ro a Sicilia de la península italiano. 

Sicilia, porte de Italia, es lo isla 
más grande del Mediterráneo. Tiene 
uno superficie de 26,000 kilóme 
tros cuadrados y uno población de 
4. 000.000, de habitantes. Así uno 
parte considerable del país, con una 
riquísimo flota subtropicol , extracción 
mdustriol de azufre, asfalto, y sal ge
ma en la que habita casi el 20% de 
toda la población, está separado del 
país . Anualmente los italianos se ven 
obligados a transportar por el estre
cho de Mesino 60,000 vagones, más 
de S. 000.000 de pasajeros y 40,000 
automóviles. 

Existen varios proyectos de co
municación a través del estrecho de 
Mesina. Terminada lo Segunda Gue
rra Mundial, el ingeniero italiano Pol
mieri propuso construir un puente col
gante. El gobierno italiano examino 
el proyecto e incluso gastó 1 000 mi
llones de Liras en diferentes investí-
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gociones previos y encargó otro pro
yecto o ... especialistas extranjeros. 
El ingeniero norteamericano David 
Steinmon, cumpliendo el encargo del 
Instituto Italiano de l Acero, presentó 
su propio proyecto, que na se diferen
ciaba casi en nada del de Palmieri. 
En los dos cosos se proponía un puen
te con un ojo central apoyado sobre 
dos enormes pilos, desde los cuales se 
extienden los armazones hasta los 
costos. 

El estrecho de Mesino tiene en el 
sur una anchura de 22 kilómetros y, 
en el norte, de 3. 500 metros. Lo 
construcción de puentes semejantes 
es una toreo plenamente rea lizable 
para lo técnico moderno . En verdad, 
el estrecho es muy hondo, tiene 115 
metros en lo parte menos profundo. 
En él se desencadenan violentos tem
pestades, y lo velocidad de los corrien
tes en lo mareo alcanza 9 kilómetros 
por hora. Todo esto dificulto mucho 
lo construcción del puente. Pero e i 
mol mayor no consiste en eso. El Es
trecho de Mesino se encuentro en u
no zona amenazado por terremotos. 
En e l año 1908, en los entrañas de su 
suelo tuvo lugar uno de los terremo
tos más catastróficos de lo Tierra. El 
número de víctimas llegó o 40,000 
personas. En lo ciudad de Mesina se 
hundió el malecón y quedó en ruinas 
el 98 % de los edificios. 

Para los condiciones del estre
cho de Mesino el proyecto más ade
cuado es el del ingeniero italiano Ni
no del Sosco. Propone construir en lo 
porte más angosto del estrecho un di
que de piedra. Se trata de una obro 
sólido y seguro. Lo base del dique lle-

ga o 300 metros, y su altura, inclu
yendo los 1 O metros de la parte que 
sale del agua, alcanza 130 metros. 
Para construirlo hocen falta 68 millo
nes de metros cúbicos de piedra. No 
es fácil destruir esta mo:e. En el peor 
de los casos, si ocurriese un violento 
terremoto, el dique se agrietaría y su
friría daños parciales. Los partes da
ñadas podrían ser fácilmente repara
das. Si ocurriese semejante catástro
fe, existiendo un puente, éste se de
rrumbor :a, y habría que construirlo de 
nuevo. 

Lo parte del dique que sobresa
le de la superficíe del aguo se ha pro
yectado con una anchura de 50 me
tros. Sobre ella posaría una carrete
ra de 40 metros de anchura y una vía 
doble de ferrocarril. Cerca de los cos
tas, en dos sitios, se proyecta cortar 
e l dique, y en estos cortes tender puen
tes para el poso de barcos. 

El proyecto de del Sosco está he
cho minuciosamente y con precisión. 
Se puede construir el dique en cinco 
o seis años. Pero los propietarios ita
lianos de los barcos-balsas ¿estarán 
dispuestos a perder las ganancias que 
les reporta el transbordo de sesenta 
mil vagones de ferrocarril y cinco mi 
l:ones de pasajeros:> 

Por ahora, el proyecto ha sido 
enviado al Museo del transporte fe
rroviario, de Roma. 

Un Túnel Ancl-ado. 

No sólo los ríos y estrechos in
terceptan las vías de comunicación e 
impiden el desplazamiento de hom
bres y mercaderí~s. Lo naturale.za, 
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sin tener en cuento los intereses hu
monos, ha elevado en muchos lugares, 
y en los más inadecuados, montañas 
escarpadas e infranqueables . A veces 
se extienden miles de kilómetros en 
cadena ininterrumpida. Entonces se 
hoce imposible hasta rodearlas. La 
construcción de caminos en los mon
tañas altos requiere terraplenes de so
porte, largos viaductos y galerías con 
tra los desprendimientos de tierra, es 
una empresa muy complicado y, a ve
ces, prácticamente imposible . Pero, 
habiendo aprendido o abrir túneles de 
muchos kilómetros en los montañas, 
los hombres vencen también este obs
táculo . 

En la actualidad, lo longitud ma
yor de los túneles en las montañas os
cilo entre 1 O y 20 kilómetros: pero, 
en el futuro, es de esperar que alcan
ce varias decenos, e incluso centenas 
de kilómetros. Bosta con echar un 
vistazo al mapa de los Alpes y los Bol
eones o de los cordilleras americanas, 
poro ver el inmenso obstáculo que su
ponen estos montañas para los pue
blos que viven en esos zonas. Pero 
los túneles de Simplón y Son Gotardo, 
así como todos los grandes túneles 
existentes, fueron construidos hace 
más de medio siglo . Es muy signifi 
cativa la historio del proyecto de un 
túnel de 1 . 200 kilómetros en Groen 
londia. 

Groenlandia es la isla más gran
de del mundo. Oficialmente, es una 
colonia danesa; de hecho, está ocu
pado por los EE. UU. Su superficie 
es de 2' 176.000 kilómetros cuadra
dos . Tres cuartos portes de la isla es
tán cubiertas por hielos perpetuos de 

un groso r medio de 2 . 100 metros. 
Groenlandio es un reino de hielos 
muertos e inocces1bles, un desierto 
blanco y frío . En la porte central de 
lo isla dominan crudos heladas, so
plan vientos penetrantes, lo tempera
tura bajo a menudo en invierno o más 
de 60 grados centígrados bajo cero. 
Incluso en julio hay helados de 28 
grados centígrados. En las rocosos 
costas, cortadas por profundos f iordos, 
raramente se encuentran poblados de 
esquimales que se dedican o la pesco 
y a la cazo. Lo población de lo isla 
es ton sólo de 22,000 personas. 

No se puede menos de pregun
tar : ¿qué falta hace construir un tú 
nel supergigonte en esa lejano y soli
taria isla, que no es sino una inmen
sa mole de hielo? La contestación es 
muy sencilla: paro fines militares. 
Han creado en lo isla uno red de ba
ses militares y aeródromos. Los ba
ses aéreas principales son : Narsors
suok, en la costa occidental, y Ang
mogssalik, en la oriental; todos los 
demás, que se encuentran a lo largo 
de las costas, están separados por 
montañas infranqueables de hielo y 
carecen de comunicación terrestre. 
Por eso se empieza a construir un tú
nel de 1 . 200 kilómetros, que irá de 
lo costo occidental a la oriental, o
travesando todo lo isla y requerirá 
cuantiosos capitales. 

El túnel, calculado paro uno vía 
único de ferrocarril eléctrico, tiene 
un diámetro relativamente pequeño y 
pasará en todo su longitud por los hie
los perpetuos. A pesar de que el hie
lo se trabaja con más facilidad que 
el granito o el gneis, sería precipito-
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do afirmar que la const rucci ón de un 
túnel semejante, es empresa fácil . En 
esta zona se observa un desplaza 
miento paulat ino de l h ielo desde las 
regiones in teriores de la isla hacia las 
costas. Y, sobre todo, se nota en las 
capas inferiores, precisamente allí 
donde debe abrirse el túnel. Dicho 
desplazam iento está orig inado por la 
pres ión de las ca pas superiores. Más 
cerca de las costas, este fenómeno a 
barca toda la capa de hielo, y en al 
gunos lugares la velocidad llega a ser 
de veinte metros al día. Los cons
tructores tendrán que estudiar minu
ciosamente todo el trazado del futuro 
túne l para encontrar los lugares en 
los que el hielo perpetuo está inmó
vil. La tarea se complica porque el 
relieve de la isla, oculto bajo el hie
lo, as í como su estructura geológica, 
no están suficientemente estudiados . 

El túnel gigante de hielo de 
Groenlandia no reportará ninguna u
tilidad práctica a los hombres. Pero, 
con el tiempo, cuando llegue la hora 
de poner en explotac ión las riquezas 
ocultas en las entrañas de la Antár
tida (y la existencia de tales riquezas 
la predicen muchos científicos), los 
túneles de hielo se convertirán en fie
les colaboradores del hombre en su lu 
cha contra la Naturaleza. 

En la Unión Soviética, donde los 
pueblos ocupados en un trabajo crea
dor y pacífico transforman en escala 
nunca vista y con arreglo a un plan, 
el medio geográfico, los adelantos en 
la construcción de túneles son parti 
cularmente grandes. Sólo en los últi
mos 15 años los soviéticos han abier-

to muchísimos túneles ferroviarios e 
hidráulicos. 

Los adelantos de los científicos 
soviéticos y la enorme experiencia a
cumulada por el calificadísimo ejér
cito de trabajadores de la construc
ción permiten en la actualidad trazar 
planes concretos de la edificación de 
un túnel subacuá,tico en el estrecho 
de Kerch e incluso de un túnel de 300 
kilómetros en el fondo del mar Cas
pio, entre 9akú y Krasnovodsk. 

El mar Caspio se extiende de 
norte a sur como un inmenso zigzag 
de 1 . 200 kilómetros. Al este se en
cuentran las repúblicas de Asia Cen
tral. El camino más corto desde el 
Asia Central hacia el oeste es el del 
ferrocarril de Ashjabad. Sin embargo 
en Krasnovodsk lo intercepta el mar 
Caspio. 

El obstáculo acuático de trescien
tos kilómetros de ancho dificulta la 
comunicación entre las partes euro
pea y asiática de la Unión Soviética. 
El algodón, el grano de las tierras re
cién roturadas, el azufre, el cobre, las 
frutas y muchos millones de toneladas 
de otros cargamentos se transportan a 
la parte europea de la URSS, por un 
largo camino, dando un rodeo por 
Tashkent, Orenburgo y Kúibyshev. 

El XXII Congreso del PCUS, 
planteó seguir fomentando poderosa
mente la industria y la agricultura de 
las repúblicas del Asia Central. Se 
crean nuevas cuencas mineras, nue
vos centros de extracción de gas y 
petróleo, nuevas grandes empresas 
químicas. Cada año que pasa crece 
impetuosamente el torrente de mer-
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cederías. Yo en un futuro próximo 
comenzará o funcionar lo lineo férreo 
tronsasiático, y el comino más corto 

e los países dtd Asia sudoriento! o lo 
P<Jrte europeo de lo Unión Soviético y 
o todos los países del sur de Europa 
posará por el mar Caspio. 

,¿Cómo unir los dos extremos de 
los ferrocarriles europeos y asiáticos::> 
Lo primero solución yo ha sido hallo
da: lo fábrica "Krosnoe Sórmovo" ha 
construido el primer barco-bolso gi
gante, el "Lenkorán", que transpor
tará los trenes por el mor. 

El nuevo barco-bolso es uno e
norme embarcación moderna. Basto 
decir que lo potencio de sus motores 
principales es de varios miles de ca
bollos de vapor, y en lo cubierta, so
bre troiles, cabe todo un tren. Lo no
ve está aparejada con los equipos más 
modernos de navegación y rodar. Es
tán previstos todos los comodidades 
poro trescientos pasajeros. El em~or
que y desembarco de los vagones no 
llevará mucho tiempo. Un operador 
podrá observar por televisión todas 
las operoc iones. 

Se ha calculado que una flotilla 
de naves semejantes o lo "Lenkorán" 
economizará anualmente cerca de mil 
millones de rublos . 

El barco-bolso permite organizar 
el transporte de los mercaderías a lar
gas distancias sin transbordo . Esto de
jará libres muchos mecanismos por
tuarios, economizará uno enorm idad 
de tiempo y no harán ninguno fo ~ to 

los grandes almacenes. Y, o pesar de 
ello, incluso utilizando los barcos -bol
sas más perfectos, el mor Caspio se-

guirá siendo en el futuro un gran obs
táculo poro el transporte terrestre. 

La locomotora diese! o eléctrica 
corre sobre terreno firme a enorme 
ve:ocidad y, al llegar al barco-bolsa, 
el tren será transportado, puede de
cirse que "arrastrado", a la velocidad 
ordinaria poro los barcos. Lo trave
sía Bokú-Krosnovodsk llevará muchos 
horas, incluyendo, además, el tiempo 
requerido poro sujetar cuidadosamen 
te los vagones en la cubierto a fin de 
que no se balanceen durante el viaje 
marítimo. 

Además, el mar siempre es el 
mor, por muy adelantado que esté la 
técnico. F·ruebo de ello es el trabajo 
heroico, verdaderamente heroico, de 
los marineros de lo moderno motona
ve "Yuzhni", gran barco-bolso que 
transporto trenes por el estrecho de 
Kerch . 

Unicamente dos millas marítimos, 
mznos de cuatro kilómetros de costo 
o costo, medio hora de comino, ¡y 
cuántos dificultades! Con niebla y con 
lluvia, a través de campos he lados y 
tempestades que balancean la nove, 
inc linándolo hasta 35 grados, los ma
rineros conducen su puente flotante . 

He aquí una de los muchos his
torias, relatadas a un periodista mos
covita por F . Perebeinósov, capitán 
del barco-balsa "Yuzhni". 

Ocurrió durante la primavera. El 
"Yuzhni" hacía uno de sus viajes. El 
viento traía los hielos del mar del A
zov. A unos treinta metros de lo en
trado al puerto, empezaron o mover
se inesperadamente como uno maso 
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maciza y espesa. El " Yuzhni ", se fu e 
abr iendo camino a "plena marcha" y 
con enorme traba jo; pero, de repen 
te , se paró . Sus dos enormes hélices 
cortaban febrilmente el agua a popa, 
pero el barco no se movía del sitio. 

De la cámara· de máquinas infor
maban : 

- Los hielos han tapado las kings
tons . No entra agua para la refrige 
ración de los motores. 

Hacía falta librarse cuanto an
tes del aprisionamiento de los hielos, 
que oprimían con más fuerza cada 
vez sobre los costados del barco y a
menazaban con volcarlo . 

Por fin logró llegar a la superfi
cie deshelada y, junto con los hielos, 
navegar hacia el mar Negro. Sólo 
cuando hubieron transcurrido nueve 

• • • • • • • • o ••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

horas, y la oleada de los hielos se a
lejó del estrecho, el "Yuzhni" volvió 
al puerto . 

Cruzar el mar Caspio no es, en 
abso luto, más fácil que el estrecho de 
Kerch . La mejor so 1 ida de esta situa
ción es construir un túnel subacuáti
co. A pesar de que sea una tarea muy 
complicada .Y de que no se conozco 
otra· igual en la historia de la cons
trucción de túneles, ni siquiera en los 
planes y proyectos más audaces, los 
especialistas soviéticos opinan que se 
puede cumplir. 

La parte central y sur del mar 
Caspio son profundas, pero, a la altu 
ra de la península de Apsherón, el 
Caspio está dividido por una franja 
cuya máxima profundidad es de 150 
metros (en el centro del mar). El tra 
zado del túnel de Bakú a Krasnovodsk 

. . .. . ·.·.·.·.· .. · . .. . . . 

Posible trazado del túnel subacuático ácl mar Caspio 
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debe pasar por esta franja menos pro
funda. A pesar de que la part~ más 
honda del túnel se hallará a 160 ó 

70 metros bajo el nive l del mar, las 
oendientes hacia las dos costas son 
tan largas ( 150 metros cada una ), 
que las inclinaciones resultarán insig 
nificantes y las locomotoras eléctricas 
podrán vencerlas con facilidad. 

En las complicadas condiciones 
geológ icas del fondo del mar Cosoio, 
el túnel super-gigante debe ser muy 
seguro y sólido. Los trabajadores so 
viéticos de la construcción poseen ex
periencia de abrir túneles en las con 
diciones más desfavorables. Por ejem
plo, hace poco, al tender una línea 
del Metropolitano de Leningrado, hu 
bo que revest ir los túneles bajo el río 
Neva con una coraza doble de hierro 
fundido y hormigón armado. Un tú
nel más o menos parecido debe cons
truirse bajo el mar Caspio, pero en 
lugar de vía doble, calculada para el 
tráfico en dos direcciones, se puede 
construir una vía sencilla , y para que 
los trenes que vayan en sentidos o
puestos puedan seguir su camino, bos
ta construir varios apartaderos a lo 
largo del túnel. 

Con el tiempo, cuando la cons
trucción del túnel del Caspio sea eco
nómicamente necesaria, los soviéti
cos harón el primer túnel del mundo 
a través de un mar. 

En lugar de un túnel gigante se 
puede construir un puente. ¡Un puen
te sobre el mar! Aunque parezco una 
fantas ía, existe un proyecto muy rea l. 
Y se basa precisamente en lo "irreal" . 
No es obligatorio que los pilares de l 

puente lleguen al fondo del mar. Lo 
que importa es otra coso : que sean 
seguros y firmes. Grandes pontones 
cónicos, sujetos al fondo con amarras 
y mantenidos a una profund idad a la 
que no llega la marea de la superficie, 
son totalmente adecuados para este 
fin . Desde el punto de vista de su 
construcción, los pontones-pilares no 
son complicados. Se pueden hacer de 
plástico espuma (el metro cúbico pe
sa 1 O kilogramos) revestido de acero. 

Es más complicado lo de las ama 
rras y las anclas del fondo , en las cua
les deben estar enganchadas las a 
marras . En ca 1 idad de anclas se pien
sa uti lizar pilotes helicoidales, ya que 
se fijan con seguridad a la tierra y 
aguantan grandes cargas de disten
s ión. Por ahora, no existen mecanis
mos que permitan trabajar a grandes 
profundidades bajo el agua. Pero el 
nivel del desarrollo de la técnica mo
derna permite hacer un batiscafo e
quipado con aparato para enroscar los 
pilotes a profundidades de 200 a 300 
metros. 

La dificultad fundamental está 
en el cable retenedor que debe tener 
muy buenas propiedades y, en primer 
término, ser extremadamente ligero, 
ya que una amarra pesada y maciza 
requiere gran aumento de fuerza as 
censiona l del pontón. A exigencias 
tales responde la amarra tubulada con 
un peso volumétrico igual al peso del 
agua que la rodea. 

Para que las corrientes del agua 
no muevan los pontones, pues un des
plazamiento relativo de éstos puede 
originar deformaciones intolerables de 
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la parte transitable, la longi tud de 
las amarras debe ser rigurosamente 
igual. Por eso el límite de aumento de 
las tensiones en el metal de la amo
rra no debe pasar de 200 kilogramos 
por centímetro cuadrado . Entonces, 
la di :atación lineal de una amarra de 
200 metros no pasará de 2 centíme
tros. Semejante dilatación lineal pue
de ser originada también por el cam
bio de temperatura del agua. Pero 
las alteraciones totales de dos a tres 
cent ímetros de longitud, correspon
dientes a un desplazamiento análogo 
de los pontones, . se pueden compen
sar fácilmente con articulaciones ro
tatorias en los pilares del puente. 

A los pontones que se anclarán 
cada uno o dos kilómetros, deberán 
fijarse, de dos en dos, ligeros sopor
tes tubulares, unidos en sus cimas. 
Entre ellos se tenderán cadenas de o 
benques semejantes a los de las cons
trucciones del puente de Crimea en 
Moscú, que aguatarán con seguridad 
el puente de tres pisos, destinado pa
ra el tráfico ferroviario y automovilís
tico. Un piso será para colocar gaseo
duetos y oleoductos. 

Venciendo el espacio y el tiem
po, utilizando la experiencia reunida 
y los últimos adelantos de la técni
ca, el hombre abre túneles en las 
montañas más grandes y en las rocas 
más sólidas . Sin embargo, el obstácu
lo fundamental para las cómodas y 
rápidas formas del transporte terres
tre siguen siendo las extensiones a 
cuáticas. Muchos países, por ejem
plo, el Japón, Indonesia, Ceilán y las 
Filipinas, son islas. Decenas y cente
nares de kilómetros de aguas profun-

das los separan de los continentes. El 
territorio de la mayoría de esos paí
ses se extiende no en una, sino en 
muchas islas, lo que supone una seria 
dificultad para el desarrollo de su e
conom :a. Y, finalmente, en un futu
ro más lejano, surgirá el problema de 
unir con el transporte rápido y de gran 
capacidad de carga los continentes se
parados por mares y océanos. 

Los hombres sueñan con e! lo. Y 
el sueño siempre precede al cálculo, 
al proyecto y a la realización prácti
ca. Lean la novela de ficción del es
critor soviético A. Kazántsev: El 
puente del Artico . En este libro, el 
ingeniero-escritor sueña con construir 
un túnel f :otante, una vía segura ba
jo los hielos del Océano Glacial Arti
co que una Europa y América del Nor
te. 

Ya hemos hablado antes de pro
yectos de túneles flotantes. Cuando 
James vVylson, al diseñar los sopor
tes para el túnel tubular a través del 
canal de La Mancha, hizo sus cálcu
los, no pensó en si los soportes resis
tirían el peso de la obra, sino en có
mo sujetar el túnel, a fin de que no 
saliese a flote. 

El agua es pesada. Un metro cú 
bico pesa una tonelada. ¡Si tomamos 
un tubo de 15 metros de diámetro y 
150 metros de longitud, la fuerza con 
que el agua lo empujará hacia la su 
perficie (sin tener en cuenta el peso 
del propio tubo), alcanzará. según lo 
Ley de Arquímedes, 22,500 tonela
das! Esto fuerzas es lo que los cons
tructores navales denominan flotabili
dad. 
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Túnel flQtante de dos pisos (corte esquemático) 

En un túnel de quince metros de 
diámetro pueden hacerse dos pisos pa 
ra diferentes vías de comunicación. 
El superior, para una autopista de 
cuatro líneas de automóviles; el infe 
nor, para un ferrocarril de vía doble. 
Si a los 150 metros se encuentran dos 
trenes que vayan en dirección opues
ta, y varias decenas de automóviles, 
entonces lo fuerzo de flotabilidad 
cambiará sólo de un 18 o un 20 % . 
El túnel "co 1orá" no más que uno lan
cho de diez remos cuando en ello se 
sientan dos personas. Los vibraciones 
del túnel , que surgen o consecuencia 

del movimiento del transporte, pue
den ser neutralizados parcialmente 
con estabilizadores parecidos o las o
los de un avión, fijos o lo largo del 
tubo. 

Un túnel flotante de ese tipo 
han propuesto unos ingenieros japo
neses poro unir las dos islas japone
sas más grandes: Hokkaido (Yeso) y 
Honxiu (Nipón). Las islas están se
parados por el profundo estrecho de 
Tsugoru, el único en lo porte norte 
del mor del Japón cuyos aguas no se 
hielan. Tiene fama por sus grandes 
corrientes, debidos o los mareos, y por 
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un fo ndo muy desigua l. La zona que 
lo rodea se caracteriza po r uno ani 
mada activ idad vo lcánica . En estas 
condic iones, la construcción de un tú
ne l subacuático en el fondo sería una 
empresa difícil y poco segura. Sin 
embargo, un túnel que flote libremen
te en el agua y esté fijo al fondo con 
amarros de acero y barros flexibles 
puede oponerse con éx ito o las vibra
c iones de l terreno. 

Esto obro, que se pienso comen
zar en un futuro próximo, tendrá una 
longitud de 25 kilómetros y estará o 
uno profundidad de 20 metros de la 
superfic ie del aguo. Lo anchura de 
sus paredes de hormigón armado será 
de sesenta centímetros . 

El Japón ocupo quinientos cua
renta y ocho islas. Lo superficie de 

cuatro de ellas, Sikoku, Kiuxiu, supo
ne el 90 % del territorio del país. Si 
se construye el túnel de Tsugaru, las 
is las fundamentales del Japón queda
darán unidos con una· vía terrestre de 
transporte, yo que lo parte sur de Hon
xiu se unió en 1944 a la isla de Kiu
xiu c.on un túnel de 3 kilómetros y 
medio que posa por el fondo del es
trecho de Shimonoseki. Entonces se 
planteará el problema de unir las is
las japonesas con el continente eu
roosiático. Es uno tarea completa
mente real. Los futuros constructo
res tendrán que "suspender" en los o
guas del estrecho de Coreo tres túne
les: uno de 35 kilómetros y dos de 65 
kilómetros. Poro el futuro esto tam
poco es complicado, teniendo en cuen
ta que hoy es posible ya construir un 
túne 1 flotante de 25 kilómetros. 



Ud. También 

puede ser un Buen Conferencista 

A raíz de la publicación en el 
N9 2 de la Revista de Marina del año 
1972 de un artículo mío titulado 
"Cómo dar y dirigir una Conferen
cia'" muchos Oficiales me han mani
festado su deseo de que lo amplíe y 
profundice en forma más objetiva, ya 
que les interesa el tema por el "Ries
go", siempre latente, de que en cual 
quier momento en la Marina o en su 
vida privada se vean comprometidos 
a hablar en público. 

Naturalmente que considero una 
oblig:Jción hacerlo y al cabo de mu
chas idas y vueltas, presento este se
gundo artículo que espero satisfaga, 
aunque sea sólo en porte, estas in 
quietudes y recelos de hablar en pú
blico. 

El hombre de hoy es un "confe
rencista a pesar de sí mismo". Fre
cuentemente se le invita a "decir u
nas cuantas frases" en una reunión 
1mportante y no es raro que sea el o
rador invitado en uno importante con
ferencia de su campo de actividad, 

Por el Teniente Primero A. P . 

LUIS MELLET CASTILLO 

sea la Marina de Guerra o cualquier 
otra profesión . Veamos antes algu
nas ideas que tienen mucho de ver
dad : 

-Hablar es una práctica univer
sal . 

-Algunos de nosotros hablamos 
demasiado 

-La mayoría de nosotros no ha
bla bien . 

-Muy pocos de nosotros hablamos 
ton bien como seríamos capaces 
de hacerlo. 

-A muchos de nosotros nos gus
taría ser mejores oradores, pero 
no hacemos nada por lograrlo. 

Establecido lo anterior, vemos 
que la mayoría de la gente, aún aqué
llos que hacen decenas de discursos al 
año, cree que cuando se hace un dis
curso: 

1 . No se debe estar nervioso 

2 . El objetivo es sólo ser buen 
orador 
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3 . Un discurso es una oración 

4 . Se debe preparar por escrito 

5 . -El pronunciar el discurso es 
lo más importante. 

Todas estas concepciones son e
rróneas. 

En todo el mundo, se requiere 
la presencia de un conferencista pa
ra las reuniones de organizaciones 
profesionales y cívicas. Como resul 
tado, ha habido necesidad de hacer 
énfasis en el entrenamiento y desa
rrollo de conferencistas. 

Hacer un d iscurso no debe ser 
una tarea . Debe ser un desafío y una 
grata satisfacción . El desafío provie
ne de la responsabilidad de empleor 
con éxito la habilidad de comunicarse 
inteligentemente . La satisfacción es
tá en la sensación de triunfo que se 
tiene cuando se sabe que se ha in 
fluido sobre otras personas. 

Aunque no lo hacemos todos los 
días durante conversaciones, tanto el 
desaf ío como la satisfacción no llegan 
a su máximo, sino cuando hablamos 
ante un grupo de personas . 

Nuestro conocimiento actual de 
lo que debe ser un buen orador, nos 
hace d ifíci 1 escondernos tras la excu
sa de "simplemente, no he nacido o
rador" . Los oradores se hacen, no na 
cen . 

1.-¿Cómo pueden ayudarle sus ner-
. :> 

VIOS .• 

¿Se pone Ud . nervioso con sólo 
pensar en hablar ante un grupo? 

No se tenga lástima, ni use es
to como una excusa para no ha 
cer el discurso. Sus nervios sig 
nifican que Ud. es un miembro 
normal de la raza humana . To
do el mundo se pone nervioso. 
Consuélese al saber que se halla 
en compañía de todos los bue
nos oradores, cantantes, actores, 
hombres de negocio y aun orado
res religiosos . 

Lo que Ud . debe hacer es domi
nar y emplear su energía nervio
sa, haciendo de ella una venta
ja positiva, esencial para desem
peñar bien su labor. Sus nervios 
le mantienen alerta, le impulsan 
a estar mejor preparado y le ha
ce analizar lo que Ud. desea 
lograr. 

¡Así que recuerde siempre esto 
sobre la nerviosidad! Todo el 
mundo se pone nervioso al en
frentarse a un compromiso so
cial o profesional del que se de
sea salir airoso. 

Ud . no se libra de la energía 
nerviosa con experiencia. Sólo 
puede aprender a dominarla. La 
energía nerviosa puede conver
tirse en una actitud positiva, a
nimada y entusiasta. 

¿Cómo controlar la energía ner-
. :> 

VIOSO .. 

a) 

b) 

Enfoque su atención en su 
mensaje y su audiencia, no 
en Ud. 

Adquiera confianza prepa
rándose bien y practicando. 
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e) 

d) 

e) 

Haga pausas y beba agua o 
aspire profundamente va 
rias veces. 

Use apuntes bien organiza
dos. 

Trate de apoyarse en algo 
(por ejemplo, el atril, la 
mesa o el asiento) . 

f) Lo proyección de la voz, el 
énfasis, la sonrisa y el gesto 
cuando Ud. comienza a ha
blar, le ayudarán a desha
cerse de la energía nerviosa 
en la dirección correcta. 

11 .-Ud. quiere ser un buen orador . 
Al hacer una exposición Ud . de
seo ser un buen conferencista . 
Sin embargo, ésta va un poco 
más allá. Lo que Ud. realmen
te desea es ser un Oficial eficien
te, ya sea como Comandante, Je
fe de Departamento o de Divi 
sión. Ud. quiere ser un buen 
conferencista poro ayudarse a 
realizar sus fines . 

Lo que primero se necesita es 
ser un hombre preparado, cono
cer la materia, creer en ella, en
tender y tener fe en la gente, te
ner normas éticas de valía y ser 
un hombre en el que se puede 
confiar. 

Por lo tanto, Ud. debe confiar 
en sí mismo. La gente no escu 
cho a un conferencista paro ad
mirar sus técnicas o sus mane
ras . A la gente le gusta sentir 
que algo les ligo con quien les 
da uno conferencia. 

111.-Debe ser oral, no oración. 

Un discurso no es uno oración. 
El lugar poro los oradores con 
voz grandilocuente, gestos dra
máticos y maneras exageradas 
es el escenario de un teatro . Hu
bo un lugar para esto clase de 
orador en los días idos de los 
grandes audiencias de las pla
zos públicos . La gente acudía o 
oir al orador como o un agente 
de noticias y de autoridad, es
perando algo roro y como prin
cip-JI fuente de entretenimiento 
Lo audiencia no estaba bien in
formado y lo que deseaba de 
quienes le hablaban ero infor
mación . 

Este no es su caso. .Su audien
cia está bien informado, es más 
sofisticada y tiene acceso a mu
cha de la información que Ud. 
va a exponer ante ello. Pronun
ciar una conferencia no es hacer 
un papel dramático. Un confe
rencista no es un actor. Es siem
pre él mismo. Entre más sienta la 
audiencia que el conferencista 
está desempeñando un papel, 
mer~os le gustaría lo que él di
ga . 

Uno conferencia tampoco es leer 
en público. Esta falsa concep
ción lo tienen aquéllos que pien
san que una presentación es lo 
lectura monótono de palabras 
escritas o impresas. 

Muchos cometemos también el 
error de creer que podemos con
vertirnos en buenos conferencis-
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tas sólo con refinar la voz, la dic
ción y el gesto . 

Resumiendo, el discurso eficaz 
comienza dentro del hombre, e
levándose de un deseo sincero de 
comunicar un mensaje a otros, e 
incluye una actitud de respeto 
por la audiencia y de aprecio ha
cia lo que ella cree y siente con 
relación al mensaje . 

Una exposición eficaz es la de 
conversar las cosas con los oyen
tes, como una conversación que 
se extiende de una manera sin
cera y entusiasta . 

IV.-¿Debe usarse un original? . 

Esta es la pregunta que afecta 
a lo mayoría de los conferencis
tas. Algunos creen que el papel 
escrito conduce a una mayor dig
nidad, logra una mayor exacti 
tud y puede servir de referencia 
permanente. Realmente muchos 
oradores usan tales excusas por
que encuentran que es más fá 
cil escribir el discurso o conse
guir a alguien que lo haga por 
ellos . 

La mayoría de los conferencistas 
lo hacen mejor sin un escrito o
rig inal por las siguientes razo
nes . 

1 . El escrito es como una ba
rrera entre el o rador y el 
oyente, la cual, raro vez se 
logra salvar con la habilidad 
de la lectura . 

2 . Los originales son, general
mente, documentos de pro-

so demasiado seria en cuan
to se refiere a su lenguaje 
y estructura. 

3 . Cuando se usa un escrito se 
pierde la naturalidad de to
da conversación normal : vi
veza, espontaneidad y ges
tos. 

Si Ud. halla que le es indi spensa
ble usar un escrito, trate de se 
guir las siguientes sugerencias: 

a) Prepare su discurso como un 
bosquejo, luego dígalo y 
grábelo como una comuni
cación oral. Esto le dará a 
Ud . una adaptación a su 
audiencia más personal, con 
el empleo de más pronom
bres personales, lenguaje 
más sencillo, párrafos más 
cortos, expresiones fa mi 1 ia
res y un mayor énfasis so
bre los recuentos y las repe
ticiones . 

b) Escríbalos a máquina para 
leerlos con facilidad. Use 
las pausas, señale los énfa
sis y las frases conspícuas . 
Si es necesario, emplee una 
clave de color. 

e) Practique la lectura muchas 
veces, manteniendo la vis
ta alta y dirigida hacia la 
audiencia lo más posible . 
Mantenga la voz y los ges 
tos en la forma de conversa
ción informal. 

V . -¿Qué cosa es tan importante co
mo el mismo discurso? Un buen 
discurso es básicamente el pen-
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sor en voz alta en forma organi 
zada para lograr ser entendido 
y para influir sobre los oyentes. 
No hay regla inflexible para pre
parar o presentar un discurso. El 
hablar es un asunto individual y 
toda sugerencia o principio debe 
adaptarse a sus hábitos y usos 
personales. 

Las siguientes sugerencias deben 
tenerse en mente: 

a) 

b) 

e) 

Comience a prepararse con 
anticipación . Una buena 
presentación va creciendo 
en Ud . y debe hacerse par
te suya. Si comienza con 
unas cuantas semanas de 
anticipación se hará mucho 
mejor y se sentirá más con
fianza que si trata de ha 
cerlo todo unos pocos días 
antes del acto . 

Reparta su preparación en
tre varios días . Es mejor 
emplear un poquito de tiem 
po cada día en la prepara 
ción del discurso, de mane
ra que lo vaya a.justondo 
gradualmente a su manera 
de pensar. Mucho de esto 
puede hacerse informalmen
te, mientras se camina, se 
maneja automóvil o se a 
feita . 

Cuando se le pida pronun
ciar un discurso o conferen
CIO, unos 20 minutos deben 
representar el tiempo ideal, 
aunque esto puede depen 
der de la ocasión. 

Pero cualesquiera que sea 
la extensión que Ud. consi
dere, trate de permanecer 
dentro de los S minutos de 
la misma. Si Ud . está di 
rigiendo una reun1ón, pro
cure recordar que la aten 
ción promedio de los adul
tos se extiende, aproxima 
damente, durante 20 minu
tos. 

Los cuatro pasos importantes en 
la preparación de un discurso son : 
Planeamiento, Organización, Desarro
llo y Práctica . 

El Planeamiento es lo exploro 
CIOn inicial del conferencista del qué 
y por qué va a hacer la presentación . 

Aquí es donde se asientan los 
cimientos para los posos siguientes. 
Esto comprende lo consideración de 
la clase de audiencia y lo ocasión, lo 
determinación de la zona de lo ma
teria y el propósito exacto de los ob
jetivos que deben obtenerse. 

Deberá contestarse o estas pre
guntas . 

-¿Es mi propósito informar y expli
car o persuadir e influir creencias 
y actitudes?. 

-¿Qué es lo que saben mis oyentes 
en torno o esta materia?. 

-¿Qué tal es su capacidad de apren
der?. 

-¿Cuáles son sus actitudes o creen-
. ;> CIOS . . 

-¿Cuánto podré lograr en una pre
sentación? . 
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La O rga n ización de una presen
tación consiste básicamente en poner 
nu estras ideas en un orden lógico. 
La me jor manero de hacerlo es pre
parar uno 1 ista de los puntos que se 
qu ieren cubrir poro llevar a cabo el 
propósito . Luego cámbielas, ordéne
!os en grupos y orréglelos de nuevo, 
de manero que formen unos tres o 
cuatro ideos principales, con grupos 
subalternos si es necesario. 

Después de considerar lo mejor 
secuencia paro presentar las principa
les ideos, Ud. debe de so rrollo r uno 
formo de bosquejo con el material co
rregido, apoyado y respaldado que se 
vaya o usar en cado uno . 

El Desarrollo de su discurso es 
el próximo poso. Planee su introduc
ción. Su principal preocupación aquí 
es lo de establecer una comunicación 
de interés común con lo audiencia. 
por medio de : su saludo, referencia o 
lo ocasión, identificación de su tema y 
lo importancia que éste tiene para la 
audiencia y, posiblemente, identifica
ción de los puntos principales que Ud. 
va o trotar al seguir adelante con lo 
presentación . 

Lo conclusión del discurso debe 
ser un sumario breve de lo que se ha 
dicho, con uno declaración final del 
mensaje básico que se desea que los 
oyentes retengan o de lo idea que se 
deseo que ellos tengan, o de lo acción 
que se deseo que ellos tomen. 

La práctico de un discurso es 
un asunto completamente personal . 
Hoy quienes lo hacemos repitiéndolo 
mentalmente o verbolizándoio en si-

lencio. Lo mejor manero es practi
cándolo varios veces en voz alto. 

Lo práctico comprende dos po

sos: Primero, saber lo que se quiere 

decir; Segundo, refinar la habilidad 

de decirlo bien. 

Si se conoce bien lo materia, in
cluyendo los términos técnicos y los 
materiales que van a usarse, y si se 
tiene facilidad de palabro, es posible 
que se' necesite muy poco práctico 
oral. 

Usted tiene que determinar cuán
to y qué clase de práctica necesita. 
Necesitará más para alguna presenta
ción que para otras, dependiendo de 
su familiaridad con la materia y el 
grado de formalidad de la situación. 

A medido que se adquiere expe 

riencia se va necesitando menos prác

tico. Si se tiene poca experiencia es 

mejor hacer un "ensayo general" de 

lo presentación. 

Todo lo que he sugerido hasta 
ahora, parecía tener muy poco que ver 
con lo verdadera manero de pronun
ciar un discurso. Los principales in
gredientes de un discurso eficaz co
mienzan en Ud., su manero de en 
tender el tema y su propósito, en su 
deseo de influir sobre otros, en su 
entusiasmo, en lo postura física . To
do esto le dará o Ud .: lo clase de pro 
yección vocal, el énfasis, la variedad 
de expresión y el gesto que requiere 
la naturalidad de un discurso. 

Resumiendo, puede que Ud . de
see tener en mente estas ideos a me-
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d ido que aumenta sus esfuerzos de 
volverse un mejor conferencista : 

-Sus responsabdidodes como confe
rencista continuarán aumentando. 

-Uno exposición requiere actitud de 
constante preocupación por sus o
yentes. 

-Lo energía nervioso puede ser en
causado poro hacerlo uno vento 
jo . 

-Un discurso no es uno oración, n i 
un acto teatral, ni lo "representa
ción de un papel" . 

-Un buen discurso tiene formo de 
charla y naturalidad y requiere 
planeamiento sistemático, organi

zación, desarrollo y práctica. 

-El pronunciar bien un discurso 
nJce dentro de uno mismo, comien
za en el hombre y en su deseo de 
transmitir sus conocimientos, sus 
creencias y sus sentimientos . 



Más Historia sobre el Combate 

del 2 de Mayo 1866 
(Archivo: "Alvaro de Bazán") 

Por el Capitán de Nav!o A.P. 

JOSE VALDIZAN GAMITO 

- -- - ------------------------- -----------------------------------

Acercándose la fecha aniversario del combate arriba mencionado re
sulta conveniente -a juicio del autor-, referir algunos eventos de dicha 
acc ión a fuentes heurísticas casi desconocidas en nuestro medio (en este 
caso, españolas en su mayoría), pergeñadas pacientemente por el perso
nal de la Secc ión Manuscritos del Museo Naval de Madrid, en épocas re
cientes . 

Como es natural, no se pretende aquí involucrar dentro de la breve
dad de un artículo period :stico los antecedentes, desarrol lo y consecuen
cias que distinguieron a aquella memorable contienda. Se trata, eso sí, de 
inc idir sobre algunos de sus aspectos más interesantes, a manera de con
tribución para los estudiosos de nuestra Historia, y, sin desmerecer en lo 
mínimo la heroicidad, sacrificios y patriotismo de t9dos aquellos militares 
y marinos que combatieron en esa fecha -de uno y otro lado-, destacar 
el importantísimo papel que cupo en la defensa del Callao a los Jefes, Ofi
ciales y tripulantes de nuestra Marina de Guerra . 

Antes, durante y después del combate, a la Armada Peruana tocóle 
desempeñar tareas importantísimas que coadyuvaron decididamente para 
la obtención del resultado final. La labor de fondeo de boyas y balizaje, 
por ejemplo, fue realizada totalmente por la Escuadro Nacional apenas 
llegaron noticias frescas del Sur y se supo el bombardeo de Valpara iso. Al 
respecto, vale la pena consignar algunos párrafos textuales del Parte que 
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envió (al Ministro de Marino de España, con fecha 9 de moyo de 1866), e l 
Brigadier D . Costo Méndez Núñez 

"Debo mencionar o U. S. la circunstancia de que el enemigo ha 
bía colocado, a unos ocho cables de los baterías, gran número de 
barriles pequeños pintados de color rojo, amarrados todos a un 
cabo delgado, que indudablemente debían ser, al propio tiempo 
que marca para ~.:1ber cuan do llegaban al mejor punto de mira 
las fragatas, otros tantos torpedos que podrían ser disparados por 
medio de alambre e léctrico. 

En la duda, le ero preciso al Comandante de la Numancia espe 
cial cuidado para no chocar con ellos, sobre todo para que no se 
enredasen en la hélice . 

Uno vez consigu1ó la Numancio pasar por su parte de tierra y a 
cercarse aún más al enemigo, pero en aquel momento levantó la 
quilla el fango del fondo y le fue preciso situarse por lo porte 
afuera del desconocido peligro". 

(Documento N° 362, Archivo " Alvaro de B·azán", Museo 
Noval , Madrid). 

Esto lo~or esencialmente profesional y técnico -de obstaculizar la a
proximación de los buques contrarios, señalando al mismo tiempo el mor 
aledaño, tal como si fuese un gigantesco polígono de tiro--, resultó logra
da, o la perfección, por nuestros capaces marinos ochocentistas. Gracias o 
ella, los punterías de los "monstruosos cañones" que artillaban la costo 
c.holoco (epíteto utilizado por D. Casto Méndez en su correspondencia ofi
cial), alcanzaron uno tremenda y contundente efec t ividad: lo "Blanco" y 
la "Resolución" recibieron 30 impactos cada una; la "Villa de Madrid" su
frió lo rotura del tubo princ1pal de vapor; La "Numancia", 51 impactos; 
lo "Aimansa", 72 impactos, y, finalmente, lo "Berengue lo"; 2 cañonazos 
que lo de¡aron "muy maltratada", tal como anota el teniente español D . 
Eduardo 1 riondo en su l1bro "Via¡e de lo Numancio" (Vol. 1 . pág. 123-
125). La "Vencedora" resultó indemne. 

Más de centenar y medio de oficiales de marino combatieron valien 
temente -y hombro o hombro con sus colegas del ejército-- en dicha jor
nada. D1ecisiete alumnos de la Esc.;ela Naval, prohibidos de abandonarla, 
se escaparon por los techos paro luchar voluntariamente al lodo de los 
cañones, mezclándose con muchos ciudadanos que prestaron su patr iót ico 
apoyo o la causa Peruana. Dos de aquellos valerosos cadetes : Abe l Gal ín
dez y Jesús Ordóñez, murieron en la acción. 
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Fondeados poster iormen te al combate los atacantes (y ya fuera del al 
cance de la artillería de costa ), los marinos Peruanos no contentos con el 
triunfo obtenido , prosiguieron acosando a los barcos españoles con lanchas 
incendiarias (brulotes) e ingeniosos torpedos . Fue así que el 5 de mayo, par 
ejemplo, se remolcó una de esas máquinas hacia la "Berenguela", siendo 
recibida a cañonazos sobre las nueve y treinta de la noche. El desconcier
to cundió en la escuadra opo nente . desde que los proyectiles pasaban sobre 
sus propios buques, amenazando hundir a la "Resolución" y al transporte 
a vela " Mataura", barcos que se proyectaban sobre el través de la fraga
ta citada en primer término. Terminó trabándose entre balzos y tablones 
que tenía arriados dicho buque sobre su costado, para ejecutar las obras 
de reparación del casco. Tan " cobarde" y diabólico medio de guerra" (tal 
como lo calificó su comandante, D. Manuel de la Pezuela. -Documento 
N9 363, Archivo "Alvaro de Sazón", fue remitido luego a la "Numancia", 
no sin haber causado antes fuertes quemaduras al Aprendiz Naval, Bernar
d ino Santiago . No explotó por haberse dañado su mecanismo durante el 
fuego de cañón. 

Finaliza el Teniente 1 riondo, desc ribiéndolo así: 

"Era un recipiente de cobre de figura elipsoidal, conteniendo hasta 
dos quintales de un fulminato cuya mezcla y proporciones desconoce 
mos . .. y estaba erizado de pequeñas chimeneas, con un fulminante 

cada una". 

¡Ni más ni menos que una mina de contacto, (como las usadas en la 
19 Guerra Mundial, 1914- 1918), pero con mucho adelanto, puesto que es
to sucedía en el año de 1866! 



¿Qué es hacer una Marina Mercante Poderosa? 
Por el Capitán de Fragata A .P . (R ) 

LUIS FELIPE VILLENA G. 

(PRIMERA PARTE} 

Cualquiera diría que esta podría 
ser la pregunta de los 5/. 200,000.00 
de premio . En porte esa persona no 
deJaría de tener razón. Pero como 
felizmente no nos encontramos ante 
uno cámara de TV, tendremos tiem
po para contestarla en forma medita
da . 

Hacer Marina Mercante signifi
co hacer muchos cosos : uno odecuod.J 
legislación que incentive lo adquisi 
ción de noves construídos y no cons
truídos en el país, una adecuada ad
ministración de puertos, un buen plan 
de desarrollo portuario, un eficiente 
program'J de capacitación de personal 
en todos los niveles, etc. Todos esos 
factores pueden analizarse detalla

damente, pero en el presente artícu
lo deseo referirme a uno que también 
considero muy importante cual es el 
de las relaciones que debe mantener
se en los organismos internacionales 
que se ocupan de todo lo referente al 
Tráfico Marítimo . En este sentido in
vité al autor a revisar la organización 

de las Naciones Unidas de la cual co
mo es natural, el Perú es miembro. 
(Ver cuadro N9 1). 

Aquí pueden apreciar ustedes que 
existe una entidad muy importante 
relacionada con el tema que estamos 
tratando: La OC:MI (o IMCO, en In
glés) y con la cual el Perú debe man
tener estrecho contacto. 

Qué es y qué hace la OCMI 

Es un organismo especializado de 
los NN . UU. que con un total de 72 
n'Jciones miembros hasta Moyo de 
1971, tiene por objeto facilitar la co
oper-:Jción entre los Estados miembros 
en asuntos técnicos de cualquier ín
dole o fin de lograr los standard del 
más alto nivel en lo referente a lo 
seguridad morítim'J y en la eficiencia 
de lo navegación. Lo OCMI posee 
uno responsabilidad especial poro lo 
relacionado o lo seguridad de lo vida 
humon'J en el mor y para evita r lo con-
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taminación de sus aguas. Tiene que 
ver también con los asuntos legales 
que se vinculan en el negocio navie
ro y con los proyectos de cooperación 
técnica para países en desarrollo . El 
OCMI asesora a otros organismos in
ternacionales sobre asuntos navieros 
y coord ina sus actividades con otras 
agencias especializadas de los NN. 
UU . La organización es responsable 
de convocar, cuando fuere necesario, 
conferencias internacionales sobre a 
suntos nav ieros y preparar las conven
ciones internacionales o acuerdos so
bre este tema. 

Se presenta o continuación un 
esquema s implificado de la organiza
ción de la OCMI, organismo que tie
ne su sede en Londres . 

..... -
¿Qué tra•bojos técnicos realizo la 
OCMI?. 

Todos los trabajos técnicos de la 
OCMI, se conducen a través del Co
mité de Seguridad Marítima que con
siste de 16 Estados miembros. Ac
tualmente lo componen Argentina, Ca
nadá, R . F. de Alemania, Francia, 
Grecia, Italia, Japón, Holanda, Norue
ga, Pakistán, España, Suecia, URSS, 
RAU, Inglaterra y EE. UU . de Norte 
América. 

Las tareas técnicas cubren va
rios campos tales como ayudas a la 
navegación, construcción y equipos 
de naves, reglamento internacional 
para evitar colisiones en la mar, car
gas peligrosas, contaminación del mar, 
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IMCO (INTER-GUBERNAMENTAL MARITIME CONSULTATIVE 

ORGANIZA TION) 

SECRETARIA 

GENERAL 

1 
ADMINISTRACION SECRET RIA DEL 

COMITE DE SEGU
RIDAD IARITil\IA 

Finanzas, Presupuesto 
y Contabilidad. 

COOPERACIONl 
TECNICA 

ASUNTOS 
LEGALES 

Navegación 
Carps 
Construcción de 

buques. 
Ciencia marítimas. 

Personal 

Servicios. 

Cuadro N9 2 

requerimientos y procedimientos para 
la seguridad marítima, búsqueda y 
rescate, y cu:Jiesquier otro asunto re
lac ion'::ldo con la seguridad marítima. 

Debido a la multiplicidad y com
plejidad de los problemas técnicos el 
Comité de Seguridad Marítima fun
ciona a través de varios organismos 
subsidiarios constituídos en Sub-Co ... 
mités tales como los de Seguridad de 
la Navegación. R'::ldiocomunicacio-

nes, Equipos de Salvamento, Diseño 
y equipo de naves, Seguridad contra 
incendio, Subdivisión Estanca y Esta 
bilidad de Naves, Seguridad de Em
barcaciones Pesqueras, Contenedores, 
y Cargas Transporte de cargas peli
grosas y Contaminación Marina. El 
Comité de Seguridad Marítima traba
ja también , en ciertos casos, con otros 
organismos específicos de las NN. 

UU. toles como lo FAO, OIT, UNES
CO, etc. 

Como el presente artículo tiene 
por objeto inform':Jr al lector sobre la 
importancia que supone para el Perú 
mantener permanente contacto con 
IMCO a través principalmente de los 
Ministerios de Marina, M inisterio de 
Transportes y Comunicac iones y Mi 
nisterio de Pesquería, se presenta a 
continuación, en forma muy breve, 
cierto detalle de los campos que es
pecíficamente atiende IMCO. 

Meclida d& Tonelaje de los Buques. 

Del 27 de Moyo al 23 de Junio 
de 1969 tuvo lugar una Conferen 
cia lnternacion'JI de Medidas de To
nelajes de Naves. Esta convención 
con templa los mediaciones de tonela
je de registro bruto y neto (a mbos 
medidas son de volumen y no de pe-
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so). El T . R. 8. se dete rmina de una 
fórmu la en fu nción del total del vo
lumen de d iseño para todos los es
pac ios ce rrados de la nove, mientras 
que e l T . R . N. se de riva de uno fór
mula en función del total del volu
men de los espacios de carga de di 
seño y de lo relac ión del puntal de 
diseño y de lo cantidad de pasaje
ros. Próxi mamente tendrá lugar otro 
conferenc io que no solamente provee
rá un s istema unificado poro lo me
d ic ión de los tonelajes, sistema que 
hasta ahora no existe sino tombie'n 

1 1 

en comparación con los reglamenta-
c iones de mediciones de tonelajes has
ta hoy empleados simplificará apre
ciablemente los cálculos de tonelajes. 

. Seguridad contraincendio. 

Lo Conferencio Internacional pa
ro lo Seguridad de la vida humano 
en el mar que tuvo lugar en la OCMI, 
en el año 1960, dictó una serie de 
importantísimos reglas que yo en el 
año 1966 habían recibido diversos 
proyectos de enmiendas que serón 
discutidos en lo próximo conferencio 
que tendrá lugar el año 1973. 

LCJ OCMI, ha emitido recomen
daciones y directivos paro lo pruebo 
de resistencia de los mamparos de los 
buques contra el fuego y poro que 
tengan propiedades retardatorias de 
éste, así como poro los cubiertas y 
contra los propiedades peligrosos ca 
racterísticos de codo tipo de merca
dería . IMCO ha preparado también 
recomendaciones y sugerencias poro 
lo seguridad controincendio de cier
tos tipos especiales de embarcaciones 
toles como hidrofoils, unidades de 

pe rfo rac ión para búsqueda de petróleo 
fondead os lejos de costa, etc. 

Lo seguridad de las noves que 
t ransportan productos inflamables y 
en particular productos de petróleo, 
es un asunto de interés universal en 
visto del rápido incremento que se 
viene obteniendo en los últimos años 
respecto al gran tonelaje de los bu
ques tanques. 

Buques Mercantes automatizados. 

El incremento de lo aplicación 
en lo automatización de las noves 
mercantes exige uno variedad de me
didas de seguridad. IMCO ha desa
rrollado una recomendación sobre 
medidos de seguridad poro equipos 
parcialmente automatizados en com 
partimientos de máquinas de buques 
cargueros, los cuales contienen reque
rimientos esenciales paro protección 
contra inundaciones e incendio. 

Construe;tión de Buques que Condu
cen Combu1dibles u otras Cargas Pe
ligrosas,. 

Como porte de uno serie de estu
dios relativos o lo prevención de la 
contomino"ción del mor por combus
tibles , se está efectuando un estudio 
poro lo construcción y equipamiento 
de buques tonqueros de gran tama
ño, con vistos o limitar los riesgos, y 
sus consecuencias de colisión o varo
do. Este importante estudio compren
de asuntos tales como maniobrabili
dod, dimensiones y disposición de los 
tanques de cargo comercial, aisla
miento de los tanques tonto en los 
bandos como en el fondo, etc. IMCO 
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ha desarrollado dos recomendaciones 
a este respecto . La primera recomen 
dac ión se ref iere a las característi 
ros de maniobrabilidad y cierta in
formación suplementaria para cada 
buque, la que sería útil al Capitán 
para capacitarlo a emplear su mejor 
juicio para el óptimo manejo de su 
r.ave en emergencias . La segunda re 
comendación se refiere al apareja 
miento de buques tanqueros de un 
tonelaje superior a las 20,000 tone 
ladas. 

El Comité de Seguridad Maríti
ma, en su Conferencia de Octubre 
1970, prestó especial atención al in
cremento de los riesgos de la conta
minaciÓn marin'J debido al aumento 
del tamaño de los buques tanqueros 
y en particular, al incremento de las 
dimensiones de los tanques dentro del 
mismo buque. El comité decidió re
comendar a los Gobiernos que el má
ximo tamaño de los tanques, desde 
esa fecha hacia adelante, fueran li
mitadas a 50,000 metros cúbicos pa
ra los tanques centrales y a 30,000 
para los laterales. Luego estos lími 
tes fueron reducidos aún más a un 
máximo de 30,000 metros cúbicos pa
ra los tanques centrales y de 20,000 
para los laterales . 

El reciente y rápido incremento 
de la propiedad de los productos quí
micos nocivos a granel en el trans
porte marítimos ha enfatizado la ne 
cesidad de tomar las medidas nece 
sarias para asegurar su transporte se
guro . A este respecto, IMCO ha pre 
parado un Código que incluye el di 
seño, la construcción y equ1pamiento 

de buques que conducen cargos pel i
grosas a granel . 

Seguridad de Buques de Pesca. 

IMCO ha emitido una recomen
dación para la estabilidad de buques 
pesqueros que cont iene criterios so
bre estabil idad, cálculos de curvas de 
estabilidad, condiciones Standard de 
cargamentos a ser examinados, Stan
dard para divisiones portáti les en las 
bodegas con pescado, etc. 

Subdivisión y Estabilidad. 

IMCO ha preparado recomenda
ciones sobre estabilidad para buques 
de carga y pasajeros de menos de 100 
metros de eslora y prepara otros pa
ro buques que específicamente condu
cen cargamentos de modera o contai
ners así como para otros tipos espe
ciales de naves . IMCO pone especial 
interés en lo referente al estudio de 
fuerzas externas que afecten la esta
bilidad de las naves mediante gru
pos de estudio integrados por IMCO, 
UNESCO, WMO, la Asociación Inter
nacional de las Ciencias Físicas del 
Océano, el Congreso Internacional de 
Estructuras de Naves y la Unión In
ternacional de Mecánica Teórica y 
Aplicada. 

IMCO realiza también estudios 
intensivos para lograr nuevos reque
rimientos para lo subdivisión y ove
rías que afecten a los naves de pa
sajeros a fin de actualizar aquellas 
que se acordaron en la convención 
del año 1960 para la Protección de 
la Seguridad de la Vida Humana en 
el Mor. Las nuevas exigencias se ba-
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sarán en el concepto de lo probabi 
lidad de supervivencia en el mor des
pués de una colisión y tomarán en 
cuento los últimos avances tecnológi
cos en este campo. 

Seguridad de la Navegación. 

Se han efectuado considerables 
esfuerzos poro introducir medidos y 
políticos orientados poro incremen
tar lo seguridad de lo navegación. 
Entre los más importantes están aqué
llas que se relacionan con los equipos 
de navegación que deben llevar los 
noves así como las recomendaciones 
poro su mejor aplicación sobre bases 
voluntarias de los principios de disci
plinas en los rutas y separación de 
éstas en el tráfico marítimo. Con res
pecto o este último punto existe uno 
publicación específica sumamente im
portante y que trato sobre los disci
plinas del tráfico marítimo que lo IM
CO recomienda poro los zonas de gran 
densidad de circulación de naves to 
les como el Mar Báltico, los aguas 
europeos occidentales, los mores me
diterráneos y negro, el Océano Indico 
y sus aguas adyacentes, el Lejano 
Oriente y las aguas sudorientales del 
Asia y los costos del Pacífico y Atlán 
tico de América. Lo separación de ru
tas que se recomiendan en tal publi
cación se han establecido en unos cin
cuenta zonas del mundo en los cua
les hoy un denso tráfico o convergen 

en ellas, con el objeto de reducir los 
riesgos de colisión . 

Participando activamente en la 
exploración y explotación de los océa
nos, IMCO está considerando varios 
aspectos relacionados con lo seguri
dad de estaciones científicos (Sistema 
de Adquisición de Datos Oceánicos), 
en el ámbito marítimo. 

Uno de los más importantes es
tudios que IMCO tiene o mono es el 
de los trabajos preparatorios paro la 
revisión del REGLAMENTO 1 NTER
NACIONAL PARA EVITAR COLISIO
NES EN LA MAR . Lo próximo con
ferencio sobre este importante tema 
tendrá lugar durante el año 1972. 

En un próximo artículo trotare
mos todo lo referente con las toreos 
que IMCO realizo en lo atingente o 
lo radio-comunicaciones, o los ele
mentos poro el salvamento de perso
nas en lo mor; entrenamientos de Ca
pitones y Oficiales de lo Marino Mer
cante; auxilios de noves en emergen
cia; contaminación del mor; desarro
llos técnicos en lo construcción de no
ves poro limitar lo contaminación ma
rino; el transporte de cargos peligro
sas, de cargos o granel y de contai
ners; la simplificación y facilitación 
de lo documentación marítima poro 
lo recepción y despacho de noves y 
paro el fomento del turismo . 



En Recuerdo de Guise 

El sesquicentenario de lo crea
ción de lo Marino de Guerra de l Perú 
fue un acontecimiento nocional de lo 
mayor tmportoncio . Lo glorioso his
torio institucional, los altos valores 
mora les que han guiado su misión y 
lo eficacia técnico de su sistema, le 
han ganado el respeto de lo ciudada 
nía . Puede el pa ís estor satisfecho del 
espíritu que lo animo. El hálito de su 
grandeza espiritual es de ton elevado 
calidad que poro quienes hemos ves
tido su uniforme esto constituye un 
timbre de orgullo. Cualesquiera que 
hayan sido los circunstancias de nues 
tro carrero noval y de nuestro vida 
fuero de lo institución, guardamos la 
más acendrado gratitud por lo mucho 
de bueno que debemos o lo honradez 
con que nos educó. 

En tal conmemorocton revistió 
particular importancia el recuerdo de 
los héroes novales. Por significativo 
coinc idencia el 8 de octubre de 1971 
se cumpl ieron noventidós años del sa
crificio patriótico del Contralmirante 
Miguel Grou , personaje epónimo de lo 

Por el Capitán de Fragata A .P. (R l 

FERNANDO ROMERO P . 

Marino, y ciento cincuenta años de 
que el Capitón de Nav ío Jorge Martín 
Guise, asumió lo Comandancia Gene
rol de lo institución republicano que 
tal d ía nació en virtud de un decreto 
del generalísimo San Martín. Afortu 
nadamente los detalles de estos y o
tros muchos hechos de importancia 
nocional se trotarán en lo amplio e 
im¡:::ortante Historio Marítimo Perua
no que se comienza o publicar. Esto 
o:,ro , por su aliento y por lo conjun
ción de esfuerzos con que se lleva o 
cabo, completará lo meritorio toreo 
que con empeño penoso, porque tuvo 
un carácter personal , han realizado 
en formo destacada, principalmente y 
desde 1907, Rosendo Mela y los dis
tinguidos Jefes Manuel Vegas G., J. 
J. El íos y José Valdizón G. 

Aunque en el posado quien esto 
escribe incursionó en el campo de lo 
Historio de lo Marino Peruano, últi 
mamente uno agobiante cargo de tra
bajo educativo le ha impedido cola
borar en lo encomiable toreo, prepa
ratorio de la importante obro por o-
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parecer, que desde hace años viene 
realizando el seleccionado equipo que 
con entusiasmo y dedicación dirige el 
Contralmirante Federico Salmón. Es
to me ha sido penoso por el aporte que 
hubiera podido ofrecerle respecto a 
la Historia de Guise, a base de la a
preciable cantidad de datos inéditos 
que poseo . Como desde hace más de 
treinta años tengo especial interés en 
este personaje (*), aprovechando mis 
viajes he recogido abundante material. 
No sólo he investigado en varias bi 
bliotecas de Londres, Madrid, Marse
lla, los Estados Unidos y las Antillas. 
He visitado las mansiones señoriales 
de Gloucester, estableciendo contacto 
con la familia y los historiadores lo
cales. En base a la gentil ayuda que 
me prestaron las oficinas navales y de 
registros públicos de Inglaterra, he 
logrado obtener copias de memorias, 
testamentos y otros documentos fami
liares. Poseo copias de los diarios de 
navegación de la mayor parte de los 
buques en que Guise sirvió en Europa 
y los Américas. Hoy en mi bibliote
ca uno abundante bibliografía auxi 
liar. 

Mi interés en esos aspectos de lo 
biografío del fundador de lo Marino 
Peruano, tiene uno expl icoción. De 
los cuarentinueve años de su vida, 
Guise sólo estuvo ocho en el Perú . La 
escasez de documentos oficiales que 

se advierte en los archivos de nuestro 
país, así como la ausencia de corres
pondencia privada del Vice-Almiran
te, hocen difícil estudiar al hombre 
que existió bajo el uniforme. Poro 
conocerlo, y poro buscar las posibles 
causas de sus desavenencias con Co
chrone y con Bolívar, que se traduje
ron en dificultades poro lo compaña 
noval , preciso investigar el lapso de 
cuorentiún años que media entre su 
nacimiento y sus servicios en. el Perú. 
En lo que sigue, en formo muy resu
mida se consignan algunas informa
ciones que he recogido y ciertas con
clusiones que de las mismas se des
prenden. 

Lo mansión ancestral de los Gui
se está al centro del que fue señorío 
de Elmore, situado sobre el Río Severn 
y cerca de Gloucester, que desde 1267 
perteneció a la familia. Se trota de 
un edificio hecho de siglos. Por eso 
en cuanto a estilo arquitectónico va 
de la tosquedad medioevo! de los só
tanos, al ornamentado post-renacen
tismo isabelino y al barroco georgia
no. Hasta tiene el toque victorioso de 
los vidrios coloreados que, en el gran 
ventanal de la solo mayor, muestran lo 
heráldico familiar cuyo complicación 
puede apreciarse al considerar que en 
el centro aparecen cuorentidós cuar
teles entre los del linaje y los oporto
dos por alianzas matrimoniales. Co-

( 0 ) "Un marino inglés".Revista de Marina y Aviación. La Punta, Callao . Noviembre 
y Diciembre de 1935. Año XX, NQ 6. 

"La vida europea del Vice-Almirante Guise". Revista de Marina. La Punta, C'a
llao. Mayo y J;mio de 1938. Año XXIII. NQ 3. 

"El aspecto naval de la guerra contra Gran Colombia". Revist,a de Marina. La Pun
ta, Callao. Julio y Agosto de 1940 . Año XXV. NQ 4. Anexo a la r ev1sta. 
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mo los Guise han venido habitando 
ininterrumpidamente esto mansión du
rante más de setecientos años, es 
elle el repositono de lo historio fa
miliar. Atesoro documentos, los retro
tos de los varones ilustres del linaje 
-incluyendo dos pintados por Van 
Block-, cuadros de Corrocci, Muri
llo, Van Dyck y otros artistas famo
sos, así como tapices flamencos y fi
nos piezas de mobiliario tallado. 

Nuestro Almirante no nació en 
Elmore Court, como se ha dicho, sino 
en Highnom. Lo familia había entra
do en posesión de esta baronía, por un 
lazo matrimonial con los descendien
tes del Sir Williom Cooke empicotado 
por Shakespeare como el "Juez Sho
llow". Capturado por los galenses en 
el invierno de 1642, esta mansión fue 
destruída en un combate con los por
lamentaristas de Gloucester. La coso 
que yo visité es una reconstrucción 
realizada inmediatamente después, 
bajo la influencia de lñigo Jones, el 
arquitecto del Banquet Hall de Whi
tehall y de la iglesia de San Pablo, del 
Covent Garden. Muestro un bello de
lirio rococó en las jambas, en los te
chos, y en la elaborada decoración de 
estuca de los muros que en la salo de 
música presentan obras maestras de 
virtuosismo. Es ambiente poco apro
piado para el nacimiento de un gue
rrero. Menos mal que por allí asomo 
ahora un retrato del Contralmirante 
Sir William Edward Perry, explorador 
del Artico que en 1776 llegó a la más 
septentrional altitud alcanzado hasta 
entonces Highnam está hoy habitado 
por uno de los más excéntricos perso
najes que he encontrado en mi vida. 

Se trata de un descendiente del artis
ta y filántropo Thomas Combier Pa
rry. El y su familia han acumulado 
una valiosa pinacoteca que va de Fray 
Bartolomeo a Reynolds. 

Tempranamente, y hasta podría 
decirse que en formo total, se des
prende Jorge Martín Guise de esos 
mansiones, del medio y del ambiente 
en que se hallan y hasta de los raíces 
profundos de su linaje. En mayo de 
1794 muere el podre, y este cuarto 
hijo emprende su propio camino por 
la vida como yo lo han hecho sus 
hermanos siguiendo lo tradición de la 
aristocracia inglesa: el mayorazgo ha 
terminado leyes en Oxford, el segun
do está en el ejército, el tercero es
tudio en un seminario. A él le toco 
la marino. 

A los catorce años de edad se 
hoce a la mor a bordo del H. M.S. 
Morlborough, comenzando así una ca
rrero naval que lo une con lo marino 
real durante casi veinte años. Los 
amplios intereses mundiales de Ingla
terra, las largos campañas que por 
entonces se realizaban en los lentos 
buques de vela, la incansable activi
dad de las noves de guerra, lo man
tienen todo ese tiempo fuero de su ho
gar, al que durante tal lapso sólo vuel
ve muy pocos veces y durante certí
simos períodos. Su vida transcurre en 
los teatros de operaciones de Francia, 
Portugal, España, Suecia, Dinamarca, 
Holanda, el Caribe, los Estados Uni
dos y la costo nororientol de Sudamé
rica. Sirve en catorce buques de gue
rra, de diferentes tipos comprendien
do dos navíos de línea de los que uno 
es nove capitana. Asiste al tenaz y du-
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ns1mo bloqueo de los costos del Ca
nal poro impedi r que escape de Brest 
lo escuadro del Almirante Villoret
Joyeuse; o los acciones de Quiberón y 
de lo boca del Girando; o lo tomo del 
Ferro!; al combate del Leopard y lo 
Chesapeake; al de lo Coruña poro re 
embarcar o los tropos del General 
Moore; al de Anse lo Borque. En los 
climas más rigurosos y en los circuns
tancias más duros tomo parte en ope
rac iones de convoy, cazo de corsarios, 
demostraciones contra fuertes terres
tres. Tiene por compañeros y por su 
bordinados o oficiales que vendrán al 
P·erú cuando él se traslado o nuestro 
país. Navego en. grandes escuadros y 
en pequeños grupos de toreos, bajo 
los órdenes de jefes ton prominentes 
como Howe, Jervio, Worren, Soumo
rez , Nicholls, Berkeley, Alexonder Co
chrone, Purvis, Bouverie y Pelly. No 
participo en ninguno de los cuatro 
grandes combates novales de los gue 
rras napoleónicos ni está bajo los ór
denes de Ne lson, como equivocado 
mente se ha dicho. Pero esto no res
to méritos o su ca·rrero. Ni lo uno ni 
lo otro le tocaron tampoco o Thomos 
Cochrone . Sin embargo, éste fue uno 
de los más brillantes oficiales de esa 
marina inglesa de comienzos del XIX 
en la cual las grandes figuras se con 
taron por decenas . 

Guise ha servido en las Antillas 
desde setiembre de 1 809 hasta me
diados de 1814, es decir, ha perma
necido en nuestro continente, y en 
forma precisa en el teatro de los he 
chos, durante el período de gran tras
cendencia histórica para Sudamérica 
que comprende desde la segunda ex-

pedición de Mirando y la iniciación 
del movimiento independentista de 
Venezuela·, hasta lo victoria patriótica 
de Carabobo, la "guerra a muerte" y 
la espantosa emigración de los habi
tantes de Caracas, en 1814, cuando 
parece que la insurrección ha fraca
sado. No ha visto los acontecimien
tos de lejos. En los diarios de navega
ción de las unidades que estuvieron a 
sus órdenes se registran visitas de co
misionados criollos, estadías en va
rios puertos venezolanos, saludo de 
coñón a la plaza de Cumaná, lo que 
implica reconocimiento oficial de un 
nuevo estado soberano. 

Lo anterior demuestra que al vol
ver a Inglaterra lo hace bien entera
do de la dudosa situación que existe 
en Sudomérico. Por eso cuando, de
rrotado Napoleón en Waterloo, se fir
ma la paz y pasa Guise al retiro con 
los miles de oficiales o quienes afec
ta el desarme, su deseo de trasladarse 
o nuestro continente se tiene que ha
ber basado en un completo conoci
miento de causa. No pueden haber 
afectado su ánimo los argumentos que 
en los diarios londinenses se esgri
men a favor o en contra de aquéllos 
a quienes, en la amplia polémica que 
por entonces existe, unos llaman "in
surgentes" y otros, "patriotas"; unos 
atacan y otros alaban. Guise adopto su 
decisión porque está contra el colonia
lismo español, tiene fe en nosotros y 

cree que su deber es prestarnos su a
yuda personal. 

Hacer esto último significa co
rrer varios riesgos. Contra la opinión 
pública mayoritaria, el gobierno in-
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glés ha cedido ante los exigencias es
pañolas. No solamente ha prohibido 
lo vento de armas, buques y pertre
chos o los sudumericonos, sino que ha 
establecido duros penos contra los bri
tánicos que se unan o lo causo de los 
rebeldes, especialmente si figuran en 
los registros de lo marino real, com 
prendidos los listos pasivos. Se sobe 
que lo situación económico de los pa
triotas es de tal naturaleza que pagan 
tarde, mol o nunca lo que compran, 
y o quienes se incorporan o sus fuer 
zas armados. España está despachan
do fuertes expediciones militares des 
tinados o sofocar lo insurrección. El 
Bell's Weekly Messenger dice el 18 
de enero de 1818 que es el fusilo 
miento, el final que aguardo o quie
nes sirvan en lo "guerra civil" ame
ricano. 

Los perspectivos que o Guise se 
le presentan en Inglaterra son, en 
cambio, bastante promisoros. Cuento 
con los bienes que su madre le ha de
jodo al morir y con el fondo que se ha 
formado mediante el ahorro forzoso 
de sus sueldos, debido o los largos a
ños de vida o bordo. Lo situoc ión so
cial de sus numerosos familiares y re
lacionados le obren cualquiera puer
to. El hermano Berkeley Williom, 
quien está en el Parlamento, y el her
mano John, quien en lo guerra ha ga
nado el grado de General y lo Gran 
Cruz de lo Orden del Baño, tienen in 
fluencio político en lo oposición y en 
el gobierno, respectivamente. Todo 
esto le ofrece expectables posibilida
des, en un país que se halla en tre
mendo expansión industrial dentro de 
un mundo del que ha eliminado a sus 

enemigos, obteniendo el completo con
trol de los siete mores. Más no obs
tante todo ello, Jorge Mart ín Guise in
vierte todo su fortuna en comprar el 
Hecate, al que rebaut izo Lucy, en ar
marlo, equiporlo y contratarle tripu 
lación. El 29 de enero de 1818, es 
decir, pocos días después de que Lord 
Cochrone ha sido contratado por los 
agentes de Chile, sale de Londres, 
prácticamente de escapada y en apa
riencia con destino final a Río de Ja
neiro, puerto de una potencia euro
pea tradicionalmente aliada de Ingla
terra. 

Así como las circunstancias per
sonales y familiares que se acaban de 
exponer obligan a rechazar cualquier 
sospecha de que nuestro Almirante 
haya sido un aventurero pobre que ve
nía al continente sudamericano an
sioso de conseguic: una posición que 
en su país no podría alcanzar, hay un 
hecho que demuestra que tampoco es 
un negociante que busca incrementar 
su capital. 

Desde que el 22 de mayo de 
1818 la Lucy fondea en Río de Janei
ro, es víctima de la sospecha y de la 
vigilancia del Comodoro William Bow
les, quien es Comandante de la Esta
ción Sudamericana, con insignia en el 
Amphion . Cuando sale de ese puerto 
y ancla en Buenos Aires, la apresa a
legando la presunción de que está des
tinada a un crucero pirático contra el 
tráfico portugués. La verdad es que, 
por el contrario, los portugueses han 
querido comprarla y han hecho a Gui
se tentadora proposición que éste ha 
rechazado. Cuando Bowles averigua 
la verdad, hoce la vista gorda respec-
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to a l u lterior dest ino de la Lucy. Gui 
se cierra contrato con Zañartu a fin 
de que se la lleven a Valpara íso para 
que incremente la marina que se es
tá fo rmando en la costa del Pacífico 
a f in de realizar la expedición liberta
dora del Perú. El mismo se traslada 
a Ch ile, cruzando la Cordillera, y en 
ene ro de 1819 asume el comando de 
la Lautaro, con la que participa en la 
acc ión que el 1 O de marzo tiene lu 
gar en el Callao . Es por entonces que 
el Journal of a residence in Chile lo 
describe como "un hombre muy caba
lleroso". 

La mención se debe a la célebre 
escr itora Mr. María Gralam, -pos
teriormente Mrs. María Calcott-, 
qu ien estuvo por entonces en ese país . 

A mediados de ju lio de 1820 co
mienzan en Chile los rozamientos en 
tre Cochrane y Guise, que al hacerse 
más pronunciado obligan al segundo 
a presentar su renuncia, el 18 de fe 
brero de 1821 . No le es aceptada; 
pero esto no mejora la situación. La 
crisis toma mayor volumen a causa de 
la actitud que en el Perú asume Co
chrane respecto a San Martín. A fi
nales de marzo Guise y otros oficiales 
se separan de la escuadra de Cochra
ne . El 8 de octubre de ese mismo año 
dicho jefe asume el cargo de Coman
dante General de la Marina que crea
ba el Perú ese día. 

Los demás acontecimientos his
tóricos en que Guise figura son he 
chos conocidos y que seguramente se
rán enriquecidos en sus detalles cuan
do se publique la obra en prepara
ción. Sirve eficazmente al Perú y con 
un sentido de lealtad que le malquis-

ta la voluntad de Bol ívar, quien en 
Guayaquil lo hace apresar por su fiel 
lllingwoth , el 7 de enero de 1825. 
Este modesto ex-suboficial de la ma 
rina mercante inglesa, que con la pro
tección del Libertador ha llegado a ser 
Comandante Genera'! del departamen
to marítimo de Guayaquil, es quien 
comparte con el General Sa lom el ho 
nor de recibir los rendidos castillos del 
Callao contra los cuales tanto ha com
batido Guise durante la heroica resis
tencia de Redil. 

Sus desventuras no abaten a Gui
se ni mellan su amor por nuestra cau
sa. Por el contrario, lo unen más 
fuertemente con nuestro país. Como 
no ha venido a lucrar ni en busca de 
honores, serenamente acepta la ca
rencia de oportunidades profesionales 
que existe al desarmarse la escuadra 
después de la recqptura del Real Feli
pe. Es entonces que, sin temor al fu 
turo del Perú, asume un deber civil 
que al mismo tiempo significa su com
pleta integración dentro de la flaman
te República . El 12 de mayo de 1827, 
teniendo como testigos al Mariscal 
Santa Cruz, Presidente de la Nación, 
y a Manuel Lorenzo de Vidaurre, Mi
nistro de Gobierno y relaciones exter
nas, y con la asistencia de Bernardo 
O'Higgins, ex-Presidente de Chile, 
contrae matrimonio con Juan del Va
lle y Riestra. El fruto de esta unión 
sería más tarde la abuela del aviador 
Jorge Chávez, héroe de la aviación 
nacional. 

Ante la inminencia de la guerra 
contra la Gran Colombia, el Perú bus
ca de · nuevo la ayuda de Guise. En 
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noviembre de 1827 asume el coman
do en Jefe de los fuerzas navales, ca
lrdad en lo que ataco Guayaquil con 
II)S fragatas Presidente y Libertad y la 
goleta Peruviana . Sus fuerzas logran 
rendir la plaza después de una lucho 
que tiene lugar del 22 al 24 de no
viembre de 1828, pero es a costo de 
lo vida del Vice-Almirante. 

Ocho meses antes de que esto o
curro, al agradecer uno nota de feli
citación que recibe del gobierno, el Je
fe de lo Escuadra la había contesta 
do con un oficio en el cual escribió los 
párrafos que siguen, como si con e

llos hubiera deseado dejar lo leyenda 
que debería colocarse en el monumen -

to que aún no se le ha erigido: "Soy 
uno de los primeros que le trajo al 
Perú su independencia, y le sirvo des
de entonces con el mayor entusiasmo 
y honor. Hay todavía heridas en mi 
cuerpo, de los que recibí al principio 
combatiendo las fortalezas del Callao, 
que se vuelven a abrir de cuando en 
cuando y tengo que curarlas de nue
vo. Ellas mismas me estimulan a ma
yores empeños por esta mi nueva pa 
trio , en cuyo busca vine, lleno de cau 
dal efectivo, como es notorio, y con un 
excelente buque; mío propio; armado 
en guerra y tripulado y sostenido a 
mi costa. Todo lo he sacrificado el"l 
su obsequio; y le sacrificaré también 
mi propia vida, si fuera necesario". 



Ministro de Marina Dice: 

la Minería es 1m portante para el Desarrollo Nacional 

Todo el mundo ~abe la im¡:ortancia tan grande q.ue tien·e la minería 

para el desarrollo d.el Perú . La minería en general es nuestra fuente nú

mero uno Jlroductóra de divisas, y sin divisas no podemos prosperar", dijo 

a "Hierro y Futuro" el Ministro d·e Marina, Contralmirante Luis Erne.sto 

Vargas Caballera . 

Em-as declaraciones las hizo con motivo de su visita a S·an Juan de 

Marcona, para inaugurar las casas construidas para el personal subalter

no que presta servicios en la Estación Naval de Son Juan . 

Nuestro entrevistado siguió diciendo que ofrecía un afectuoso saludo 

a todos los trabajadores de Marcona Mining Company porque "es por el 

esfuerzo de ellos que se hace posible que el Perú tenga un renglón muy im

portante de divisas". 

Más adelante, el Ministro de Marina dijo que el Perú es un país pri

vilegiado porque tiene enormes riquezas todavía enterradas en el suelo 

que hay que sacarlas "y esa debe ser nuestra lucha, es decir para sacar 

esas riquezas y llevar a nuestro país adelante desarrollándolo realmente". 

Continuando con sus declaraciones, el titular del portafolio de Marina 

dijo que Marcona Mining Company es un centro industrial sumamente im

portante y que por ello, exhortaba a todos los trabajadores a que "no se 

dejen llevar por personas que quieren utilizarlos para otros fines que no 

son precisamente laborales. Hay personas interesadas en crear problemas 

al Gobierno y una de las formas más fáci les de crearle problemas es ata

cando al Gobierno en el punto más sensible, y ese punto más sensible es 

la minería, de la cual Marcona es sumamente importante. 



Al pedírsele un mensaje para los trabajadores de Marcona nuestro en

trevistado respondió: "Repetiría a todos los trabajadores de Marcona que 

antes de ir una paralización, .antes de ir a una huelga, se hagan una sola 

pregunta: ¿ A quién beneficia esta paralización ¿A quién beneficio esto 

huelgo? . Si lo respuesto es que sí va a beneficiar o los trabajadores y al 

país, entonces que sigan adelante; pero si no va a beneficiar ni o ellos ni 

al país, entonces no deben dejarse manejar por personas interesadas sólo 

en crear problemas". 

El VIce-Almirante Luis Vargas Caballero, Ministro de Marina, acompañado de Al
too Jetes de nuestra Armada y el Dr. Enrique R . East, Director Gerente de Marcena 
Mlnlng Company, durante la CPremom a de inauguración de las casas para el personal 
subalterno que presta servicios en la Estación Naval de San Juan de Marcena. 
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BRASIL 

Nuevc,s Unidades. 

El 14 de Jun io último, 1079 a 
niversario del combate de Riachuelo, 
fueron lanzadas al agua en el arse
nal de Río de Janeiro las patrullas 
f :uviales "Pedro Teixeira" y "Raposo 
Távares.' ', previstas en el programa 
de nuevas construcciones. 

Las características principales 
de es.tas unidades son las siguien
tes : 

Desplazamiento: 664 tons . 

Dimensiones: 62 m . x 9,35 m. 
x 1,72 m. 

Aparato de propulsión : motores 
diese! 

Velocidad máxima: 17 nudos 

Velocidad de crucero: 13 nudos 

Arme~ mento: 2 a metra 1 iadoras 
2 morteros de 81 m/m . 

En la misma ocasión y en el 
mismo arsenal fueron puestas en 
gradas la quilla de las dos fragatas 
polivalentes de 3,200 tons . del tipo 
"Vosper Mk 1 O" con sistema de pro
pulsión tipo CODOG (2 turbinas de 
gas y 2 dieseis) "Independencia" y 
"Uniño". 

Estas dos unidades pertenecen a 
la clase "Niteroi" previstas en el pro
grama de incremento de las fuerzas; 
y 4 de ellas serán construídas en asti
lleros británicos. 

Se sabe que los astilleros Vickers 
han firmado un contrato por un valor 
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de 8 millones de libras esteriinas pa
ra construir un tercer submarino de 
propulsión convencional del tipo 110 -
beron/1 de 161 O tons. en superficie 
para la Marina brasilera. Estos asti 
lleros ya han empezado la construc 
ción de las dos primeras unidades de 
esta clase. 

CAN ADA 

Submarinos para investigacioftl~s. 

Está en construcción en los asti
lleros de Toronto una pequeña unidad 
para hacer investigaciones submari
nas llamada "Narval 11

, capaz de ope
rar baJo los hielos polares del Artico . 

Esta unidad es construída por 
cuenta del ACCES (Artic Canadian 
Continental Ahelf E.xploration Service) 
y tiene las siguientes características: 

Desplazamiento: 4,5 tons. 

Drmensiones: 6 m x 2 m . 

Aparato motor: una batería e
léctrica . 

Velocidad máxima : 4 nudos 

Rad io de acción : 20 millos a la 
velocidad económica de 2 nudos. 

Profundidad operativo máxima: 
300 metros . 

Este medio tiene a proa uno gran 
portilla de luz, de plástico que permi
te una amplia visión panorámica . A-

demás puede ser transportado por vía 
aéreo al lugar donde sea necesario. 

ESPAÑA 

Lanzamiento de una unidad . 

En los astilleros de 1/Bazán de l 
Ferrol/1 fue lanzado al agua reciente 
mente lo unidad escolta lanza -misi 
les 11 Aturios11

, cuarta un idad de las 
cinco que la Marina española ha man
dado construir en los astilleros nacio
nales. 

Recordemos que las característi 
cas princ ipales de las unidades de es
ta clase, construídas sobre el modelo 
de los destróyeres de escolta norteame
ricanos de la clase 11 Brooke", son las 
siguientes: 

Desplazamiento: 4,100 tons . en 
p.c. 

Dimensiones: 133,6 m x 14,3 m 
x 7,4 m. 

Aparato de propulsión: turbinas 
convencionales . 

Potencia : 35 . 000 C .V. 

Velocidad máxima : 28 nudos. 

Armamento: 1 pieza de 127 m/ 
m y 54 calibres, 1 rampa sencilla de 
lanzamiento para misiles "Standard

11

• 

l conjunto óctuplo para misiles AS
ROC . , 6 tubos lanza-torpedos anti 
submarinos. 

Sonar: 1 sonar de investigación 
en el bulbo de lo roda, 1 sonar remol
cado a profundidades variables. 



INFORMACIONES MUNDIALES 153 

ESTADOS UNIDOS 

Nuevas Unidades. 

Han entrado en armamento: 
-el 8 de Julio último en los astille

ros de Long Beach el destroyer de es
colta antisubmarino DE 1 086 "Brew
ton", 329 unidad de la clase "Knox" 
de 4. 1 00 tons, de los 46 de que se 
compondrá esta clase. Estos des
tróyeres están protegidos especial
mente para la lucha antisubmarina y 
además pueden desempeñar diversas 
tareas. Están armados con una pie
za de tiro rápido de 127 m/m. y 54 
calibres. 1 conjunto lanza-misiles AS 
ROC., 3 conjuntos dobles para lanzar 
torpedos bivalentes; 1 un sonar de 
gran alcance en el bulbo de la roda 
y uno remolcable a profundidades va
riables, y una plataforma para el he
licóptero. 

-el 22 de Julio 1972 en los asti 
lleros de "lngalls" de Pascagoula, la 
unidad de transporte de municiones 
AE 34 "mount Baker", séptima uni
dad de la clase "Kalauea" de 20.500 
tons. en p.c. y 20 nudos, séptima que 
entrará en servicio de los 8 de que 
por ahora está compuesto lo serie. 
Está armado como sus semejantes, con 
cuatro montajes dobles de 76 m/m . 
y 50 calibres, y tiene a popa una pla
taforma para dos helicópteros "UH 
46", y además un conjunto FAST 
(Fost Automotic Shuttle Transfer) pa
ro el suministro de municiones en la 
mor a dos unidades simultáneamente. 

-el 5 de Junio último en los asti
lleros novales de "Avondale" de Wes
twego, la unidad de desembarco de 

corros LST-1198 "Bristol County" de 
la nuevo clase "Newport" de 8342 
tons. en p. e. 20 nudos de velocidad. 

El 1 O de Junio en los astilleros 
"lngalls Litton" de Poscogoula fue 
lanzado al aguo el submarino de pro
pulsión nuclear, de ataque SSN 682 
"Tunny" de 4,200 tons. en superficie 
que pertenece a lo clase "Sturgeon" o 
Thresher mejorada. 

El 19 de Agosto en los astilleros 
navales de Newport News, fue puesta 
lo quilla de la fragata de propulsión 
nuclear, lanzo-misiles que se supone 
que lleve la sigla "DLGN 39"; perte
nece a la clase de tres unidades lla
mado "California mejorada", de cer
co de 1 O . 000 tons . 

Transformación de Unidades. 

Recientemente se ha decidido la 
transformación de la unidad de desem
barco de corros LST 176 "Graham 
County" de 7 . 000 tons . en p . e., -
construida en Newport News en 1958, 

lanzada al aguo en 1957, 

entrada en servicio en 1958, 

en unidad para apoyo logístico de las 
unidades veloces de patrulla, Duran
te la transformación, el actual apa
rato de propulsión constituido por 2 
motores diesel con 9600 C.V. y con 
una velocidad de máximo de 14.5 
nudos, será sustituido por dos turbinas 
de gas. 

Aeronaval. 

El avión embarcado de ataque 
Grumon F 14 "T omcat" efectuó re-
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cientemente a bordo del portaaviones 
"Forrestal" en navegación en el A
tlántico, una serie de apontajes y de
colajes con detención y lanzamiento 
cun catapulta, ensayos destinados a 
probar sus servicios a bordo de un por
taaviones . 

Como es sabido, la U . S. Navy 
ha encargado 86 unidades de este 
nuevo avión y el Congreso está estu
diandc el nuevo pedido de una adqui
sición de 48 unidades más. 

FRANCIA 

La Escuadra del Atlántico. 

La Escuadra del Atlántico, - a la 
cual pertenece el conductor lanza-mi
siles "Duquesne" de 5. 700 tons. 
que lleva la insignia del Comandante 
de Escuadra Almirante Daille, los por
ta'Jviones "Ciemenceau" y Foch" de 
32.000 tons., 5 destróyeres de escua
dra de la clase "Sucouf de 3. 750 
tons. un aviso escolta. 3 un1dades de 
la clase ''Le Normand" de 1702 tons., 
un submarino y un abastecedor de es
cuadra, efectuó del 16 de Mayo al 
23 de Junio últimos un ciclo de adies
tr'Jmiento llamado "de Primavera", 
que tuvo lugar en la Mancha, el Mar 
del Norte y en las aguas de Noruega. 
Además del grupo aéreo embarcado 
en portaaviones, la aeronaval estuvo 
representada por 7 aviones "BR 1150 
Atlántic" del patrullaje marítimo. 

En este ciclo de adiestramiento, 
hubo escalas en puertos de Holanda , 
de la República Federal Alemana, de 

Noruega y de la Gran Bretaña; tam
bién hubo ejercicios de lucha antina
ve, antiaérea, y antisubmarina estos 
últimos fueron de mayor extensión. 

Nuevas Unidades. 

Fue lanzado al agua en Junio 
último el barre-minas "Ceres", quin
to ejemplar de la clase "Circé" de nue
vo diseño y que por el momento cons
tará de 5 unidades. 

La cuarta construcción, el barre
minas "Cybele" lanzado el 2 de Mar
zo inició sus pruebas en la mar el 6 
de Mayo último. 

Recordemos que las caracterís
ticas de los unidades de esta clase, 
--o las cuales se les ha asignado la 
misión de vigilancia anti-minas en las 
aguas cercanas a la base de los sub
marinos nucleares lanza-misiles de 
"las fuerzas de choque" de Brest,
son las siguientes: 

Desplazamiento: 51 O tons. en 
p.c. 

Dimensiones: 46,5 m. x 8,9 m. 
x 2,1 m. 

Aparato de propulsión: motores 
diese! que accionan una sola hélice. 

Están en construcción en el arse
nal de Lorient, Morbihan, 3 unidades 
de escolta de 5. 500 tons. tipo "Tour
ville" o tipo "F 67", la primera de 
ellas, la "Tourville" fué lanzada al 
agu'J el 14 de Mayo último; la segun
da es la fragata "Duguay Trouin" y la 
tercera tiene el nombre de "De Gros
se". 
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Se ha puesto la qu illa del proto
tipo del aviso-escolta de 1200 tons. 
definido con la sigla " A 69" y del 
cual está prevista la construcción de 
14 unidades por lo menos . 

Esta nueva clase de Aviso-escol
ta tendrá las siguientes característi
cos : 

Desplazamiento: 1200 tons. en 
p.c. 

Dimensiones: 80 m . x 1 O. 3 m. 
x 3 m . 

Aparato de propulsión: 2 motores 
Diesel Pielstick Pe 2 V . 

Potencia : 11 . 000 e . V. 

Hélices : 2 de poso variable. 

Velocidad máxima : 23 nudos . 

Armamento: 1 pieza AA de 1 00 
·m/m ., 2 piezas AA de 20 m/m ., 1 
lanzo-cohetes séxtuplo antisubmarino. 
4 TL T de puntería en dirección. 

Tripulación : 4 Oficiales y 58 
hombres, con posibilidad de embarcar 
29 hombres de los comandos . 

En el arsenal de eherburgo, Man
cha, recientemente se ha colocado la 
quilla del prototipo del submarino con
vencional de ataque de 1200 tons. 
st . definido también como la clase 
"Daphné mejorado" . 

Las característicos principales de 
este nuevo tipo de submarino conven
cional de ataque son los iguientes: 

Desplazamiento standard : 1.200 
tons . 

Desplazamiento en superficie: 
1 . 41 O tons. 

Desplazamiento en inmersión: 
1 . 690 tons . 

Dimensiones: 65 m. x 9,8 m. x 
5,05 m . 

Aparato de propulsión : Un mo
tor eléctrico de una potencia de 
4. 600 e. V . , Un motor eléctrico de 
crucero para bajas velocidades, ambos 
sobre lo mismo hélice . 

Las baterías de acumuladores 
pueden ser recargadas en navegación 
a profundidad de Schnorquel por gru
pos electrógenos "Pielstick 12 PA 4" 
sobreo 1 i mentados. 

Velocidad máximo en inmersión: 
21 nudos . 

Radio de acción: 9000 millas a 
"1 O nudos . 

Armamento: 4 TL T o proa paro 
torpedos autoguiados, con 1 O torpe
dos de reservo . 

Tripulación : 50 hombres . 

GRAN BRET Al'! A 

El "Jane's Fighting Ships 1972-1973". 

A fines de Julio último y con una 
anticipación de un mes con respecto 
o la precedente ha salido en Londres 
la nueva edición del "Jane's Fighting 
Ships 1972-1973, dado la precisión 
de este anuario naval. 
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En esta ocasión, este anuario trae 
una breve introducción de S.A .R. el 
Duque de Edirnburgo en la cual el 
Príncipe Felipe subraya los méritos y 
le.. utilid'Jd de la obra, yo muy apre
ciada desde el tiempo de sus ilustres 
antecesores. 

Para la redacción del texto, su 
autor Raymond V . B. Blackman se ha 
valido también en esta edición de la 
colaboración de Norman Palmar que 
ha redactado la parte correspondiente 
a la Marina norteamericana y que ha 
intervenido igualmente en la parte pa 
norámica de la introducción de la o
bra, delineando el desarrollo de las 
fuerzas novales estadounidenses, sus 
carenc1as y los interesantes programas 
que están en realización. 

Esta nueva edición del Jane's que 
se present'J como la precedente con 
una tipografía muy cuidadosa, espe
cialmente en lo que respecta a la niti
dez de los caracteres y de una buena 
parte de los fotograbados, describe 
11 O Marinas, entre grandes y peque
ñas, ilustrando el texto con más de 
2900 fotografías, 800 de las cuales 
son muy recientes, y con más de 500 
dibujos referentes principalmente a 
las vistas longitudinales de varios ti
pos de unidades a la escala de 1: 1300. 

Solamente para algunos tipos de 
unidades mayores de varias Marinas 
hay una vista longitudinal y una ho
rizontal en escala más grande . 

Especialmente en esta edición, la 
parte correspondiente a la UR.SS ocu
pa cerca de 100 páginas y, a pesar 
de I'J gran dificultad actual para con-

seguir informaciones y documentación 
está ilustrada con más de 130 nue
vas fotografías, muchos de ellas rela
tivas a recientes entradas en servicio. 

En el campo de las observaciones 
de carácter general , las reconstruc
ciones efectuadas en buques de varias 
MJrinas durante el último año, están 
indicadas con notable exactitud y cui
dado . 

Completando la obra hay dos a
péndices sobre los misiles navales y 
sobre aviones de la aeronaval, con 
buenas fotografías y valiosas indica
ciones. 

Hacemos notar el elevado costo 
de la presente edición 18,50 libras es
terlinas, o sea 18.500 liras italianas, 
costo que es muy superior al de las o
tras similares, probablemente esto es 
debido a lo labor (no por cierto gra
tuit'J) de buscar y conseguir informa
ciones e ilustraciones. 

A semejanza de las precedentes, 
esta edición trae un panorama exhaus
tivo del desarrollo de las Marinas más 
importantes, especialmente de la so
viética y de la norteamericana que 
hoy son las mayores--: aquí indica
remos los puntos más resaltantes: 

La Marina norteame ricana sigue 
registrando uno cierta declinación de 
sus fuerzas operativas respecto al ni
vel que tenía hace algunos años, a 
pesar del aumento de su presupuesto, 
ya sea a causa de los mayores gastos 
para su personal o bien por la decisión 
del Estado· Mayor de dedicar mayores 
fondos para el desarrollo de progre-



I NFORMACIONES MUNDIALES 157 

mas a largo té rmino y al programa 
tecnológico de las armas y del equipo 
de o bordo . 

Entre los programas de desarro
llo más importante están: -lo cons
trucción del cuarto portaaviones nu
clear, el CVA(N) 70;- lo del nuevo 
submarino nuclear como disuasivo es
tratég ico, dotado de misiles balísticos 
de mayores facultades, especialmen
te también como el proyecto "Tri
dent", lo primero unidad de éstas de
berá estor en servicio en 1978; -lo 
del nuevo submarino nuclear de ato
que de grandes facultades y de alto 
velocidad, el SSN 688; el desarrollo 
del "Cruise missile" táctico par·a sub-

. marinos; lo continuación de lo cons
trucción del destróyer de lo clase 
"Spruonce" o DD 963, aunque ha ha
bido propuestas para la cancelación 
de todo o parte de este programa por 
cuanto se ha considerado que no se
rá adecuado para las futuras necesida
des de lo escolto; lo construcción de 
uno unidad "Seo Control Ship"; lo 
construcción de una nuevo unidad de 
escolto tipo " PF"; lo del oliscofo de 
capacidad misilístico, y lo construc
ción de los unidades de superficie, 
programas todos ellos definidos como 
de vanguardia. 

La Marina Soviéti1t:a en su cons
tante expansión, especialmente cuan
titativo, ha puesto en línea operativo 
varios nuevos tipos de unidades entre 
los cuales hay un tipo de destructor 
lanza-misiles o tipo "Krivok"; un tipo 
de corbeta lanzo-misiles o tipo "Nonu
chka", un tipo de caza submarinos o 

tipo "Grisho"; un tipo de dragaminas 
de altura o tipo "Natya" mientras con
tinúa la construcción de los nuevos 
buques para el disuasivo estratégico 
o tipo "Y", continuando al mismo 
tiempo el desarrollo del misile balís
tico para dichas unidades Además 
la Marina soviética estaría constru
yendo un tipo de portaaviones que de
berán posar de 30. 000 tons. , con ca
pacidad para el empleo de armas de 
decolaje corto y de helicópteros; ade
más un tipo de crucero lanza-misiles 
que debería estar comprendido entre 
las 8. 000 y los 9 . 000 toneladas de 
desplazamiento para ser empleado co
mo unidad de apoyo oceánico para 
los proyectados portaaviones cuyo nú
mero todavía no está decidido . 

La Royal Navy ha anunciado un 
programa acelerado referente a la 
construcción de otros dos destróyeres 
lanza-misiles tipo "42" 6 clase "Shef
field", de 4 fragat-as tipo "21" o cla
se "Amazon", de uno unidad para 
trabajos hidrográficos clase "Hecla", 
de dos unidades de abastecimiento de 
la escuadra y de dos cisternas meno
res, de 4 patrulleras veloces y de algu
nas otras unidades para el apoyo lo
gístico mientras continúa la prepara
ción del proyecto del nuevo crucero 
portaaviones de "cubierta corrida" ya 
muy aplazado que en el futuro deberá 
reemplazar a los costosos portaavio
nes que están en vía de ser elimino
dos progresivamente. La Marina fran 
cesa con lo decisión de construir el 
quinto submarino nuclear lanzo-misi 
les troto de mantener en "actividad" 
sus propios portaaviones, y con un sus-
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tancioso programa de nuevas construc

ciones a breve y a largo plazo,· está 
s•Jperando en importancia a la misma 

Royal Navy. 

Las Marinas de la República Fede ral 
Ale mana y del Japón han iniciado un 

importante desarrollo, mientras que la 
de lta;lia con un restringido presupues
to ha construido y va construyendo 
unidades de muy buena calidad. 

En síntesis, esto nueva edición 
del Jone's redactada en el mismo esti
lo que la precedente, se impone o la 
atención de los cultores de asuntos no 
vales por lo precisión de la referen 
cia de sus datos, características y no
tas técnicas sobre varios tipos de uni
dades, lo cual represento un instru
mento valioso como libro de consulto 
cuando se troto de los Marinos de 
Guerra, así como cuando se trata de 
darse cuento del valor y del poten
cial naval de algunos estados . M . B. 

Af.. ronaval. 

El sétimo ejemplar del helicóptero 

embarcado, construido por lo "Wes

tland Aeropotiole Lynx" -en coopera

ción franco-británica desde luego,- ha 
efectuado su primeros vuelos de prue
b::J. Esto máquina adaptado especial 
mente para lo lucho anti-submarina 

difiere de la versión terrestre en las 
tres ruedas de triciclo, en lo trabo de 

lo cola replegoble y en el gancho de 

atrás poro la llegado o cubierto . 

GRECIA 

Entrega de dos motonaves lanza-mi
si les.-

En Julio último fueron entrega
dos o lo Marina griego los dos últi 
mas motonaves lanzo-misiles encar
gados a los as ti lleras franceses de 
Cherburgo, lo motonave P 55 "Euni
vhi" y lo P 56 "Nausithoi ". 

En su viaje o los puertos grie 
gos, estos dos unidades hicieron es
cola en Mesina. Sus principales ca
racter ísticos son los siguientes: 

Desplazamiento en p. e.: 255 
tons. 

Dimensiones: 47 m x 7,1 O m x 
2,5 m. 

Aparato de propulsión: 4 moto
res Diesel con 3. 000 C.V. codo uno. 

Velocidad: 36 . S nudos . 

Radio de acción : 850 millos o 
25 nudos, 2000 millas o 15 nudos. 

Armamento: 2 conjuntos dobles 
de 35 m/m "Oerlikon", uno o proa 
y otro o popo . 

-4 lanzo-misiles tácticos superfi
cie - superficie tipo "Exocet" MM 38 
de construción francesa con un al
cance de 20 millos, orientados dos 
hacia la derecho y dos hacia la iz 
quierda del plano longitudinal de lo 
Unidad. 

-2 TLT paro torpedos ontisubmo
rinos fi loguiodos, a popa . 

Tripulación : 30 hombres. 
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ITALIA 

Escuadra Naval.-

Durante el mes de Agosto último 
las unidades de la esc uadra efectua
ron actividades reducidas que permi
tieron regular el turno de licencias pa
ra las tripulaciones . 

Por otra parte, durante este mes 
se realizaron algunos ejercicios, prin
cipalmente con unidades aliadas, y las 
más importantes fueron las siguien
tes: 

-Entre el 6 y el 7 de Agosto, un i
dades de la Segunda División Naval 
del Comando de Torpederas y el sub
marino "Toti" efectuaron el ejerci
cio "Quick" Drow 1 - 73" con unida
des estadounidenses: 

-En el mismo período, la fragata 
"Rizzo" y el submarino "Toti" efec
tuaron siempre con unidades de la 
U. S . Navy ejercicios tipo " Passex" . 

-Otro ejercicio tipo " Passex" con 
unidades estadounidenses se desarro
lló con el crucero lanzo-misiles " Vi 
ttorio Veneto" en la navegación ha
cia las aguas de Centro y Sudamé ri 
ca, del 16 al 17 de Agosto. 

-Del 26 al 29 de Agosto, el cru
cero lanza-misi les " Doria" efectuó un 
ejercicio " Missi lex" en las aguas de 
Mar Jónico Central, junto con el por
taaviones norteamericano "John F. 
Kennedy" de 83 . 000 tons . y otras 
unidades misilíst icas estadounidenses. 

Crucero de adiestramiento.-

El 16 de Agosto el crucero lanza
misiles " Vittorio Veneto", partiendo 

de La Spezia, inició un largo crucero 
de adiestramiento en aguas de Sud
América durante dos meses y me
dio, en el curso de los cuales reco
rrió más de 16 . 500 millas. Después 
de una escala de 2 días en Las Pal 
mas, llegó el 30 de Agosto a La Guay
ro. Durante este crucero, las unida
des tocaron en Río de Janeiro, Santos, 
Puerto Belgrana, Buenos Aires y Da
kor. 

Entre el 6 y el 15 de Agosto la 
Escuadrilla de Dragaminas efectuó un 
crucero de adiestramiento en el Tirre
no Meridional tocando en los puer
tos de Vibo Valentía, Reggio Cola 
brío, Gio losa Marina y Locri, efec~ 

tuando también salidas a la mar des
de los locales de los grupos ANMI. 

La corbeta " A pe" y la nave de 
apoyo "Cavezz::Jie", durante el cru 
cero de adiestramiento de Verano pa
ra el personal del "Consubin", hicie
ron escala en Tolón del 4 al 9 de 
Agosto . 

Oesión de Unidades.-

EI 1 8 de Agosto tuvo 1 uga r en 
Charleston (Carolina del Sur) la en
trega a la Marina italiana de dos 
submarinos estadounidenses de 1800 
tons. en superficie, construidos du
rante la guerra y a los cuales se les 
ha asignado los nombres de "Primo 
Longobardo" y "Gianfranco Gazano 
Priaroggia" respectivamente . 

1 R A N 

Aumento de las Fuerzas Navales.

En el cuadro del crecimiento de 
sus propias fuerzas novales, la Mari-
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na 1 raní, -que ya ha encargado a 
los astilleros británicos cuatro unida 
dec; de escolta de 1 1 00 tons . de la 
Cla~e "Saam" cuyas dos primeras fra
gatas ".Saam" y "Zaal" han sido re 
cientemente entregadas y ya han en
trado en servicio, además de 4 over
crafts de 50 tons . del tipo "BH 
7'r,- acaba de encargar a los asti 
lleros británicos Yarrow, 2 unidades 
polivalentes de apoyo capaces de de
sempeñar tareas diversas, entre ellas 
la de transportar vehículos, equipos y 
hospitales de campaña para el soco
rro de la regiones siniestradas. El con 
trato prevé un gasto de cerca de 1 O 
millones de libras esterlinas. 

NORUEGA 

Adquisición Ó·e helicópteros 
"Sea King".-

El gobierno noruego ha firmado 
recientemente con la "Westland Heli 
copter Ltd . " británica, un contrato de 
adquisición por un valor de 7 millo
nes de libras esterlinas para la com
pra de 1 O helicópteros "Sea King" 
destinados a la vigilancia costanera y 
al servicio de s:~lvamento . Con este 
pedido, Noruega será el primer país 
en tener helicópteros dedicados para 
dichas tareas . 

U . R . S. S. 

Adic1stramiento de las Fuerzas Nava
les.-

Según las recientes declaraciones 
del Vice-Comandante en Jefe de la 
Marina, Almirante Vladimir Kassata-

nov, I:Js Fuerzas Navales soviét icas es
tán siguiendo con éxito una "recon
versión radical" par poder hacer "cru
ceros muy largos" en todos los océa
nos del mundo a fin de adiestrarse en 
el tiro de artillería y en el lanzamien
to de misiles y de torpedos. Todo es
to está comprendido en el cuadro de 
los nuevos métodos de formación y de 
adiestramiento de Oficiales y tripu
laciones, los cuales ya poseen una óp
tima formación básica . 

Segunda versión d.el submarino como 
disuasivo estratégico.-

Según noticias del departamento 
de Defensa norteamericano, la Mari
na Soviética habría iniciado la cons
trucción de una nueva versión del sub
marino disuasivo estratégico, actual
mente indicado en el código NATO 
con la denominación "Y". 

Esta segunda versión o tipo "Y" 
estará dotada de 12 ó 16 tubos verti
cales, como en la primera versión, pa
ra el lanzamiento del nuevo misile es
tratégico SS-N-8 con características 
mayores que las del misile SS-N-6 
"Sawfly" que actualmente tienen los 
de la primera versión. 

En efecto, el misile "Sawfly" tie
ne un alcance calculado entre 2800 y 
3200 Km. mientras que el nuevo mi
si le SS-N -8 deberá tener un alcance 
de 5600 Km. (inferior, de todos mo
dos al de las armas norteame ricanas 
de que estarán dotados los proyecta
dos buques del programa no rteameri
cano ULMS o programa " T rident"). 
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VENEZUELA 

Encargo de Unidades.-

En el cuadro de refuerzo y reno
vación progresivo de sus propios fuer
zas, lo Marino venezolano ha encar
gado o lo "Vosper" británico por un 
valor de 6 millones de libros esterli
nas, 6 patrulleros veloces de 37 m., 
de es lora, cuyo armamento consistirá, 
por uno porte, en armas convenciono-

les de cal ibres diversos, y por otro, en 
misiles tácticos superficie-superficie 
que se supone sean "Otomot" de fa 
bricación franco-ita 1 ion o (Motro-Otto 
Melara), el cual presento los siguien
tes característicos: 

-Peso del misile : 700 Kgs. 

-Peso de lo cargo: 230 Kgs. 

-Alcance máximo: de 60 o 80 
Kms. 



Auditoría y Pronósticos Financieros 
Por el Teniente Seg ~.mdo A.P. ADM . 

MIGUEL TAPIA T . 

AUDITORIA.- Es el examen de los Libros y Cuentas de una Em
presa, que permite al Auditor formular y presentar los estados financieros 
en tal forma que: 

19 El balance refleja la verdadera situación financiera del negocio a 
la fecha del cierro del ejercicio que se revisa. 

29 El estado de pérdidas y ganancias expresa concretamente el resultado 
de las operaciones durante el ejercicio que se revise. 

ASPECTO BASICO.- Es un proceso analítico que consiste en retraer las 
operaciones que aparecen en los estados finales a los cuent·os de los que 
se tomaron los datos para formar esos estados siguiendo el proceso de las 
transacciones desde los libros de registro final hasta los de primera entra
da y de allí a los documentos originales . 

ASPECTO F 1 NANC 1 ERO DE LA EMPRESA.- Los empresas pueden 
estar formadas por capitales propios y ajenos. 

Los Capitales Ajenos, pueden ser a corto y largo plazo. 

DEVENTURAS .- Son obligaciones, bonos, vales de una Sociedad o 
Corporación que no están garantizadas con bienes. 

PASIVO DIFERIDO.- (o Créditos Diferidos) Son generalmente parti 
das de ingresos que por corresponder a períodos futuros no se consideran 
entre los del período corriente . 

Ejemplo: Las utilidades diferidas a plazos por Cobrar en los negocios 
de ventas a plazos y los premios en bonos. 
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CAPI TAL SOCIAL.- Es lo aportación del dueño o de los socios o 
acc ion istas para formar una empresa, hay Capitales de Aportación de 
Trabajo, Capital en Circulación y muchos otros que se aplican a conceptos 
relacionados con la situación financiero de uno Empresa. 

CAPITAL FIJO.- Es lo que se destina a las facilidades operativas, 
o sea a las inmovilizaciones de activos que requ iere la empresa para de
senvolver sus actividades normales . 

Ejemplo: Máquinas, equipos, edificios, muebles y enseres etc. 

CAPITAL EN CIRCULACION .- Es el que se invierte en las opera
ciones mismas de la empresa. 

CICLOS DE LAS OPERACIONES .- Los ciclos dependen de los nego
cios, en algunos casos son más rápidos que en otros, pero tenemos que 
los Ciclos más usuales y comunes son como sigue: 

1 9-Caja (diario) 

2°-Compras (materias primas) 

39-lnventarios (Productos terminados). 

49-Cuentas por cobrar (Ventas) 

59-Cobranzas (caja) 

Todo este movimiento tiene su aplicación en el presente cuadro que 
es el Ciclo de Operaciones: 

La Gerenóa, manejo moneda para movilizar máquinas, más materia
les, más mano de obro, más métodos por manufacturas, mercaderías o ser
vicios, que se convierten por las ventas otra vez en moneda. 

1. -Ejm. se invierte S/. 50,000 . 00 paro fabricar ropa . 

Tendríamos: 

ACTIVO PASIVO 

Caja 20,000 . 00 Capital 50,000.00 
Act. Fijo Plant. 
y Equipos 30,000.00 

S/. 50,000 . 00 S/. 50,000 . 00 
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!l.-Adquirimos obligac iones por S/. 30,000.00 los mismos que se invier
ten en compra de materiales y pago de mano de obra S/. 20,000 . 00 
tendremos el siguiente cuadro: 

ACTIVO PASIVO 

Cojo S/. 10,000 . 00 Ctos . por Pagar 20,000. 00 

Inventario Jornales por pa-

Materiales 20,000.00 

Mono de Obro 20,000.00 

gar 10,000.00 

Capital 50,000.00 

Act. Fijo 

Plont. y Equipos 30,000 . 00 

S/. 80,000.00 S/. 80,000 . 00 

111.-Se consigue descuento un pagaré de S/ . 15,000 . 00 a fin de subir 
nuestro inventario o S! . 60,000.00 tomando S/. 5,000. 00, enton
ces tendríamos el siguiente cuadro: 

ACTIVO PA'SIVO 

Cojo S/. 5,000. 00 Cuentos por pagar 20,000.00 
Inventario 60,000 . 00 Jornales por pagar 10,000 . 00 

Prod. Terminad. Pagaré 15,000.00 

Act. Fijo Capital 50,000.00 

Plont . y Equip . 30,000 .00 

S/. 95,000.00 S/ . 95,000.00 

IV.-Se realizo lo mercadería en S/ . 100,000.00 para ser pagados en 30 
días con lo cual tendríamos el siguiente cuadro: 

ACTIVO PA'SIVO 

Cojo S/ . 5,000. 00 Ctos. por pagar 20,000.00 
Ctos . por cobrar 100,000.00 Jornales por pagar 10,000 . 00 
Act. Fijo 30,000.00 Pagaré 15,000 . 00 

Utilidad 40,000.00 
Capital 50,000.00 

S/ . 135,000 . 00 S/. 135,000 . 00 
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Luego se cobra las ctas. por cobrar y se cancelan todas las obliga
ciones y tendríamos la si guiente situación de la Empresa . 

ACTIVO PA'SIVO 

Caj a 60,000 . 00 Capital S/ . 50,000 . 00 
Act. Fijo 

Plan t. y Equi p . 30,000 . 00 Utilidad 40,000 .00 

S/ . 90,000.00 S/. 90,000 . 00 

Al observar el ejemplo que hemos antepuesto podemos decir que su 
situación Financiera después de haber realizado la serie de operaciones 
indicadas goza de MUY BUENA SITUACION FINANCIERA . 

Por eso decimos que una empresa con buena Situación Financiera 
goza de: 

19 Capacidad de endeudamiento 

29 Buena solvencia (índice de liquidez) 

39 Un progreso periódico marcado . 

La Capacidad de Endeudamiento.- Es el límite en que la empresa 
puede trabajar sin poner en pel igro su estabilidad económica con capitales 
ajenos, ya sean a corto o largo plazo, sobre todo hay que ver el valor real 
de lo realizable . 

La Solvencia 
el Pasivo corriente. 

Es la relación que existe entre el activo corriente y 

TEORIA DE LA CONTABILIDAD.- Al iniciarse el estudio de la Au 
ditoría hay que recordar que la contabilidad está basada en un claro sen
tido de análisis más que de cálculo y que la interpretación de sus datos es 
un problema de juicio, más que de aritmética . Tambien es bueno recordar 
que la contabilidad registra transacciones financieras e interpreta los re
sultados de dichos registros. 

La contabilidad presta doble servicio: Interno y Externo. 
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En el primer caso, interesa más al gerente para poder desenvolver sus 
actividades a base de datos precisos, y en el segundo caso interesa a los 
accionistas y acreedores. 

Postulados de la Contabilidad 

CARACTERISTICAS INHERENTES .-

-La empresa como un ente 

-La continuidad 

-La unidad 

-La realización y depreción mone-
taria . 

-La Prescindencia de las fluctua
ciones del Cambio monetario. 

Los características inherentes de lo contabilidad son: 

1Q SU OBJETIVIDAD .- Ya que su derivado podría facilitar las investi
gaciones de grandes errores de estudios financieros de la Gestión Ad
ministrativa etc . 

2Q EL CONSERVADORISMO .-Que se aplic:J en los casos de estimacio
nes Ej . Provisión para malas deudas, además jamás debe anticiparse 
la Utilidad sin antes haberse establecido las pérdidas. 

3Q LA CONSISTENCIA.- En contabilidad no existen reglas un1cas pe
ro cuando se cambia un método debe uno emplear los notos en los 
estados financieros. 

EJEMPLO: 

Durante el año 1972 la Cía. Bolívar S.A . adquiere 2 unidades de 
activo fijo bajo las siguientes condiciones: 

El l Q de Abril se compra máquina al contado el cual fue considerado 
por la Cía. como ingresos varios. También se gastan S/ . 150.00 por fle
tes y S/ . 350.00 por gastos de instalación. 

Pretendiendo ser conservadora, la empresa ~argo los gastos y fletes 
a gastos de mantenimiento, - Esta máquina tendría una vida útil proba
ble de 1 O años .- La depreciación registrada fue en 1972 de S/. 195.00. 

EJEMPLO 11 

El 1 Q de Julio de 1972 se adquiere un edificio a cambio de 1,000 ac
ciones de la Cío. Bolívar S.A. que tenía un valor nominal de S/. lO. 00 
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en sus libros de su Cía. registra el Edificio el valor nominal de las accio· 
nes que omitió en pago de dicho inmueble.- el 19 de Julio de 1961 las 
acciones se cotizaban a S/. 18. 00 cj u . La vida probable del edificio es 
de 20 años y la depreciación en 1961 fue de S/ . 200. 00 . 

19 Determinar el importe al que debieran haberse registrado inicialmen~ 
te en los libros de Bolívar S.A . los 2 activos antes descritos. 

29 Calcúlese el importe total del error determinado en la Utilidad neta 
de 1972 y 1973 como consecuencia de los procedimientos empleo· 
dos. 

Presupu€stos: 

Precio de Compra 
2% Descuento 

Precio Pagado 

Gastos Fletes 
Gastos 1 nst . 

Precio máquinas 

Diferencia 

EJERCICIO: 

S/ . 150 . 00 
350 . 00 

TOTAL: 

BAXTER S.A. 

Activo: 

Act. Corriente: 

Caja 
Inversiones en valores 
Cuentas por cobrar 
L/ . por cobrar neto 
Inventarios 
Utiles Oficina 

Total Act . Corriente 
Act. Fijo: 

Propiedad Plat. y Equipo 
Muebles y Enseres 
Equipos (neto S/. 6,420 . 00) 
Terreno 

S/. 

S/ 

S/ . 

S/ . 

2,600.00 
52.00 

2,548. 00 

500.00 

3,048 . 00 

2,600. 00 

. 448.00 

'5/ . 138,733.00 
144,100 . 00 
274,123.00 

11,348.00 
644,605 . 00 

3,125 . 00 

22,150.00 
32,601.00 
58,900.00 

1'216,034.00 

113,651.00 

1'329,685. 00 
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Pasivo: 

5,000 acciones comunes 
S/. 10.00 a la par 

Ac.ciones autorizadas 
2,-+78. 00 pagadas 

Acciones preferenciales 
c/u S/. 100.00 por emitir 

Superávit pagado 

Ganancia retenida 

Pasivo circulante: 

Letras por pagar 
Letras por cobrar descontadas 

Cuentas por pagar 
Dividendos por pagos en acciones 

Indicar: 

1«? Que follas muestra este Balance 
2«? Información del balance 
3«? Clasificar 

50,000.00 

247,800 . 00 

181,800.00 

4,134 . 00 

4«? En inventario hay que poner la base de Valuación 

433,734 . 00 

136,672 .00 

570,436.00 
326,620 .00 

1,348. 00 

426,530.00 
4,780 . 00 

S/. 1'329,685. 00 

EN LA INVERSION DE LOS VALORES.- Hoy que ver el valor del 
mercado o sea el valor real del mercado. 

EN 1 NVENTARIOS.- La porción que no sería corriente se puso en 
inversiones. 

EN PROPIEDADES Y TERRENOS .- Se debió poner en activo fijo, 
y no dejarlo en inversiones. 

LAS LETRAS POR COBRAR DESCONTADAS.- Debieron figurar de
duciendo el Activo Corriente. 

Los dividendos por pagar en acciones, no es pasivo corriente, los di
videndos han sido declarados por la Junta General de Accionistas, en con
secuencia, debe figurar en deudores o en una cuenta especial hasta que 
los accionistas lo retiren . 
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VEN EZUELA 

Encargo de Unidad~s.-

En el cuadro de refuerzo y reno
vación progresivo de sus propias fuer
zas, la Marino venezolana ha encar
gado a la "Vosper" británica por un 
valor de 6 millones de libras esterli
nas, 6 patrulleras veloces de 37 m., 
de eslora, cuyo armamento consistirá, 
por una parte, en armas convenciona-

les de calibres diversos, y por otra, en 
misiles tácticos superficie-~uperficie 

que se supone sean "Otomat" de fa
bricación franco-ita! iana (Matra-Otto 
Melara), el cual presenta las siguien
tes características: 

-Peso del misile : 700 Kgs. 

-Peso de la carga: 230 Kgs. 

-Alcance máximo: de 60 a 80 
Kms. 



Auditoría y Pronósticos Financieros 
P or el T enien te S eg . .mdo A.P . ADM . 

MIGUEL TAPIA T . 

AUDITORIA . - Es el examen de los Libros y Cuentas de una Em
presa, que perm ite al Audito r formular y presentar los estados financieros 
en tal forma que: 

1 e;> El balance refleja la verdadera situación financiera del negocio a 
la fecha del cierra del ejercicio que se revis~. 

21? El estado de pérdidas y ganancias expres(l concretamente el resultado 
de las operaciones durante el ejercicio que se revise. 

ASPECTO BASICO.- Es un proceso analítico que consiste en retraer las 
operaciones que aparecen en los estados finales a las cuentas de las que 
se tomaron los datos para formar esos estados siguiendo el proceso de las 
transacciones desde los libros de registro final hasta los de primera entra
da y de allí a los documentos originales. 

ASPECTO FINANCIERO DE LA EMPRESA .- Las empresas pueden 
estar formados por capitales propios y ajenos . 

Los Capitales Ajenos, pueden ser a corto y largo plazo. 

DEVENTURAS .- Son obligaciones, bonos, vales de una Sociedad o 
Corporac ión que no están garantizadas con bienes. 

PASIVO DIFERIDO.- (o Créditos Diferidos) Son generalmente parti 
das de ingresos que por corresponder a períodos futuros no se consideran 
entre los del período corriente . 

Ejemplo: Las utilidades diferidas a plazos por Cobrar en los negocios 
de ventas a plazos y los premios en bonos . 
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CAPITAL SOCIAL.- Es la aportación del dueño o de los soc ios o 
accion istas poro formar uno empresa, hay Ca pita les de Aportación de 
Tra bajo, Cap ital en Circulación y muchos ot ros que se a plica n o conceptos 
re lac ionados con lo situac ión financiero de una Empresa. 

CAPITAL FIJO .- Es lo que se desti na o las facilidades operativos, 
o seo o los inmoviliza ciones de act ivos que requiere la empresa para de
senvolver sus actividades norma les . 

Ejemplo: Máquinas, equipos, edifici os, muebles y enseres etc . 

CAPITAL EN CIRCULACION .- Es el que se invierte en los opera
ciones m ismos de lo empresa . 

CICLOS DE LAS OPERACIONES .- Los ciclos dependen de los nego
cios, en algunos cosos son más rápidos que en otros, pero tenemos que 
los Cic los más usuales y comunes son como sigue: 

1 9-Cojo (diar io) 

29-Compros (materias pr imos) 

39-lnventarios (Productos terminados). 

49-Cuentos por cobrar (Ventas) 

59-Cobranzas (caja) 

Todo este movimiento tiene su aplicación en el presente cuadro que 
es el Ciclo de Operaciones: 

Lo Gerencia, maneja moneda paro movilizar máquinas, más ma teria
les, más mano de obro , más métodos por manufacturas, mercaderías o se r
vicios, que se convierten por las ventas otro vez en moneda. 

1. - Ejm . se invierte S/ . 50,000 . 00 para fabricar ropo. 

Tendríamos: 

ACTIVO PASIVO 

Cojo 20,000 . 00 Capital 50,000 . 00 
Act . Fijo Plant . 
y Equipos 30,000 . 00 



164 REVISTA DE MARINA 

11.-Adquirimos obligaciones por S/. 30,000 . 00 los mismos que se inv ier
ten en compro de materioleg; y pago de mono de obro S/. 20,000 . 00 
tendremos el siguiente cuadro: 

ACTIVO PASIVO 

Co jo S/. 10,000.00 Ctos . por Pagar 20,000 . 00 
lnvzntario Jornales por pa-

Materiales 20,000.00 

Mano de Obro 20,000 . 00 

gar 1 0,000. 00 

Capital 50,000.00 

. Act. Fijo 

Plont. y Equ ipos 30,000 . 00 

S/. 80,000 .00 

111.-Se consigue descuento un pagaré de S/. 15,000.00 o fin de subir 
nuestro inventar io o S/. 60,000. 00 tomando S/ . 5,000 . 00, enton
ces tendríamos el siguiente cuadro: 

ACTIVO PA"SIVO 

Cojo S/ . 5,000. 00 Cuentos por pagar 20,000 . 00 
Inventario 60,000 . 00 Jornales por pagar 10,000.00 
Prod . Terminad . Pagaré 15,000 . 00 

Act. Fijo Capita l 50,000.00 

Plont . y Equip . 30,000 . 00 

S/. 95,000.00 S/ . 95,000 . 00 

IV.-Se realizo lo mercadería en S/ . 100,000.00 poro ser pagodas en 30 
días con lo cual tendríamos el siguiente cuadro: 

ACTIVO PA'SIVO 

Cojo S/ . 5,000. 00 Ctos . por pagar 20,000.00 
Ctos. por cobrar 100,000 . 00 Jornales por pagar 10,000 . 00 
Act. Fijo 30,000.00 Pagaré 15,000 . 00 

Utilidad 40,000 . 00 
Capital 50,000.00 

SI. 135,000 . 00 S/ . 135,000 . 00 
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Luego se cobra las ctas . por cobrar y se cancelan todas las obliga
ciones y tendríamos la siguiente situación de la Empresa . 

ACTIVO PA'SIVO 

Caja 60,000 . 00 Capital S/. 50,000.00 

Act. Fijo 

Plant. y Equip. 30,000 . 00 Utilidad 40,000.00 

S/ . 90,000 . 00 S/ . 90,000 .00 

Al observar el ejemplo que hemos antepuesto podemos decir que su 
situación Financiera después de haber real izado la serie de operaciones 
indicadas goza de MUY BUENA SITUACION FINANCIERA . 

Por eso decimos que una empresa con buena Situación Financiera 
goza de : 

] 9 Capacidad de endeudamiento 

29 Buena solvencia (índ ice de liquidez) 

39 Un progreso periódico marcado . 

La Capacidad de Endeudamiento.- Es el límite en que la empresa 
puede trabajar sin poner en pel igro su estabilidad económica con capitales 
ajenos, ya sean a corto o largo plazo, sobre todo hay que ver el valor real 
de lo realizable . 

La Solvencia 
el Pasivo corriente. 

Es la relación que existe entre el activo corriente y 

TEORIA DE LA CONTABILIDAD .- Al iniciarse el estudio de la Au
ditoría hay que recordar que la contabilidad está basada en un claro sen
tido de análisis más que de cálculo y que la interpretación de sus datos es 
un problema de juicio, más que de aritmética. Tambien es bueno recordar 
que la contabilidad registra transacciones financieras e interpreta los re
sultados de dichos registros. 

La contabilidad presta doble servicio: Interno y Externo. 
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En el primer caso, interesa más al gerente para poder desenvolver sus 
actividades a base de datos prec[sos, y en el segundo caso interesa a los 
a ccionistas y acreedores. 

Postulados de la Contabi 1 idad 

CARACTERISTICAS INHERENTES .-

-La empresa como un ente 

-La continuidad 

-La unidad 
-La realización y depreción mone-

taria . 
-La Prescindencia de las f luctua 

ciones del Cambio monetario. 

Las características inherentes de la contabilidad son : 

19 SU OBJETIVIDAD .- Ya que su derivado podría facilitar las investi 
gaciones de grandes errores de estudios financieros de la Gestión Ad
ministrativa etc. 

29 EL CONSERVADORISMO .-Que se aplic'J en los casos de estimacio
nes Ej. Provisión para malas deudas, además jamás debe anticiparse 
la Utilidad sin antes haberse establecido las pérdidas. 

39 LA CONSISTENCIA.- En contabilidad no existen reglas uniCas pe
ro cuando se cambia un método debe uno emplear las notas en los 
estados financieros. 

EJEMPLO: 

Durante el año 1972 la Cía. Bolívar S . A . adquiere 2 unidades de 
activo fijo bajo las siguientes condiciones: 

El 19 de Abril se compra máquina al contado el cual fue considerado 
por lo Cía . como ingresos varios. También se gastan S/. 150.00 por fle
tes y S/ . 350 . 00 por gastos de instalación . 

Pretendiendo ser conservadora, la empres'J carga los gastos y fletes 
a gastos de mantenimiento, - Esta máquina tendría una vida útil proba
ble de 1 O años . - La depreciación registrada fue en 1972 de S/. 195.00. 

EJEMPLO 11 

El 19 de Julio de 1972 se adquiere un edificio a cambio de 1,000 ac
ciones de la Cía . Bolívar S.A. que tenía un valor nominal de S/ . 10.00 
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en sus libros de su Cía . regist ra el Edificio el valor nominal de las acc io
nes que omit ió en pago de dicho inmueble .- el 19 de Julio de 1961 las 
acciones se cot izaba n a S/ . 18 . 00 cj u. La vida probable del edi f ic io es 
de 20 años y lo dep reciación en 1961 fue de S/. 200 . 00 . 

19 Determinar el importe al que debieron ha berse reg istrado in iciolmen· 
te en los libros de Bolívar S . A . los 2 activos a ntes desc ritos . 

29 Calcúlese el importe total del error dete rmi nado en la Utilidad neta 
de 1972 y 1973 como consecuencia de los proced imientos empleo
dos . 

PresupuEstos: 

Precio de Compra 
2 % Descuento 

Prec io Pagado 

Gastos Fl etes 
Gastos 1 nst . 

Precio máquinas 

Diferencio 

EJ ERCICIO: 

S/ . 150 .00 
350 . 00 

TOTAL: 

BAXTER S . A . 
Activo: 

Act. Corriente: 

Ca ja 
Inve rsiones en va lores 
Cuentos por cobrar 
L/ . por cobrar neto 
Inventarios 
Util es Oficina 

Total Act . Corriente 
A<:t. Fijo: 

Propiedad Plat . y Equipo 
Muebles y Enseres 
Equipos (neto S/ . 6,420 . 00) 
Terreno 

S/ . 

S/ 

S/ . 

S/ . 

2,600 . 00 
52.00 

500.00 

3,048 . 00 

2 ,600.00 

448 . 00 

'5/ . 138,733. 00 
144,100 . 00 
274, 123 . 00 

11,348.00 
644,605.00 

3,125. 00 

22,150 . 00 
32,601.00 
58,900 . 00 

1'329,685. 00 
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asivo: 

5,000 acciones comunes 
S/. 1 O. 00 a la par 

Av:iones autorizadas 
2,•-178. 00 pagadas 

Acciones preferenciales 
c/u S/ . 100.00 por emitir 

Superávit pagado 

Ganancia retenida 

Pasivo circulante: 

Letras por pagar 

Letras por cobrar descontadas 

Cuentas por pagar 
Dividendos por pagos en acciones 

Indicar: 

1 <? Que fallas muestra este Balance 
2<? Información del balance 
39 Clasificar 

50,000 . 00 

247,800 . 00 

181,800.00 

4,134 . 00 

49 En inventario hay que poner la base de Valuación 

433,734.00 

136,672 .00 

570,436.00 
326,620 .00 

1,348. 00 

426,530.00 
4,780 . 00 

S/ . 1'329,685. 00 

EN LA INVERSION DE LOS VALORES.- Hay que ver el valor del 
mercado o sea el valor real del mercado. 

EN 1 NVENTAR lOS .- La porción que no sería corriente se puso en 
inversiones. 

EN PROPIEDADES Y TERRENOS.- Se debió poner en activo fijo, 
y no dejarlo en inversiones. 

LAS LETRAS POR COBRAR DESCONTADAS .- Debieron figurar de
duciendo el Activo Corriente . 

Los dividendos por pagar en acciones, no es pasivo corriente, los di
videndos han sido declarados por la Junta General de Accionistas, en con
secuencia, debe figurar en deudores o en una cuenta especial hasta que 
los accionistas lo retiren . 
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En Segundo Término considerar íamos el hecho generador ya que to
das las operaciones no son sino un cambio entre derechos y obligaciones . 

En tercer luga r las normas legales, ya que el derecho no ocupa de 
la Contabilidad y por último de los usos y Costumbres Mercantiles gene
ran una serie de actividades . Ejemplo: el Swap. 

De todas estas fuentes emanan postulados los mismos que podríamos 
decir que son cuatro aunque los tratadistas difieren unos de otros. 

PRIMERO.- Que son materia de Registro Contable las operacio
nes de una empresa (La Unidad). 

SEGUNDO .- Que las Operaciones son materia de Registro Conta 
ble si son realizadas y a condición de que puedan ser realizad<.Js en mone
das (término monetario). 

TERCERO.- Es el de continuidad re una empresa en marcha cuyas 
operaciones se realizan sin solución de continuidad (a menos que h<.Jya 
una indicación clara en contrario) este postulado para que una empresa 
en realización no es válido . 

CUARTO .- Al registrar las operaciones en términos monetmios se 
presume que la unidad monetaria no sufre cambios en su poder adquisi
tivo (este postulado es el mayor reto que tiene la profesión) . 

POSTULADO 

PRIMER POSTULADO .- LA UNIDAD.- De la empresa como per
sona natural o jurídica distintas a las personas naturales o jurídicas de 
sus dueños o accionistas . 

Así tenemos que las operaciones que hayan entre ellos nada tiene 
que ver con la empresa ni son materia de Registros Contables . 

Lo Unidad o veces nace por Ley y otros veces por los usos y costum
bres, por ejemplo en una Sociedad Anónimo nace con la Escrituro de Cons
titución . 

Si existiera una Sociedad con varios subsidiarios y se hicieran opera
ciones entre ellos, sólo se registrarán los que se hagan contra lo princi
pal o cualquiera de los subsidiarias, pero los operaciones entre los subsi
diarios no se registran. 

Ahora poro conocer lo situación financiera de uno Empresa que ten
go varios subsidiarios, lo primero que debe pedir el inversionista o el pres-
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tomista a el Banco es un Balance Consolidado ya que la principal puede 
tener una situación distinta a las . demás o viceversa . 

Lo Ley estúblece que la principal puede hacer una Reserva hasta el 
5% para contingencias. 

SEGUNDO POSTULADO.- Son materia de Registro Contable las 
operaciones realizadas y que pueden ser registrados en moneda. 

Ejemplo: 

Una Cía. puede descubrir petróleo o se supone esto, no es materia de 
registro contable. 

QUE ES OPERACION REALIZADA.- Es cualquier traspaso de dere
cho o de bienes y obligaciones en que intervengan la unidad monetaria. 

Para registrar una venta, la venta se tiene que realizar y haber un 
traspaso de propiedad. Cuando el traspaso se hace a título gratuito es 
pérdida o donación . 

Cuando la venta se hace al crédito, el vendedor no sabe si le paga
rán; si le pagan considerarán una renta y si no será una pérdida. 

En las ventas al Crédito, hay que tener en cuenta el riesgo que se está 
corriendo y tratar en lo posible de evitar asegurando con los antecedentes 
del Comprador y la venta sea razonable su cobranza . 

Para registrar una venta, la venta tiene que producirse las posibilida
des de vento no se registran por eso mientras no se adquiera algo y no se 
hoyo producido el traspaso de propiedad no es materia de registro conta 
ble. 

Cuando se hoce Reservas no se vende nodo, lo que se está haciendo 
es una evolu'Jción, estamos haciendo una cuantificación poro evaluar de 
nuevo. Ejemplos: 

Si compramos mercaderías F. O . B. en el momento que entregan lo 
mercadería debe uno registrar la operación. 

Si compramos C. 1. F. debe registrarse cuando se recibe lo mercade-
ría. 

El traspaso de propiedad tiene dos pasos: 

1) Cuando el que vende entrega 

2) Cuando el que compro recibe . 
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LA CONTINUIDAD.- Considera a la empresa en marcha cuyas o
peraciones se realizan sin solución de continuidad a menos que haya algu
na indicación clara, por eso se considera que para una empresa en liquida
ción este postulado no es válido. 

También podemos decir que considerando estos postulados, las utili
dades sólo se pueden establecer cuando lo empresa liquido . 

Por este postulado consideramos los años como partes alícuotas de un 
todo o sea de la vida de la empresa y las utilidades que se obtengan de ca
da ejercicio constituyen la formación de la Utilidad de toda la vida de la 
Empresa . 

Pero podemos definir la utilidad como diferencia entre ingreso y egre
sos incurridos durante un ejercrcro, ya que éste debe reconocer tanto sus 
ingresos como sus egresos y costos. 

ACTIVO .- Es servicio futuro, todo activo tiene que ser un agente 
generador de ingresos futuros sino, este requisito no es un activo . 

Por eso debemos tratar en lo posible liquidar cualquier cargo para e
jercicios futuros, solo es aconsejable entregar . 

a) Aquéllos que se deriven de su gestión y los que no pudieron ser recono
cidas en el pasado . 

b) El iminar todos los activos que no fueran o tengan posibilidades de in
gresos futuros. (servicios futuros) así el ejercicio que sigue funcionará 
normalmente. 

RESCINDENCIA DE LOS CAMBIOS EN EL VALOR ADQUISITIVO DE 
LA MONEDA.- Oficialmente la contabi 1 idad ignora el cambio de la mo
neda ya que se piensa que es igual al del año 50 ó 73. 

Ejemplo: 

Una empresa comienza el año 50 con un Capital de S/. 1'000,000.00 
el año 1973 tiene entre Capital y reservas de S/. 1,500,000. 00. 

Caja y Bancos en soles del 1973 

Cuentas por Cobrar en soles del 1973 

Mercaderías en soles del 1973. 

Pero sabemos que el año 50 el Dólar costaba S/. 15. 00, y el 73 está 
a S/ . 50. 00, entonces cómo podríamos hablar de ganancia ya que cual

quier medida que se tome es falsa. 
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Por esto vemos que la Contabilidad por sí sola se puede resolver el 
problema ya que el valor adquisitivo es variable . 

El Burrow de los Estados Unidos compuesto de 16 Miembros acordó 
que era incorrecto ignorar el cambio de la monedo y nombró una Com isión 
qu~ llegó a la conclusión que si en la Contabilidad no se podría hacer, se 
muestra un Adicional usando el Deflactor ~implícito de la Renta Nacional 
(que se basa en el Costo de la Vida). 

La Contabilidad en los Estados Financieros ha dado 2 pasos: 

a) El ajuste de la diferencia de cambio. 

El Activo y el Pasivo Corriente en moneda extranjera se expresa en 
moneda nocional al momento del balance. 

El Activo y el Pasivo no Corriente en moneda extranjera deben ser ex
presados en soles al tipo de cambio histórico o sea cuando se hizo la 
operación . 

Que el cambio sea presumiblemente permanente en este caso no es 
necesario hacer ajustes ya que las diferencias son mínimas y no vale 
la pena tomarlas en cuenta. 

b) La valuación de Inventario al Costo LIFO se trota de unidades intermi 
nables, el público puede llevar cualquiera. 

EJEMPLO: 

Unidad a S/. 1 O. 00 Método Fifo 
Unidad a 12 . 00 Promedio 
Unidad a 14.00 Lifo 

3 S/. 36.00 Promedio 12 

FIFO LIFO PROMEDIO NIFO 

Venta 50 50 50 50 

Costo Medio 10 14 12 16 

Ganancia 40 36 38 34 

Inventario 26 22 24 20 

Deponiendo del método que se escoje se puede tener más o menos ga-
nancias . - Cuando una empresa escoja el método debe mantenerlo todos 
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los años siendo sólo a consejable e l cam bio . Cuando hay razones muy po
derosos. 

Cuando hay esta bil idad de precios cualquiera de los métodos nos lle
varán a l mismo resultado. 

Pero en una empresa que tenga muchos ITEMS, el más aconsejable es 
el PROMEDIO . 

En cambio en épocas de INFLACION el más aconsejable sería el LI
FO ya que si hay inflación para los costos también lo hay en las ventas y 
s i no es lo más cierto es lo aconsejable aunque a veces se presenta a la es
peculación. 

EL Ll FO supone que una empresa trabaja con stock permanente lo 
que no es cierto . 

En el Perú no es aconsejable el Ll FO solo el Fl FO y el PROMEDIO . 

e) Otra medida que toma la Contabilidad es la revaluación periódica 
del Activo Fifo . 

Lo revaluación aumenta el valor del Activo Fifo pero no hay superávit, 
lo que hay es mayor capital no utilidad que puede aumentar al Capi
tal Social. 

LIQUIDEZ.- Podríamos definirla como disponible en efectivo para 
afrontar gastos y compras de producto del momento a corto plazo (Capa
cidad de Pago), también se define como la relación del Activo Corriente 
con el Pasivo Corriente. 

AC lOO 
La relación será de 5 a 4 

PC 80 

Si los hechos anteriores demuestran que el Pasivo Corriente ha sido 
cancelado no hoy problemas. 

AUDITORES INDEPENDIENTES.- El Auditor que en ninguna cir
cunstancia está subordinado a la Empresa. 

CONTADOR .- Está subordinado a la Gerencia. 

GERENCIA .- Es e! Responsable de los Estados Financieros ya que 
tiene que responder ante terceros . 

Los Balances según la Ley 13253 deben ir firmados por Contadores. 
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Las Sociedades Anónimas deben tener Auditores como una protecc ión 
a los Accionistas . 

Toda Empresa tiene 2 etapas bien definidas : 

PRIMERA.- La constitución financiera hasta que se ponga en mar-
cha . 

SEGUNDA. -Hasta que produzca comercialmente. 

El Problema del Gerente es el Capital del trabajo o sea que t iene que 
tener una buena contabilidad. 

CUENTAS TRANSITORIAS EN SUSPENSO.- Son las cuentas que 
tratan de disimular las operaciones mal llevadas . 

CUENTAS POR COBRAR .- Son derechos de exigir dinero resultan
te de la venta de bienes o servicios. 

Nace este derecho desde el momento en que se efectúa la venta . 

Se efectúa la venta cuando se produce el traspaso de la casa vendida 
y la cobranza está razonablemnte asegurada, ya sea a base de confianza 
o por una carta de crédito otorgada por tercera persona . 

Los documentos que pueden considerarse por cobrar, son letras, fac 
turas, pagarés, recibos, etc . 

EJEMPLO: Una Agencia de Publicidad : Si colocamos un aviso por su 
intermedio, pongamos Canal 5 y se celebra un contrato desde ese momento 
ya existe cuentas por cobrar para uno y Cuentas por Pagar para otros, así 
el aviso está sólo en proceso . 

Lo mismo es un contrato de Construcción a suma alzada estando en 
proceso ya existe una Cuenta por Cobrar . 

En inventario no se debe mantener cosa que ya está vendido aunque 
no se hoya entregado el artículo . 

QUE PASA SI EL CONTRATANTE PAGA DE ACUERDO AL AVANCE 
DE UNA OBRA.- Considera en el Activo Fijo si está destinado a uso per0 
si está considerado a la venta puede considerarse en Inventarios. 

VALUACION DE CUENTAS POR COBRAR.- Para la valuación hay 
que tener en cuenta los problemas de controles como son : 

-Su vencimiento, si son a corto o largo plazo . 

-Si son en moneda extranjera debe hacerse el cambio del día. 
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-Los descuentos que se hagan por pronto pago sus letras serón desconta
das. 

-Separar las cuentas por cobrar que previenen de cuentas para ver la po
lítica del crédito ya que relacionando con la cobranza puede darse uno 
cuenta si se ha excedido en el Crédito. 

CUENTAS POR COBRAR .- Y las ventas son puntos sumamente im
portantes en el estudio o anális is de un Estado Financiero ya que nos de
mostrará que si las ventas son excesivas con un porcentaje alto de incobra
bles el Estado Financiero puede variar mucho así aparentemente la empre
sa está en buena situación . 

-Ver si las cuentas por cobrar, vienen de ventas o de créditos . 

-Si las provisiones por malas deudas están bien calculadas. 

-Si en las cuentas por cobrar existe moneda extranjera debe hacerse una 
nota indicando claramente la· posesión en moneda extranjera. 

OTROS PROBLEMAS .-

Las letras descontadas también tienen sus problemas: 

19 Si las incluímos en cuentas por cobr::~r y aumentamos en el Pasivo (dis
torciona la liquidez de la empresa) . 

29 Ponerlo en cuenta de orden poniendo las cifras netas en cuentas por 
cobrar. 

39 Ponerlo en Cuentas por Cobrar, menos Cuentas Letras descontadas. 

De las tres soluciones la segunda es la más aconsejable por cuestión 
de control. 

La primera está distorcionando porque se está demostrando dos ve
ces y la tercera posibilidad también se podría aplicar con resultados positi
vos. 

LAS LETRAS POR COBRAR .- Debemos mostrarlo separadamente. 

1 NVENTARIOS.- Son bienes tangibles destinados a la venta o a la 
producción de bienes para la venta o para ser incorporados directa o indi 
rectamente en la producción de bienes para la venta. 

El inventario surge cuando se ha obtenido la propiedad y se ha produ
cido el traspaso legal de la propiedad. 



184 REVISTA DE MARINA 

VALUACION DE INVENTARIOS .- La base correcta poro la va lua
ción de inventario sería el precio de Costo ya que realizarlo a mayor can
t idad sería erróneo . 

La Utilidad depende del precio del mercado . 

El costo es aceptable cuando el valor que podemos obtener de la ven
ta es inferior al precio de costo o al precio del mercado . 

COSTO .- Es la suma de los desembolsos y cargos incurr idos para 
obtener un activo en un lugar determinado y bajo determinadas condicio
nes paro la vento . 

Ejemplo: 

Una mercadería adquirida en Europa. 

19 Habrá que constatar el precio de Factura . 

Las condiciones si es FOB o CIF . 

Pagar los derechos de importación . 

Pagar el transporte 

Así tenemos la mercadería en almacén y precio en almacén . 

También decimos Costo cuando lo adquirido en algún momento para 
el Activo . 

GASTOS.- Es todos los gastos en que se incurren y que va a ganan
cias y pérdidas. 

Normalmente las fluctuaciones en plazos cortos de la moneda (Dife
rencia de cambio) es parte del costo de la mercadería. 

La diferencia de cambio muchas veces es imposible de cargar o mer
caderías cuando las unidades de mercaderías no son identificables. 

Por mercado entendemos el precio de Venta, menos gastos de termi
nación, menos gastos de venta. 

(M = PV - GT - GV 

El VNR = VNM . 

VNR (Valor Neto Realizable) . 

El valor del mercado no debe ser mayor del VNR, ni menor que el 
VNR menos Margen Normal de Utilidad que se espera . 
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EL BALANCE - SU DIVISION: 

El Balance se divide en: 

1) Cuentas Reales.- Y éstas a su vez se subdividen en Activo y Pasivo. 

El Activo.- A su vez es un Activo Corriente, Propiedades, Plantas y 
Equipos, Inversiones y Cargos diferidos. 

El Pasivo.- El Pasivo Corriente, a Largo Plazo, Crédit'Cls Diferidos y 
Superávit de Capital ganado . 

2) En gastos normales que a su vez se dividen en: 

Ingresos.- (Ventas, otros ingresos e ingresos extraordinarios). 

GaStos y Costos.- Gastos de Ventas de Administración, Financieros 
y costos de ventas . 

Activo 

Pasivo 

Ingresos 

Gastos 
y 

Costos 

Activo Corriente 
Propiedades, Planta y Equipos 
Inversiones 
Ccrgos Diferidos 

Pasivo Corriente 
Pasivo a Largo Plazo 
Créditos Diferidos 
Superávit (De Capital ganado) 

Ventas 
Otros ingresos 
Ingresos Extraordinarios 

Gastos de Venta 
Gastos de Administración 
Gastos Financieros 
Costo de Venta . 

SUPERAVIT DE CAPITAL .- Son aquellas utilidades que no se pue
den distribuir (Producto del Activo Fijo) dentro de este rubro están: 

Las Primas de Emisión. 

SUPERAVIT GANADO.- Son las utilidades retenidas de ejercicios 
anteriores . 

ACTIVO CORRIENTE.- En el Activo Corriente podemos conside
rar Caja, Bancos, Depósitos, a Plazo Fijo, Inversiones temporales, Giros. 
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1 NVERSIONES TEMPORALES.- Se caracterizo por su inmed iato con
servación en efectivo cuando lo .desea el negocio. 

PASIVO A LARGO PLAZO.- Son los créditos que una empresa con 
sigue con términos generalmente mayores de un año, contra ellos están: 

]9 Préstamos Bancarios 

29 Proveedores 

39 Hipotecas 

49 Banco de Fomento Nacional e Internacional con garantía de Activo 
Fijo . 

59 Bonos (emisión de bonos). 

Entre los Bancos Nacionales tenemos: 

El 1 ndustria 1 

El Agropecuario 

El Minero 

El de la Construcción 

El de la Vivienda 

Entre los Internacionales: 

El BID <Banco Industrial de Desarrollo) 

La AID (Agencia Industrial de Desarrollo) 

La IDA (Asociación para el Desarrollo Internacional). 

El IFC (Corporación Financiera Internacional). 

El Banco de las Naciones Unidas . 

Generalmente para obtener préstamos de cantidades internacionales 
se requiere garantía de Bienes Raíces o también Aval del Gobierno. 

Cuando las entidades internacionales dan estos créditos ponen uno 
serie de condiciones como no repartir las Utilidades hasta no haber deja
da un tonto por ciento para pagar las amortizaciones y los intereses . 

A veces, las obligaciones con los accionistas no serán pagodas hasta 
que no se cancele lo deuda . 

Normalmente los créditos a largo plazo es índice de que el negocio 
va a incrementar sin recurrir a sus bienes y este incremento se pagará 
con utilidades y al haber utilidades se puede aumentar el Capital. 
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ACTI VO PERMANE NTE .- Es lo inve rsión hecho poro poner a lo 
empresa , en marcho , está íntimamente ligado al fin de los negocios por lo 
tonto no se puede vender sin sacrificar lo continuidad de lo empresa. 

Se d ice permanente porque tiene que permanecer mientras la empre
sa subsisto como tal. 

FONDO MUTUO.- Se dedico o captar AHORROS en lo formo de in 
versiones recibe por portes un fondo de capital y en vez de tener acciones 
de uno solo compañía tiene de varios poro poder balancear los posibles 
pérdidas de uno de ellos . 

También se hocen inversiones permanentes en acciones con el fin de 
desviar rentos o con fines de Centr.:~l de otros Compañías . 

ACTIVO CORRIENTE .- Los Activos Corrientes se pueden vender 
sin ir en contra de la continuidad de la empresa, es la que se ha invertido 
en lo actividad misma , va a estor en continuo rotación yo que si no hoy 
rotación no hay utilidad. 

Pero debemos considerar que dentro del Activo Corriente hay una 
porte que se puede considerar Fijos y es la cantidad mínima para la pro
ducción que debe permanecer en e l Activo inmobilizado. 

Cuando lo Empresa llega a un punto mínimo de operación debe ave
riguar el motivo y seguramente clgo ando mol en el Act ivo Corriente (Pue
de ser Capacidad ocioso de lo planto). A veces lo empresa llego o su pun
t o máximo de operación y los gastos de mantenimiento de planto han su
bido en formo cla ramente entonces podemos decir que algo está posan
do con los Activos Fijos . 

EJERCICIO DE AUDITORIA.-

Lo Perlo S . A. presento en su Balance un Soldo de Créditos, en lo 
cual se incluyen los siguientes partidos . 

] 9 Antic ipo a altos empleados 

29 Depósito o cuento maquinaria y Equipos mecan1cos que están constru-
yendo varios compañías poro lo Perla S . A. 

39 Ant icipo a vendedoras por gastos de viaje 

49 Reclamaciones de daños yo aceptados poro lo Compañía. 

59 Recuperac iones del im puesto sobre Utilidades estimados . 

69 1 ntereses acumulados sobre efectos o cobrar . 

79 Pagaré de lo Tesorería de lo Nación . 



1 88 REVISTA DE MARINA 

89 Efectos por Cobrar Vencidos. 

99 Crédito a cargo de una compañía filial extranjero. 

Hágase los comentarios pertinentes sobre los tratamientos que debe 
apl1carse a cada partida. 

Re~puesta de la ]9.-Siendo un anticipo debe figurar en Cuentas por Co
brar en el Balance o sino, averiguar en qué finalidad 
se les dio si es por gastos de viaje de hecho hay que 
reclasificar en Gastos Pagados por Adelantado Si es 
un Préstamo se abriría una partida para "Adelantos 
y Funcionarios" se tiene este anticipo más de un Año 
a la Cuenta Cargos Diferidos. 

Respuesta de la 29. -Debe considerarse o reclasificarse en el Activo Fi
jo. 

Respuesta de la 39.-lgual que el primero. 

Respuesta de la 49. -Clasificar en "Otras Cuentas por Cobrar" . 

Respuesta de la 59 .-Se le reclasifica en "Gastos exigibles". 

Respuesta de la 69.-Se reclasifica en "Intereses por Cobrar". 

Respuesta de la 79.-Se reclasifica en "Valores negociables a corto 
Plazo". 

Respuesta de la 89. -Se reclasifica en "Otras Cuentas por Cobrar". 

Respuesta a la 99 .-Se le reclasifica en "Cuentas por Cobrar o Crédi
tos "por cobrar" . 

COMO DEBE CONSIDERARSE LAS MAQUI NAS NUEVAS.- Las 
máquinas nuevas o fuera de uso no deben considerarse en el Inventario . 

En los inventarios consideramos: 

-Mercaderías 

-Materias Primas 

-Productos terminados 

-Productos en proceso 

-Suministro 

-Mercaderías en Tránsito 
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Cuando se hace un Inventa rio Físico existen dos problemas: 

]9 Las pa rt idas 

2° Los Va lores 

189 

1 NVENTARIOS PERPETUOS .- Son los que se hacen una vez al año 
para hacer inventarios una vez conocidas las partidas el problema más 
se rio es su va luac ión como ya sabemos existen tres principales que son: 

El FIFO, el LIFO y el PROMEDIO 

Cuando los ITEMS son numerados es mejor aplicar el precio promedio 

DATOS QUE DEBE CONOCER EL AUDITOR.-

]9 Averiguar qué produce la Compañía. 

29 Averiguar cuáles son los procedimientos de Fabricación. 

39 Averiguar que sistema de costo emplea . 

49 Averiguar si se han tomado todos los elementos de costo ya sean. di-
rectos o indirectos. 

59 Averiguar cuál es el método de su contabilidad. 

6° Averiguar si lleva un registro de inventario Perpetuo 

79 Comprobar si todo lo que sale del almacén son con vales. 

89 Averiguar si lo dado en consignación se hace Inventario Físico 

99 Averiguar si los inventarios de almacén se hacen una vez al año pe
riódicamente o sorpresivamente . 

109 Averiguar qué ajustes se han hecho en los inventarios .. 

]] 9 Averiguar qué procedimientos se siguen en la contabilidad de los des
perdicios, si se hacen o no . 

PROBLEMA N9 2 DE AUDITOR lA. 

La firma R. Velásquez hace constar que el Pasivo contingente que 
se diriva de negocios de pagarés de los clientes por medio de una nota al 
pie de su baja de balance. 

Pregunta: Es este procedimiento aceptable e indique otros dos mé
todos que pueden emplearse para dar a conocer esta información. 

Respuesta : 

]9-Si se puede dar a conocer estas contingencias por una nota al pie del 
Balance . 
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2~-También por medio de cuentas de orden 

39-lncorporándolas al Pasivo real si se considera inm inente al pago por 
parte de la empresa y haciendo uno indicación de todos los descuen
tos efectuados indicando la cantidad. 

CONTROL 1 NTERNO.- En su sentido más amplio es el sistema por 
el cual se da efecto a la Administración de una entidad económica . 

El término "Administrativo" abarca las actividades 

Dirección 

Financiamiento 

Promoción 

Producción 

Distribución 

Consumo 

Sus relaciones Públicas y Privadas 

La vigilancia del patrimonio 

El Control Interno comprende el plan de organizoc1on y todos los 
métodos y procedimientos que en forma coordinada se adopta en un ne
gocio para la protección de sus activos . 

SUS OBJETIVOS: 

a) Obtención de información financiero 

b) La protección de los Activos del negocio 

e) La promoción de la eficacia en la operación 

QUE SE DEBE CONTROLAR: 

1 .-Compras 

2 .-Recepción 

3 . -Almacenaje 

4 . -Producción 

5. -Embarque 

6 . -Contabilidad 



AUDITORIA Y PRONOSTICOS FINANCIEROS 191 

METODOS DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO .- Se han 
llegado a clasificar en tres: 

1 . -El Descriptivo 

2 . -El de cuestionarios 

3 . -El de método gráfico 

EL DESCRIPTIVO.- Es el método que describe las diferentes acti
vidades de los departamentos de los empleados y de los registros de conta
bilidad. 

EL DE CUESTIONARIO.- Cuando se usan cuestionarios previamf>n
te formulados que incluyen preguntas acerca de la forma en que se mane
jan las transacciones y de las personas que intervienen en su manejo. 

EL GRAFICO.- Es que expone por medio de cuadros o gráficos en 
qué forma fluyen las operaciones a través de los puestos donde se definen 
los procedimientos de control para la conducción de operaciones . 

Para facilitar el estudio del control interno de los aspectos que atañen 
¡;¡ la Contab ilidad, debemos tener presente 4 Aspectos los mismo que son: 

LA ORGANIZACION .- Que comprende la Dirección, Coordinación 

PROCEDIMIENTO .- Que comprende el Planeamiento Sistematiza 
ción, registro, formas, e informaciones. 

PERSONAL.- Comprende entrenamiento, eficiencia, moralidad, res
tribución . 

SUPERVISION .- Supervisión automática o auditoría interna o vi
gilancia por parte de los funcionistas . 

PRODUCTOS .- Es el resultado de vender mercaderías o servicios 
y se mide por el cargo que se hace a los clientes consumidores o usuarios 
en virtud de los bienes o servicios que se les proporcionaron . También 
comprenden los beneficios derivados de la venta o intercambio de bienes 
(dist intos de la mercadería) los intereses y dividendos ganados en inver
siones y otros incrementos a la participación de los dueños en la empresa, 
con excepción de los aumentos y ajustes de capital . En el caso de ventas 
ordinarias el producto se declara generalmente después de deducir devo
luciones, rebajas, descuentos, fletes y otras partidas semejantes, y tratán
dose de ventas de activos que no sean mercaderías generalmente se hace 
constar después de deducir el costo de los bienes vendidos . Los productos 
de determinados períodos, menos el costo de la mercadería vendida, gastos 
y pérdidas darán el resultado neto de las operaciones del negocio por el 
ejercicio . 
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DISCURSO DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA NAVA,L DEL PERU EN LA 
CEREMONIA DE INGRESO DE UN GRUPO DE CIEN UNIVERSITARIOS 
COMO ASPIRANTES A OFICIALES, DE LA RESERVA NAVAL.-

JOVENES UNIVERSITARIOS: 

La Escuela Naval del Perú, a nombre de la Marina de Guerra del Perú , 
les da a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida en el d ía de vues
tro ingreso como Aspirantes a Oficiales de la Reserva Naval. 

Estamos aquí presentes los miembros de la Plana Mayor y de la Pla
na Menor, los Empleados Civiles y una de legación del Batallón de Cadetes 
de esta Escuela, llenos de emoción patriótica, al dar la bienvenida a us
tedes, jóvenes universitarios, que en forma voluntaria han acudido al lla
mamiento formulado por la Marina de Guerra del P·erú. 

Este mástil, que orgullosamente f lamea nuestro glorioso Pabellón Na
cional, es el mástil de la Corbeta "Unión" que hace 107 años en Abtao, 
al mando del en ese entonces Capitán de Fragata Miguel Grau, defendie
ra airosamente la Soberan ía y la Dignidad Nacional en la Guerra contra 
España', así como, hoce 93 años en Arica, al mando del en ese entonces 
Capitán de Navío Manuel Villavisencio, rompiera dos veces en un mismo 
día el bloqueo de la Escuadra Chilena, brindando así el apoyo log ístico que 
necesitaba nuestro Ejército . 

Este mástil , que sabe pues lo que es la defensa de la Soberan :a y de lo 
Dignidad Nacional y el venerado busto de nuestro héroe máximo, El Ca
ballero de los Mares, el Almirante Miguel Grau, presiden todos nuestros 
actos y nos orientan en esta Escuela·, para cumplir cabalmente las misiones 
que se nos encomiendan. 

Es preciso que la primera lección que aprendan al ingresar a lo Ma
rina de Guerra del Perú como Aspirantes a Oficiales de la Reserva Naval, 
sea la de conocer los aspectos esenciales de la institución a la que en fo r
ma voluntaria se han presentado. Nuestra Marina, que nace con la Re -
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pública, cu lt iva las más puras Tradiciones Nava les y se apoya e inspira en 
nuestros héroes que sup ieron mo rir o vencer. Sin embargo, al mismo tiem
po, sabe adecuarse a los avances cient íficos y tecnológicos para estar siem
pre lista a cumpl ir con su misión. Opera actualmente sobre la superficie 
del mar y a lo largo de nuestros ríos en la profundidad de los mares, en 
nuestro espacio Aéreo y en Tierra , siempre lista a defender a nuestra Pa
tria en caso de guerra o cuando alguien intente desacatar nuestras leyes 
explotando sin autorización las riquezas del Mar Peruano. 

Sin embargo nuestra misión no se circunscribe a defender la Patria 
de los enemigos que provengan del exterior. Nuestra misión también com
prende la defensa de la Patria de quienes la ataquen desde el interior, as: 
como cualquier peligro que atente contra su Dignidad, su Soberanía y su 
desarrollo social y económico. 

En tal sentido la Marina de Guerra del Perú, una de las tres institu
ciones que conforman la Fuerza Armada, en completa identificación con 
las aspiraciones del Pueblo Peruano, apoya decidida y totalmente la polí
tica y las acciones del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada en 

-su lucha tenaz por un Perú libre y justo, vale decir sin opresores ni oprimi
dos, sin explotados y sin explotadores, un Perú que auténticamente sea de 
todos los Peruanos. 

Esta es la Institución a la que ingresan el día de hoy y la Institución que 
les abre los brazos con el alborozo que merece el recibir a un centenar de 
jóvenes que vo luntariamente se han comprometido a servir en esta forma 
a nuestro querido Perú. 

Muchas Gracias. 

-o O o--
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Discurso del Ministro de Marina,· Vice-Almirante A . P . Luis E. Vargas Ca
ballero, durante la Ceremonia de Cambio de Nombre del Crucero B . A. P . 
"Almirante Grau", por el de B.A . P . "Capitán Quiñones".-

Mediante esta sencilla , pero a la vez trascendental ceremonia damos 
cumplimiento a un deseo largamente esperado por la Mar ina para rendir 
el justo y merecido homenaje de la Institución Naval a la memoria inmor· 
tal del héroe de nuestra gloriosa Fuerza Aérea , Capitán FAP. JOSE ABE
LARDO QUIÑONES GONZALES; aquel joven Oficial que el 23 de ju lio de 
1941, no se arredró ante la vulnerabilidad de su máquina , el " Pantera" 
como lo hab 'a bautizado y se lanzó sobre el enemigo, en cumplimiento de 
las órdenes recibidas para silenciar la artillería que impedía el avance de 
nuestras fuerzas, cu lminando su misión áún a costa de su propia vida. 

Este deseo de la Armada ha sido posible realizarlo gracias a la patrió
treo decisión del señor Presidente del Gobierno Revolucionario de la Fuer
za Armada·, quien autorizó la adquisición de un Crucero más para la Ma
rina de Guerra, consiguiendo con ello fortalecer considerablemente a nues
tro Poder Naval componente vital de la Fuerza Armada , la que como siem
pre indestructiblemente unida es la garantía que el Pueblo Peruano tiene, 
para lograr los cambios que se están realizando en el país. Esta indes
tructible unión está ahora simbolizada en la División de Cruceros de la 
Fuerza Naval del Pacífico, al reunir los gloriosos nombres de Grau , Bo
lognesi y Quiñones. 

La Marina fiel a su tradición de enaltecer los auténticos valores de 
los hijos ilustres de esta Patria tan rica en ejemplos heroicos, se suma al 
reconocimiento de la Nación , exaltando la figura del Capitán FAP. JOSE 
ABELARDO QUIÑONES GONZALES, y emulando el gesto patriótico de la 
Fuerza Aérea que conserva los gloriosos restos del héroe en un Mausoleo 
en su Escuela de Oficiales, la Institución Naval ha querido consagrar uno 
de sus mejores buques de guerra, como altar flotante a 1-::J memoria de es
te paradigma de la Fuerza Aérea del Perú . 

Esta Unidad a través del diario quehacer de cientos de Oficiales y Tri
pulantes de la Marina de Guerra que laboran en sus entrañas, mueven 
sus máquinas, transitan por sus pasadizos, suben y bajan por sus escalas, 
cual sangre vivificante que circula por las venas cobrará la vida que ani
mó el ' espíritu combativo e indomable de JOSE ABELARDO QUIÑONES 
GONZALES, Capitán de la Fuerza Aérea del Perú, que personifica el es
píritu del Oficial de nuestra Fuerza Aérea. 
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De ma nera muy espec ial deseo agradecer la presencia de los dignos 
fa miliares directos de nuest ro recordado héroe, por haber realzado con su 
presenc ia este acto tan significativo. 

A nuestros colegas de la Fuerza Aérea del Perú , herederos de las glo
rias del Capitán FAP . JOSE ABELARDO QUIÑONES GONZALES, les po
demos decir que la Marina mantendrá siempre una Unidad de Guerra de 
las más poderosas con el nombre de B.A. P. "Capitán QUIÑONES", la que 
se sumará a los tradicionales B.A.P. "Almirante GRAU" y B.A.P. " Co
ronel BOLOGNESI", al lado de quienes gallardamente surcará nuestro mar 
como símbolo indestructible de la unión y firmeza de la Fuerza Armada. 

--o Oc---
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Señor 

REVISTA DE MARINA 

IMPROVISACION DEL MINISTRO DE MARINA Y CO
MAND.!iliTE GENERAL DE LA MARINA, VICEALMIRAN
TE A.P . • LUIS E. VARGAS CABALLERO, EL JUEVES 22 
DE MARZO, CON MOTIVO DE LA INCORPORACION 
DEL PRIMER MINISTRO, MINISTRO DE GUERRA Y 
COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO, GENERAL 
DE DIVISION E.P . EDGARDO MERCADO JARRIN, CO
MO "SOCIO DE HONOR" DE LA .A:SOCIACION NACIO

NAL PRO-MARINA . 

Primer Ministro, Ministro de Guerra y Comandante General del Ejército . 
Señor 
Ministro de Industria y Comercio 
Señor 
Presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada 
Señor Vice-Almirante 
Presidente de la Asociación Nacional Pro-Marina. 
Señores Oficiales Generales 
Señoras, Señores: 

Es para mi sumamente grato y quedo muy reconocido a la Asociaciór, 
Pro-Marina, por haberme invitado a presidir esta sesión, y es doble el mo
tivo: porque en ella se ha hecho un acto de justicia al imponer la insignia 
de esta Asociación a un distinguido Oficial General, muy amigo mío, com
pañero mío en el CAEM a quien conozco profundamente y por eso sé que 
es un militar que tiene un concepto cabal de lo que significa la Marina 
en nuestro país, la Marina tan necesaria como una de las partes de ese 
todo inseparable que es la Fuerza Armada. Además de eso, el General 
Mercado, a través de su gestión como Ministro de Relaciones Exteriores, 
con gran inteligencia, con mucho tesón, con mucha diplomacia y teniendo 
realmente entendido el significado de esa palabra, dió a conocer lo que 
hasta entonces se decía que era una tesis peruana. Hoy en día, es la Doc
trina de las 200 Millas, o, para hablar más ampliamente, la doctrina a
quella que dice que cada país ribereño tiene derecho a fijar, de acuerdo 
a las circunstancias geográficas, ecológicas y otros factores, la profundi
dad y el tamaño de su mar territorial . 

Los frutos de esta labor tesonera del General Mercado, los estamos 
recogiendo hoy en día, cuando vemos que cada vez más países hacen suya 
esa doctrina, ya no solamente en América sino en todo el mundo. Y esa 
doctrina es reconocida y es respetada. 

Por eso tengo que decirle muchas gracias al General Mercado. 
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Hemos escuchado también en una forma muy clara, en una forma 
admirable, al Orador, el Reverendo Podre Armando Nieto describir ese he 
cho increíble que fue la doble ruptura del bloqueo de Arica efectuado por 
el entonces Comandante Villavisencio, creo que deberíamos sacar de ello 
una enseñanza que puede aplicarse hoy en día en el Perú : y es lo que con
llevo la respuesto que dio dicho marino al Presidente de la República de 
ese entonces, al decirle que si podía cumplir eso hazaña!. 

¿Por qué lo dijo?. Porque tenía confianza en su nave, tenía confian
za en toda la dotación y tenía confianza en sí mismo . 

Eso es lo que necesitamos hoy en día : confianza en nosotros mismos, 
confianza en este Gobierno, confianza en esta Revolución que lo único 
que pretende es resolver los problemas peruanos con soluciones peruanos; 
esto revolución que no es una etapa y que no es un poso hacia otro sis
tema ulterior de gobierno ... , ¡No señores!, est.a revolución es netamente 
peruano y lo seguirá siendo; y resolveremos los problemas de acuerdo o lo 
que nosotros creemos conveniente paro el Perú . Nadie nos puede dictar 
lo que debemos hacer; no aceptamos ingerencias de ningún lodo, ni de la 

·izquierdo, ni de lo derecho, ni de ninguna parte, ¡esto Revolución seguirá 
siendo peruano! . 

No pretendemos ser los únicos depositarios de lo verdad ni creemos 
que vamos o descubrir lo pólvora ... Lo único, lo que queremos hacer, es 
apl icar lo que siempre hemos aplicado en el Perú : no olvidarnos de nues
tros tradiciones y seguir nuestro formo de vida, como siempre ha sido en 
el Perú. 

Somos un país cristiano occidental, tenemos esa culturo y eso cultura 
es lo que seguiremos defendiendo. 

Tenemos uno tradición milenario de muy antiguo, que también debemos 
recordarlo, que también debemos aplicarlo . En la fusión de esos dos cul
turas : lo cristiano occidental y lo autóctono de este país, encontramos lo 
solución o nuestros problemas . 

Por eso yo les pido o todos confianza en nosotros mismos y confian
za en los destinos de nuestro Patrio . 

Declaro clausurado esta sesión. 

¡Muchos Gracias! 
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EL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA PERUANA DE VAPORES ESTARA 
INTEGRADO POR ONCE MIEMBROS.-

DECRETO LEY N9 20029.- EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 
POR CUANTO:- El Gobierno Revolucionario ha dado el Decreto Ley 

siguiente:- EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO .- CONSIDERANDO:
Que la Comisión designad~ por Resolución Ministerial N9 0297 -MA/ AG, 
de 27 febrero 1973 para efectuar un estudio de los problemas existentes 
en la Compañía Peruana de Vapores ha recomendado la necesidad de rea
justar los objetivos fijados en el Decreto Ley 18227 así como la estructura 
orgánico de dicha Compañía a fin de asegurar la eficiencia de sus activi
dades .- Que es conveniente modific'Jr la conformación del Directorio de 
la Compañía Peruana de Vapores incluyendo en su seno a representantes 
de los sectores vinculados con las actividades de la misma;- Que poro los 
efectos de la reestructuración a que se refieren los considerandos ante
riores, es preciso otorgar al nuevo Directorio los facultades necesarios para 
proponer modificaciones a lo Ley Orgánico de lo Compañ ía o su Estatu 
to y o su Organización: En uso de las facultades de que está investido, y
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros :- Ha dado el Decreto 
Ley siguiente :- Artículo Unico.- Modif ícose el artículo 129 del Decre
to Ley 18227 el que quedará con el texto siguiente:- "Artículo 129.-EI 
Directorio de lo Compañía Peruana de Vapores estará integrado por once (11) 
miembros nombrados por Resolución Suprema refrendada por el Ministro de 
Transportes y Comunicaciones y o propuesta del Sector correspondiente en 
lo formo siguiente:- a .-Tres representantes del Ministerio de Trans
portes y Comunicaciones, uno de los cuales será Oficial General o Supe
rior de la Armada Peruana en situación de actividad o retiro quien lo 
presidirá.- b.-Un representante del Min isterio de Industria y Comer
cio.- e .-Un representante del Ministerio de Energía y Minas.
d. -Un representante del Ministerio de Marina .- e . -Un representante 
del Ministerio de Agricultura.- f. -Un representante del Ministerio de 
Pesquería.- g .-Un representante del Ministerio de Econom ía y Finanzas: 
-y h. -Dos Representantes de los trabajadores estables de los cuales uno 
será del personal de flota y otro del personal de tierra con no menos de 
tres años de antigüedad en la Compañía.- El Gerente General formará 
parte del Directorio con derecho a voz pero sin voto.- Los representantes 
de los trabajadores serán propuestos en ternas elegidas mediante votación 
directa universal y secreta por los trabajadores de floto y de tierra sepa
radamente. El mandato de los Directores tendrá lo duración de dos años 
pudiendo ser renovado o excepción del relativo al representante del perso
nal de floto que no podrá ser designado sino después de dos años de termi
nado su representación.- Los Directores continuarán ejerciendo el cargo 
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hasta la incorporación de sus reemplazantes. Los representantes de los 
Ministerios indicados pueden ser reemplazados en cualquier momento si
guiéndose el procedimiento señalado para su designación. Los represen
tantes de los trabajadores seguirán cumpliendo las labores a que están o
bligados dentro de la Compañía, deb iendo asignarse al representante del 
personal de flota funciones en tierra, acordes con su especialidad duran 
te el tiempo que dure su mandato". Primera Disposición Transitoria. El 
Directorio de la Compañía Peruana de Vapores cumplirá, además de las 
funciones que le señale el Decreto-Ley 18227, las siguientes: a .-Proponer 
las modificaciones necesarias al Decreto Ley 18227 dentro del término de 
treinta días computado a partir de su instalación. y b. - Proponer los pro
yectos de Estatuto y Estructura Orgánica de la Compañía dentro del tér
mino de sesenta días computado a partir de su instalación. Segunda Dis
posición Transitoria . En cuanto se apruebe la nueva estructura de la Com
pañía Peruana de Vapores el Directorio estar:_á sujeto a las limitaciones si
guientes:- a .-No podrá efectuar nuevas contrataciones de personal, sal 
vo para el caso de cubrir vacantes que se produzcan y sólo si se trata de 
personal indispensable.- b .-No podrá variar el monto de las remunera 
ciones fijas del personal por ningún concepto;- y e .-No podrá trasla 
dar ni despedir al personal, salvo el caso de falta grave a que se refiere el 
Decreto Ley 18471 . Disposición Final. Déjase en suspenso las disposicio
nes legales que se opongan al presente Decreto Ley. - Dado en la Casa 
de Gobierno en Lima , a los veintidós días del mes de moyo de mil nove 
cientos setentitrés .- General de División EP . JUAN VELASCO AL VARA
DO, Presidente de lo República.- General de División EP . EDGARDO MER
CADO JARRIN , PTesidente del Consejo de Ministros y Ministro de Guerra, 
Teniente General FAP . ROLANDO GILARDI RODRIGUEZ , Ministro de Ae
ronáutico, Vice -Almirante A . P . LUIS E. VARGAS CABALLERO, Ministro 
de Marino, Teniente General FAP . PEDRO SALA OROSCO, Ministro de 
Trabajo. Encargado de lo Cartero de Salud , General de División EP. AL
FREDO CARPIO BECERRA, Ministro de Educación , General de División EP. 
ENRIQUE VALDEZ ANGULO, Ministro de Agricultura General de División 
EP. FRANCISCO MORALES BERMUDEZ CERRUTTI, Ministro de Economía 
y Finanzas, General de División EP. JORGE FERNANDEZ MALDONADO 
SOLAR! , Min istro de Energ ía y Minos, General de Brigada EP. JAVIER 
TANTALEAN VANINI, Ministro de Pesquer ía, Contralmirante A.P. RA
MON ARROSPIDE MEJ lA, Ministro de Viv ienda, Contra lmirante A. P . AL
BERTO J IMENEZ DE LUCIO, Ministro de Industr io y Comercio, General de 
Brigada EP . MIGUEL A . DE LA FLOR VALLE; Ministro de Relaciones Ex
teriores, General de Brigada EP. PEDRO RICHTER PRADA, Ministro del 
Interior.- General de Brigada EP. RAUL MENESES ARATA, Ministro 
de Transportes y Comunicodones. - POR TANTO :- Mondo se publique 
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y cumpla.- Lima, 22 mayo 19J3 .- General de División EP·. JUAN VE
LASCO AL VARADO.- General de Divis ión EP . EDGARDO MERCADO 
JARRIN .-Teniente General FAP. ROLANDO GILARDI RODRIGUEZ .
Vice-Almirante A.P. LUIS E. VARGAS CABALLERO.- General de Bri
güda EP. RAUL MENESES ARAT A. 



CRONICA GRAFICA 
DAMAS FUERON INCORPORADAS A LA SOCIEDAD 

DE FUNDADORES 

Un grupo de damas limeñas, ligadas familiarmente a personajes que tuvieron des
tacada participación en la defensa de la patria, fueron incorporadas como nuevos miem
bros de la Benemérita So~iedad de Fundadores de la Independencia, Vencedores del 
Dos de Mayo de 1866 y Defensores Calificados de la Patria. 

Las flamantes socias son: la señora Mary Vargas de Zapa ter, esposa del Jefe del 
Estad'.) Mayor General de la Marina y descendientP. del héroe naval Capitán de Corbeta 
Carlos Bondy, Hilda Venegas Vda. de Ellas, Hilda Corina Elías de Zevallos, Julia Elena 
Ellas de Ortiz, Kyra Ellas de Goicochea, familiares del recordado C. de N. J.J. Ellas 
y la señorita Cristina Ríos Valenzuela. 

En dicha ceremonia, que se realizó el 3 de marzo por la noche, fueron incorpora
dos, también como nuevos miembros, el General Alfredo Guzmán, el Coronel Mariano 
Ponce Medina, el Mayor Vicente Villegas y el doctor Héctor de Vivanco Chávez. 

A nombre de las damas, agradeció la señora Mary Vargas de Zapater, quién · mani
festó la complacencia del grupo por el honor de pertenecer a tan preclara institución. 
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EN EMOTIVA CEREMONIA INGRESARON ESTE ARO ASPIRANTES 

A CAI\ETE NAVAL 

La incorporación de los nuevos Aspirantes a Cadetes Navales en este año, alcan
zó contornos gratamente emotivos por la presencia, en dicho acto, de los descendientes 
de los Cadetes que hace un siglo también ingresaron a la Escuela Naval del Perú. 

Este acto, de relievantP. signific1ado en la tradición naval peruana, permitió simbó
licamente unir el pasado con el presente, reuniendo en esa Alma Mater a dos genera
ciones de peruanos, cuya vocación es la de servir a la patria a través de la Marina de 
Guerra del Perú . 

La. actuación fue presidida por el Contralmirante A. P. Enrique Fernández Dávila, 
Director de la Escuela Naval del Perú . 

Los Cadetes Navales que se incorporaron a la Escuela Naval en 1873 fueron los 
siguientes: Nicanor Leguía, Carlos Leguía, Feli?e del Campo, Arturo de la Haza, Fran
disco Urbieta, Juan Andraca, Guillermo Block, David Flores, Elías Coloma, Carlos Ba
randiarán, Justiniano Bonifaz, Carlos Tizón, Floro Flores y Bruno Bueno . 
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FINALIZARON CICLO DE INSTRUCCION 800 ALUMNOS DEL C.I.T.E.N. 

Con una lucida exhibición de ejercicios de defensa personal, gimnasia y desplaza
miento con armas ante el Comandante General de la Base Naval del Callao, Contral
mirante Luis López de Castilla Hidalgo, el pasado 30 de marzo se puso fin al Ciclo de 
Adoctrinamiento Militar para el personal que hacía un mes ingresó al Centro de Ins
trución Técnica y Entrenamiento Naval (CITEN) . 

Este grupo de 800 jóvenes, futuros técnicos de la Armada, luego de su primer mes, 
en el que se les impartió instrucción sobre reglamentos, preparación militar, fisica y de 
humanidades, inició desde el 2 de abril sus estudios espedficos de especialización en 
las 15 escuelas del CITEN. 
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ALUMNOS UNIVERSITARIOS CUMPLIERON SU PRIMER CICLO 

DE INSTRUCCION 

Luego de un mes de intensivo aprendizaje teórico-práctico, en las aulas de la Escue
la Naval del Perú y las Unidades de nuestra Escuadra, fueron despedidos los cien alum
nos universitarios, Aspirantes a Oficiales de Reserva Naval, en una solemne ceremonia 
que presidió el Contralmirante Enrique Fernández Dávila Noriega, Director de ese cen
tro de estudios navales . 

Este acto tuvo lugar el 2 de marzo en la ex:;:>lanada de la Escuela Naval del Perú, 
Y contó, además, con la asistencia de las autoridades de la DirecC'ión de Reservas Na
vales y Movilización de la Marina y de los Oficiales Instructores que tuvieron a su 
cargo la preparación de los ocasionales alumnos . 

El grupo de universitarios, durante su estancia bajo la tutela de la Armada Pe
ruana, recibió instrucción teórica sobre diversos aspectos de organización y reglamentos, 
y en el lado práctico realizaron viajes de instrucción por todo el litoral . 

Los mismos alumnos universitarios, que finalizaron su primer ciclo de adiestra
mientv. tendrán que seguir dos más en los años venideros, para obtener, finalmente, sus 
despachos de Alféreces de Fragata de Reserva Naval. 

, f l 
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UN CRUCERO A HOLANDA COMPRO LA MARINA DE GUERRA DEL PERU 

En cumplimiento de la política de renovacwn de unidades de la Escuadra, y den
tro de las exigencias mínimas para salvaguardar la Soberanía Marítima, la Marina de 
Guerra del Perú adquirió en el mes de marzo el Crucero "De Ruyter", del Reino de 
Holanda . 

Esta nave, que está pronta a llegar para incorporarse oficialmente a la Escaadra 
Nacional, será el nuevo Buque Insignia y llevará el Nombre del B.A.P. "Almirante 
Grau". 

La nave que en estos momentos es el Buque Insignia, se denominó B.A.P. "Capi
tán Quiñones", en honor al heroico piloto peruano que pereció heróicamente en la 
campaña contra el Ecuador. 

La nueva unidad tiene un desplazamiento de 9,529 toneladas en tiempo de paz y 
11,850 en tiempo de guerra, 188.7 metros de eslora, 8 cañones de tiro naval de 152 mm. 
en torres gemelas y 8 de 40 mm. 

Además cuenta con 8 cañones de 57 mm. en torres gemelas y 8 de 40 mm. Tiene, 
entre calderas y turbinas, 4 Werkspoor-Yarrow y 2 de Schlede-Parsoms de 85 mil S.H.P. 
respectivamente, así como dos ejes. Su velocidad es de 32 nudos. 
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ACCION CIVICA EN LA AMAZONIA 

Los habitantes de veinticinco caseríos y poblados amazomcos, ubicados en las már
genes de los ríos Amazonas, Yavari y Yavarf-Mirim; recibieron asistencia médico-social 
del p~;rsonal espeCializado de la Armada Peruana y otros ministerios, que viajó a bordo 
del Buque Dispensario B.A.P . "Napo", cumpliendo con el programa sobre Acción Cí
vica en la Amazonia . 

En el recorrido del B .A.P . "Rlo Napo" se realizaron consultas y atenciones odon
tológicas y médicas, ee vacunó a la población y se le entregó gratuitamente medicinas. 

Los poblados y caseríos en referencia fueron los siguientes: Islandia, Petrópolis, 
Santa Rosa, Amelia, San Antonio, San Fernando, Pobre Alegre, Santa Teresa, Moya 
Hueyo San Juan de Cerra , Buena Esperanza, Macao, Vista Alegre, San Luis, San Vi
cente, Naranjal. San Posé dP. Shiringal, San José de Parinari, San José de Dos de Mayo, 
Nueva O linda, Santa Fé, Angamos, Carolina, Colonia Barracón y Buen Jardín. 
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ENTREGARON AL MINISTRO DE MARINA LIBRO BIOGRAFICO 
DE MIGUEL GRAU 
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"Con obras como ésta se hace un gran bien al Perú, porque una de las formas co
mo se trata de desqaiciar a un país, es tratando de hacer olvidar a sus héroes", dijo 
el Ministro de Marina y Comandante General de la Marina, Vice-Almirante Luis E. 
Vargas Caballero, al recibir un ejempiar de la 5ta. edición del libro biográfico "El Al
mirante Miguel Grau", de manos de su autor, el Dr . Gerardo Arosemena Garland. 

JEFE DE LA ARMADA REELEGIDO EN IMPORTANTE FUNCION 

El Sub-Director de la Dirección de Hidrografía de la Marina, Capitán 
de Fragata Jorge Del Aguila Sánchez, fue reelegido por segundo año con
secutivo, Vice-Presidente de la Primera Reunión del "Grupo de Trabajo 
sobre Enseñanza, Entrenamiento y Asistencia Mutua en Ciencias Marinas" 
de la Comis ión Oceanográfica lntergubernamental realizada recientemen
te en la sede de la UNESCO, en París. 

La Comisión Oceanográfica lntergubernamental, representa a los ocea
nógrafos científicos de los estados miembros, y se encarga de coordinar el 
programa de exploración e investigación propugnado por la AsCJmblea Ge
neral de la Naciones Un idas . 



TEMA Y BASES PARA EL CERToAMEN H,ISTORICO 1973 CONVOCADO 

POR EL INSTITUTO "LIBERTADOR RAMON CASTILLA" 

(FUNDACION HERTELLO) 

TEMA: Semblanxa de Castilla, destacando su acción económico, 
política, social, administrativa y militar. 

BASES: El trabajo tendrá uno extensión. máximo de ocho (8) pogmos, 
tamaño corto, espacio dos, y será firmado con seudónimo, figurando el nom
bre en sobre separado. El trabajo con este sobre se remitirá al Instituto 
''LRC" (Poseo Co:ón 150) hasta el 2 de Agosto próximo. 

El mejor trabajo será premiado con Diploma de Honor y Cinco Mjl 
Soles. 

Los premios serán entregados en la actuación oficial del 31 de Agos
to, aniversario del nacimiento de Castilla. 
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Sicología Militar 
Por el Teniente Segundo A.P . 

JUAN RIVERA PEREZ 

INTRODUCCION .- El avance de lo ciencia en el campo de lo gue
rra se ha traducido en un progresivo perfeccionamiento de los tácticos, 
armamentos y materiales, y a la sazón uno adecuación racional del hom
bre en sus toreos . 

Lo realidad militar compleja y múltiple no puede desechar en este 
sentido el gran aparte que brinda la sicolog ía m i litar . 

CAMPOS DE ACCION .-Muy amplio y prometedor es el desa rrollo 
de esta disciplina ya que cualquiera que sea el sistema de constitución de 
los Fuerzas Armadas en rigor en una nación, la primero preocupación del 
Alto Comando consiste en conocer el Status moral , mentol y caroctereoló
gico de los individuos componentes y su adaptación militar lo más racio
nal posible. 

Los principales campas son: 

Mantenimiento de la moral 

11 Guerra sicológica 

111 Orientac ión paro lo selección de las especialidades 

IV Normas para los cal ificaciones del persona l 

V Clasificación del personal . 
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MANTENIMIENTO DE LA MORAL 

1 . - NOCION DE MORAL. - En merced al desarrollo de las técnicas sico
sociológicas se ha llegado a encarar el p roblema en sus dos compo

nentes rea les: 

a) La moral individual 

b) La moral de grupo 

a) La moral int'.ividu~l .- Está relacionada con cierta condi
ción de bienestar físico y emociona l que permite al indivi
duo vivi r con esperanza y trabajar eficazmente, al mismo 
tiempo que comparte las finalidades fundamentales de los 
grupos de que forma parte, deseoso de realizar sus tareas 
con energía, entusiasmo y control de sí mismo, aquél es sos
tenido por la convicción de que pese a los obstáculos y con 
flictos sus aspi raciones ind ividuales y sociales merecen ser 
satisfechas, esta definición plantea el problema en función 
de las predisposiciones de cada persona. 

b) La Moral de Grupo .- Se relaciona con la participación con
ciente en finalidades colect ivas. Esta comunidad de aspira
ciones p recisas, c laras, consideradas importantes y que coin
ciden con las aspiraciones individuales, implica confianza 
en el éxito en lo adecuado de los medios empleados, en los 
jefes, en los asociados y final mente en sí mismo; entonces 
las acciones de grupo se funden en un todo coherente en el 
que especia lmente los sent imientos de agresión y de hostili
dad se dirigen contra las fuerzas hostiles al g rupo o en una 
acción armada, al enemigo. 

Planteada de esta manera, la cuestión de la moral colecti
va no se reduce a una simple suma de aspiraciones indivi
duales, implica además el examen de ciertas influencias ex
teriores y de ciertas reacciones inter iores del grupo. -

En resumen el problema de la moral militar consiste en exa
minar los medios capaces de acrecentar la adhesión de cada 
individuo a las finalidades colectivas y mejorar el rendimien
to del grupo teniendo en cuenta las interacciones individuo
grupo en un marco circunstancial determinado. 
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2 .-TECNICAS DE DETERMINACION Y MEDIDAS 

o) Cuestionarios de escalos y puntuación 

b) Métodos sociométricos 

e) Métodos auxiliares. 

3 .-FACTORES DE DETERIORO DE LA MORAL 

o) Frustraciones. 

b) Restricciones.- Los diferentes restricciones que impone lo vida 
militar (falto de comodidad físico, abstinencia sexua l, separa
c ión fami liar, pérdida de ganancias). 

e) Co nvenciones y Reglamentaciones militares.- A menudo pare
cen ser ridículos e inútiles, restringen la libertad individual, po
recen artificiales, constituyen uno coacción capaz de originar lo 
hosti 1 idod . 

d) La· obligación de dar muerte y o menudo comprobarlo con sus 
propios ojos provoco en lo mayor porte de los combati entes un 
sentimiento de culpabilidad perjudicial poro lo moral en algunos 

· cosos puede conducir o lo objeción sistemático por rozones de 
conciencio. 

Concepto de Frustración .- Lo carencia de lo necesario provoco 
en el sujeto un desequilibrio molesto, uno tensión que se descar
go en lo búsqueda de un incentivo de satisfa cción; cuando los 
impulsos que conducen o lo satisfacción de estos necesidades son 
interferidos, interceptados o ma logrados, por barreros y obstácu
los se produce lo frustración , esto es, se produce un estado emo
cional de tono desagradable, muy complejo en el que pueden en
trelazarse sentimientos y emociones que van desde lo co nfusión, 
lo inquietud, lo desazón, un enojo declarado hasta uno desorga
nización del comportamiento y respuesto agresivo. Toles estados 
de frust ración son originados en general por tres tipos de factores: 

-Obstáculos 

- Deficiencias 

-Conflictos. 

1) Obstáculos.- Son de índole muy dispar, pueden se r físi
cos; po r ejemplo carencia de herramientas y medios poro po
der trabajar o satisfacción, de t ipo mo ral o de tipo social . 
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2) Deficiencias.- Es la carencia de algo que al individuo le es 
supuestamente debido o sea carecer de algo que todos los 
demás tienen y que uno debería o cree que debería tener 
también. 

3) Conflictos.- Surgen por la pluralidad de motivos incompa
tibles o por motivos que se interfieren mutuamente e impi
den la gratificación de sus necesidades, por ejemplo, un in
dividuo que haya puesto toda su voluntad y energía en la 
realización de un trabajo esperando ser felicitado y el Jefe 
en lugar de hacerlo sólo se fija en pequeñeces negativas y 
le l lama despóticamente la atención en presencia de subor
dinados. 

Estos tres factores causan como respuesta la agresión; ésta no 
tiene por qué ser física puede ser verbal o imaginaria, ni tam
poco contra la misma causa de la frustración, especialmente cuan
do la causa es tan poderosa que no podemos ir contra ella es que 
inconscientemente se desplaza a otros objetos o personas cau
sando g raves perjuicios en el medio en que se desarrolla. 

Por ora pa rte si la agresión se revierte sobre si mismo nace el 
resentimiento, que es la absoluta decepción contra sí mismo ori
ginándose los complejos de inferioridad, depresión, apatía y de
seos de no colaborar. 

4 .-FACTORES DE MEJORAMIENTO DE LA MORAL 

a) Las restricciones y reglamentaciones militares parecen inútiles, 
autoritarias y coactivas y causan una serie de frustraciones; pero 
hay que tener en cuenta que esto conduce a una resistencia sico
lógica que servirá para el desempeño eficiente del hombre en un 
conflicto armado, dado que en la guerra el individuo estará suje
to a restricciones, temores, presiones, angustias, tensiones tan 
grandes, que si no han estado debidamente preparados sicológi
camente paro ello van a conc luir en un total fracaso. 

Es responsabilidad de los Jefes el inculcar a su personal que la 
estricta disciplina a la que son sometidos es un medio de entre
namiento para soportar situaciones más difíciles y que los senti 
mientos de agresividad deben ser volcados al enemigo en lugar 
de contra la misma institución. 

b) Hasta el límite que la seguridad militar lo permite los Jefes de
berán informar a s:..~ personal de las acciones que se realicen y 
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sus progresos, es decir en lo posible codo hombre debe saber por 
donde va y como va . 

e) Se debe evitar en lo posible y mucho menos en formo déspoto se 
le llame lo atención o un Jefe o clase en presencio de subo rdino 
dos. 

d) Los felicitaciones en presencio del grupo, o lo vez que levanto 
lo moral del felicitado creo inconscientemente en los demás el 
deseo de estor en eso situación, por lo cual se debe dosificar idó
neomente uno político de felicitaciones. 

e) Como incentivo se debe crear lo competencia leal interno profe
sional entre los Unidades, poniendo o lo visto de todos los resul
tados estadísticos de ésto, ofreciendo estímulos o los vencedores . 

f) Se debe lleva r uno adecuado político de bienestar. 

g) El complejo de culpabilidad originado por lo obligación de mo
tor será objeto de expl icociones y conversaciones, y el Jefe debe
rá esforzarse codo vez que seo posible en disimular los efectos 
destructores de los acciones bélicos. 

S.-ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERARSE 

l) Características del Jefe. - Sin poder entrar o considerar deta
lladamente los cualidades requeridos po ro un Oficial ni indicar 
lo importancia relativo, que en los diferentes estratos militares 
consideran se debe atribuir o ello; lo experiencia y los observa
ciones parecen estor de acuerdo poro circunscribir su inventario 
o los siguientes característicos: 

o) Condiciones Militares efe Base .- Estos consideraciones son 
propios de todo militar y con mayor rozón del Sub-Oficial, 
pueden agruparse en cinco categorías principales: 

1°-Copocidod Energético o " Tonus Vital", esto caracterís-
tico puede ser reforzado por un alto grado de motiva 
ción (interés, vocación). 

29-Estodo Físico y Fisiológico 

39-Estodo mentol que exige un buen grado de inteligencia 
genera l (rapidez y adaptabilidad, poro nuevos circuns
tancias) . 

4°-Estodo coroctereológico (equilibrio emocional ). 
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59-Estado disciplinario que implica la adhesión voluntario 
de los reglamentos y observación de las p recauciones de 
seguri dad. 

b ) Condiciones específicas: del Jefe: 

1 9-Competencia general que se divide en competencia mi 
litar (Reglamento), técnica (Especialidad), administrati
va, (Organización) y pedagógica (Formación y Entrena
miento), esta cualidad es la más importante que debe 
tener un Jefe. 

29-Rapidez de juicio y espíritu de decisión.- La rap idez 
del juicio es función directo del nivel menta l y de la 
competencia general, a su vez rige en parte a la rapi
dez de decisi?n q.ue implica además firmeza y resolu
ción. 

3°-Confianza en sí mismo .- Reserva.- La confianza en 
sí mismo es función de las diferentes competencias re
queridas y del equilibrio del carácter, es uno de los fac
tores esenciales del prestigio. 

C ierto reserva que evita las familiaridades excesivas y 
y la exagerada . exhibición de conocimientos contribuye 
poderosamente a inspirar confianza. 

4°-Tolerancia y flexibilidad, Adaptabilidad.- La flexible 
adaptabilidad del Oficial o Sub-Oficial a las circunstan
cias propias de la vida militar contribuye a acrecentar 
su autoridad y prestigio (condiciones especiales de exis
tencia col ectivo , allanamiento de barreros sociales, tole
rancia racial y religiosa, abolición de la ostentación in
telectual) . 

59-Valor Físico y moral y control del miedo.- El valor y 
el miedo no se excluyen, por el contrario el temor es 
un criterio de normalidad . De manera que el problema 
del valor se reduce al control del temor que a su vez es 
función de las disposiciones constitucionales y de la 
eficacia de los fac to res de moral . 

e) Condiciones electivas del Jde.- Aunque todo Oficial ten
dría que poseer ese con¡unto de condiciones en diverso gro-
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do que debe ser determinado por el comando en función de 
las diferentes utilizaciones funcionales de los cuadros, al 
Oficial de "élite" se le exigen otras características. Estas 
pertenecen más especialmente al "factor humano": 

1 9_¡ ntel igencia social.- Esta forma de inteligencia no im
plica tan sólo la inclinación a interesarse por los pro
blemas humanos planteados por la realidad militar co
tidiana, sino también el mantenimiento del justo equi
librio ent re el distanciamiento afectado o la ridícu la 
austeridad y la familiaridad de mola ley. 

29-Leal tad .- Lo lea ltad del Oficial con respecto a la f i
nalidad buseada, a las tareas a realizar y a los regla
mentos que deben ser observados, origina una corrien
te de confianza recíproca entre Jefe y subordinado. 

39-Cortesía, buen humor, serenidad.- La conformidad a 
estas normas, cualesquiera puedan ser las ci rcunstan
cias, exige del Oficial una personalidad estable y espe
cialmente bien ajustada; 

49-lmparcialidad y objetividad.- Estas cualidades desem
peñan un papel importante en el mantenimiento de la 
disciplina y de la moral; 

59-Reconocimiento de los error~s.- Aunque el dogma de 
la in falibi l idad del Jefe ha ced ido bastante terreno hay 
pocos Oficiales poseedores de la penetración intelec
tual y la rectitud de juicio necesarias para descubri r el 
fundamento real de sus event uales errores. Y menos 
aún para .reconocerlos ante sus iguales o subordinados. 
Sin embargo la experiencia ha demostrado que la au
tocrítica y la crítica, lejos de dañar el prestigio, acre
cientan a menudo el potencial de confianza recíproca 
entre los diferentes escalones jerárquicos. 

d) Condiciones especiales pnra el Alto Comando.- Finalmen
te a ciertos escalones jerárquicos elevados y a ciertos pues
tos de gran importancia funcional (estado mayor) les co
rresponden exigencias complementarias. Los conocimientos 
militares y técnicos, las enseñanzas de lo historia y la expe
riencia acumulada no bastan para diferenc iar a· un Oficial 
de Estado Mayor de un Oficial normal. El alto Comando exi
ge características mentales especiales: 
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19-0riginalidad e iniciativa mentales.- La originalidad 
mental del Oficial de Estado Mayor consiste en prever 
las variaciones y las posibles adaptac iones de las armas 
y tácticas en nuevas situaciones particulares, y la in i
ciativa mental en percibir el momento más oportuno 
para pasar a la ejecución. 

29-lmaginación táctica.- La imaginación táctica es la 
característica mental que consiste en prever las dife
rent es posibilidades derivadas de determinada situación 
compleja . Implica la v isión simultánea de las diferen
tes var iables y del juego de sus interferencias. Requie
re finalmente la coordinación sintética de su conjunto 
y su proyección en el tiempo. 

39- lnte ligencia totalitaria.- Esta forma de inteligencia se 
diferencia, tanto de la inteligencia general como de la 
imaginación táctica. Designa la capacidad de abarcar 
" totalmente" una si tuación compleja determinada y de
sentrañar sus elementos más importantes. 

49-lnteligencia organizadora.- La organ ización de las o
peraciones armadas (desarrollo estratégico, coo rd inación 
entre las armas, etc. ), así como la de los servicios de 
retaguardia (aprovisionamientos, transportes, etc.), exi 
gen espír itu ingeniosos y metódicos. 

59-Sentido de las rea lidades nacionales.- Un Jefe M ilitar 
de un estado democrático no puede considerar al ejérci 
to como una entidad separada del conjunto nacional. 
De manera que sus planes y decisiones se ve rán influí
das por la considerac ión de las aspiraciones y las opi
niones públicas, ya sea que las tenga en cuenta íntegro
mente o que considere útil influir sobre ellas. Bien in
fo rmado, prevé las críticas, y las diferencias de opin ión 
y establece un equil ibr io ent re las necesidades estraté
gicas y el consenso colectivo . 

2) Personalidades nocivas en un"O Institución Militar. - No que
riendo entrar en aspectos clínicos acerca de la determinación y 
características de las diferentes personalidades a"normales consi
deraremos so lamente 3 tipos: 

o) Persona l idad A quicente o complaciente .- Tipo de perso
nalidad que se caracter izo por lo gran susceptibil idad a l in-
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flujo de lo presión del grupo, individuos que pertenecen o 
lo denominación vulgar "Vicente donde va la gente" o "se 
pegan a lo tiro", son éstos ampliamente influenciables y cu
yo principal cometido es su comodidad y bienestar, son total
mente negativos en uno comunidad pues no aportan ni pro
ducen nada, vegetan en ella; son incapaces de efectuar algo 
por propia iniciativa, eluden todo tipo de problemas, sin 
ideal alguno para desarrollar. En una institución militar son 
altamente peligrosos ¡::arque además de los factores expues
tos, son personalidades propicias paro el "lavado de cere
bro", la infidencia, en muchos cosos la traición y altamente 
influencio les en uno operación sicológica del enemigo. 

b) Personalidad Autoritnria.-

Tanto o más daño que los indisciplinados o complacientes, 
causan en uno institución los incluidos en esto persona l idad 
cuyos característicos principales son el despotismo, lo coac
ción y abuso de autoridad que provocan uno serie de con
flictos muchos veces de deplorables y considerables conse
cuencias, muy especialmente en uno situación real de com
bate; en estos individuas se aprecian los siguientes razgos: 

1) Etnocentrismo .- Hostilidad contra grupos raciales 
considerados por ellos inferiores. 

2) Convencionalitmo .- Adhesión exageradamente rígido 
e inflexible de los reglamentaciones vigentes. 

3) Sumisión .- Actitud de obediencia indiscriminado o 
los autoridades del propio grupo. 

4) Agresión.- Troto déspota y duro o los inferiores y los 
que contravienen los valores convencionales. 

5) Poder y dureza .- Preocupación excesivo por proble
mas de dominación y sumición. 

6) Anti-intracepción.- Carencia absoluto de outocrítico, 
rechazo a lo imaginativo o lírico. 

7) Superr.tición.- Creencia místico de lo voz del destino 
cuyos designios se pretende seguir rígidamente; pre-dis
posición a creer que el mundo está gobernado por fuer
zas ocultos y poderosos. 
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8) Proyectivic!ad .- Fredispos ición o proyector o otros gru
pos socia les los impulsos agresivos interiores. 

9) Destructividad o cinismo.- Hostilidad generalizado 
contra lo humanidad o lo que considero vil y por con
siguiente merecedora de que se trate sin consideración . 

1 0) Sexo.- Preocupación excesivo por afirmar su virilidad 
en lo relación con el sexo opuesto, reacciones violen
tos contra todo desviación sexual. 

e) El Es¡úritu Destructivo.-

Hál lense estos individuos incluidos bajo el feudo de los ins
tintos de muerte (tón icos o tonóti cos) que prevalecen con
side rablemente sobre los instintos vita les o eróticos. 

El dominio de los inst intos de muerte €n comP.osición con 
un arra igado yoismo, proyecto los consecuencias hacia afue
ra , hacia los demás; todo su capacidad amatorio está con
centrado eri sí mi smos, aman lo muerte pero lo muerte de 
los demás, t ienen que destruir po ro no auto-destruirse. 

Sicológicomente hemos de conceb ir o toles individuos como 
los representantes humanos de los polillas, carentes total 
mente de outocrítico, son prodigiosos en lo crítico de los de
más, su misión único es destruir, nunca se interesan en lo 
toreo de reemplazar ventaj osamente aquéllo que demolieron 
y se lanzan acto segu ido o demoler nuevos obras, nuevos or
ganizaciones o va lo res. 

Puede ocurrir que los circunstanc ias les obligan o sustituir 
en sus puestos o aquél los o quienes de rr iba ron y entonces 
presos de su propio trompo trota n en segu ido de justificar 
sus fracasos desviando su atención hacia nuevos víct imas de 
su agresividad. Luchando entre el deseo de lo afirmación y 
el miedo o los consecuencias de un acto agresivo uno consi
de rable porte de los miembros de toles g rupos se sienten ín
timamente satisfechos en su anonimato codo vez que ven 
" rodar uno cabezo" o veni rse al suelo un prest ig io, pues es
to los consuela de no haber podido estor en lo posición de 
privilegio que ahora ven derrumbarse. 

Toles individuos son sumamente peligrosos en el seno de 
cualquier instiTución cuanto más coi ncide su inteligencia y 
un singular mimetismo capaz de ca muflar perfectamente 
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sus aviesas intenciones y usando su capacidad sofística y dia
léctica consiguen convencer con eficiencia a multitud de in
cautos y al conglomerado de resentidos que existe siempre 
en cualquier grupo social. 

Estos sicópatas medran y se agigantan en sociedades de esca
so cohesión, pero son tratados como tales en grupos humo
nos que han alcanzado ya una madurez y estabilidad. 

3) Bienestar.-

Tal vez aunque hoyo muchas apreciaciones pers:onales y conje
turas acerca de este temo, ante todo debe entenderse que el bie
nestar es una de las bases principales para el mantenimiento de 
la moral de cualquier institución por lo mismo que nos obligo o 
establecer un concepto claro y preciso y un campo de acción o 
tratarse. 

El Bienestar no se reduce único y exclusivamente al campo ma
terial como por ejemplo: actividades deportivas sociales, juegos 
de sa:ón, obtención de beneficios y prerrogativas, además de los 
mencionados aspectos la promoción de Bienestar exige principai-

. mente lo obtención de la salud , cultura y progreso en base o dos 
pilares fundamentales; higiene y educación; un individuo enclen
que o enfermo carece de eficiencia, un ignorante carece de co
nocimientos y un fr:Jstrodo o fracasado de buenos deseos los tres, 
por motivos diversos, son análogamente nocivos paro un grupo so
cial. 

Si nos ponemos o analizar la vulgar y generalizada definición, de 
Bienestar: "comodidad, conveniencia y satisfacción, vida holgada 
o abastecido de cuanto conduce a pasarlo bien y con tranquilidad"; 
vemos cuan estático es esto definición y si lo comparamos con 
productividad y prog reso la cual indica que el bienestar no sólo 
se da y se recibe sino que es una comunidad latente entre e l que 
la otorga y el usuario que se refleja en el despeg:Je progresivo de 
la instituc1ón al auge y la prosperidad. 

4) El Arquetipo.-

Antes de entrar al detalle de este tópico debemos indicar que 
en el inconsciente humano existen dos facetas bastante diferen
ciadas: El inconciente personal o sub-conciente y el inconciente 
'sobre personal o colectivo. El segundo de los nombrados es el que 
nos va a darnos el material necesario para el tema a tratarse. 
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En el inconsciente colectivo aparecen grabados las grandes imá
genes primordiales de carácter universal humano, esta s imágenes 
primord iales o arquetipos son los pensamientos más antiguos ge
nerales y profundos de lo humanidad poseen algo así como un8 
vida propio e independiente son posibilidades de humano repre
sentación heredados en lo estructura· del cere~ro y que yacen en 
el fondo del inconsciente colectivo. 

Se les ha designado con el nombre de energías primitivas; de allí 
nacen los dioses, semid ioses, paladines y sus contrarios represen
tantes de lo eterno polaridad de i bien y del mol. 

Los más altos y mejores pensamientos así como también los peo
res vergüenzas y destrucciones de la humanidad se fo rman en ba
se o estos imágenes primordiales. 

Lo ideo del paladín del hombre ideal, del héroe es uno función 
sicológico absolutamente necesario de natura leza irracional, esa 
ideo está grabada en los cerebros humanos desde tiempos inme
moriales por eso está oculto en lo inconsciente de codo uno y só
lo necesito ciertos condiciones poro manifestarse. 

En los arca·nos de la historio universal humano, notamos la pre
sencio del arquetipo, mitológicamente condicionado, así observa
mos que en diferentes portes del mundo existen símbolos simila
res que expresan la inconsciente necesidad del hombre por lo 
divino, lo todopoderoso; esto idea fija va a través de la historia 
adquiriendo diversos matices; el hombre en lo recóndito de su in
consciente reclama a un ser superior, pero éste además de Dios, 
lo encarno med iante representaciones humanos, cua·ndo hay un 
ser prominente que destoca sobresalientemente en la sociedad; de 
aquí nace el "santo", personaje místico de óptimos cualidades 
morales y excelsas virtudes al cual grandes masas humanas le 
dedican todo su fervor. 

Otra representación arquetipo es el "héroe" preclaro figura o la 
cual se les atribuyen grandiosos hechos, acciones, hazañas y has
ta el sacrificio de su vida en aras de los demás. 

También la representación del arquetipo se encarna en un ser vi
vo en activa presencia cuyas características lo tornan como "Lí
der", e l hombre que incondicionalmente impulsa y arrastra a· 
grandes masas humanas, las cuales le tienen fe ciega, sumo res
peto y admiración, estos líderes pueden representar a cualquier 
·figuro de la polaridad "bien y el mol"; la historia nos muestra 
innumerables ejemplos al respecto. 
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Estas representaciones tienen mayor mfl:..~encia, cuanto mas rea
les, nobles y estables hayan sido sus acciones, inc luso su vida co
tidiana; entonces se forma un halo luminoso alrededor de ellas, 
y actúan como elementos impulsores, ejemplarizontes unificado
res, crean el amor y el orgullo por la institución de cuyo seno na
cieron. Toda agrupación humana brilla y se destaca cuanto más 
auténticas y nobles sean sus representaciones arguetípicas, éstas 
además deben estar acordes con la id iosjncracia, raza, costum
bres y deben estar plenamente identificadas con los más altos 
valores de la sociedad que los exalta. 

La actual tendencia de la sociedad moderna es lo desintegración 
de los auténticos arquetipos y sus falsificaciones con seudos re
presentaciones basadas en intereses personales, políticos y eco
nómicos, promocionando con uno indiscriminada propaganda a 
individuos de la esfera político, económico, artístico, con el fin 
primordial de atraer o sus filos o lo multitud de incapaces, igno
rantes, y resentidos que existen en toda agrupación humano. Por 
esta rozón es de vital importancia lo exaltación y promoción idó
nea y adecuado hasta los niveles más bajos de nuestros héroes 
instituciona les y nacionales . 

.Nuestra gloriosa Marina de Guerra debe preciarse y enorgulle
cerse de uno fig..Jro ton prominente como la del Almirante Mi
guel Grou, cuyos acciones no~les, reales, y auténticos son ejem
plorizontes y representantes de uno glorioso tradición marina od
mi roda en el mundo entero. 

5) Motivación y Propaganda . -

Lo difusión de lo propagando no es sólo facultad de estableci
mientos comercia les o industriales, también es usado o nivel mi
litar, por ejemplo: en los buques de nuestro Marina existen los 
precauciones de seguridad representados por significativos dibu
jos y caricaturas llamando la atención en uno u otro aspecto al 
usuario de determinado aparato, también en el Ejérc ito Peruano 
usan slogons en las cuadros, pasadizos y otros instalaciones, con 
motivaciones de orden técnico, mo ral y militar. 

Esto obedece a la aplicación de lo s1co!ogía en la propagando, ba
sada en lo explotación del pensamiento mágico-asociativo, en lo 
exaltación de los valores esenciales humanos (Dios, amor, vala r y 
patria) , en los principales instintos <conservación propia, sexo 
muerte, etc.), esta conjunción debidamente orientada y elabora
da hace que el consumidor adqu iera y asimile el producto. 
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De igual forma que lo anteriormente mencionado se debe pro
gramar una idóneo y adecuada producción de slogans, colocados 
en lugares de constante acceso y tránsito del personal como, so
llados, casinos, com_edores, oficinas, etc., un proceso de concien
t izoc ión e insentivoción que contribuirá o lo elevación del stan
dard de la moral . 

LA SICOLOGIA EN UNA ORGANIZACION: 

Uno de los factores esenciales en el mantenimiento de lo moral , 
es lo correcta y racional organización de los unidades componen
tes de una insti tución; es bien sab ido y lo experiencia nos de
muestro, que dados las condiciones especiales de lo vida militar, 
la eficiencia y lo producción humana decrecen profundamente 
cuando lo organización no es adecuada, ésto en muchos casos 
"está reglamentado y basada en aspectos meramente administra
tivos y generales, descuidando grandemente el factor humano en 
lo que respecto o actuaciones y relaciones entre los miembros o 
grupos de uno instit ución motriz. 

Las Ciencias Administrativos son prodigiosos en textos, planes . 
principios, múltiples detalles, para el logro exitoso de una efec
tiva organización de uno institución; en el presente tema tan 
sólo se va o exponer cinco etapas básicos, sencillas y fundamen
tales deducidas de los principales necesidades y motivaciones hu
man~~, que son aplicables a unidades o departamentos que se 
ent relazan bajo lo potestad de un mismo comando. 

1) Fundación y !Dtisfacción en los fi Etesidades vitales .- La fun
dación es lo creación y el inicio de lo entidad como un todo in
dependiente y homogéneo con un d€rrotero a seguirse y uno me
ta o conseguirse o corto o largo plazo, aparejada o lo fundación 
se plantean lógicamente las primeros necesidades de auto-exis
ter.clo estas necesida des pri marios de~en ser cubiertas a sa t isfac
ción, pero ante todo hay que diferenciarlos de las secundarias que 
sen las que normorán su desarrollo; en un medio sub-desa rrolla 
do como el nuestro estas necesidades no p...1eden ser cubiertas to
talmente, el problema consiste en su prevención, en no agobiarse 
ni amilanarse por la carencia y precariedad de los medios, más 
que eso debe aprovechar al máximo lo que se tiene y sobre todo 
hacer un planeamiento exhaustivo de preparación, paro estor com
pletamente listos y adecuados, cuando estas necesidades sean cu
biertos. 
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2) Auta-afirmación y Seguridad .- Uno vez cubiertos los necesida
des primarios, planeados y adecuados los secundarios, comienzo 
lo organización interno propiamente d icho, consiste en lo cabal 
identificación de todos y codo uno de los miembros pertenecien
tes al grupo, se inicia lo determinación de los objetivos definidos, 
decisivos y obtenibles a lograrse en lo ruta trazado hacia lo meto 
o conseguirse, la creación de los reglamentac iones, disposiciones 
y obl igaciones que atañen, enlazan y comprometen a todos sus 
componentes que les permiten vivir en un medio ordenado donde 
tedas los acontecimientos son totalmente controlables y en cierta 
medidos pronostico bies . 

lr>mediotamente a esto deviene lo o:..Jto-defenso y lo seguridad 
que se obtiene con unión de los componentes en lo consecución 
de los planes trozados que le permiten uno tota l afirmación y a 
puntalamiento contra todo pres ión externo que hará que e l gru
po resista cualquier arremetida con coraje y decisión, y resuelvo 
con claridad y habilidad ejecutivo todos las situaciones difíciles 
que se presentan a lo largo de su trayecto ria . 

3) Relaciones afectivas con otros grupos ~imilares.- Lo exitoso or-
. ganizoción a nivel unidad o departamento no puede constituir de 

ning:.mo manero sus máximos aspiraciones, l!egor a este punto 
significo haber log rado plena madurez y estabilidad; pero hoy 
que tener en cuento de que no tro~ojamos solos, también depen
demos ve rtical y horizontalmente de otros organismos y sin des
medro de los relaciones y obligaciones que estos estratos milito
res establecen, en esto etapa se debe buscar los medios necesarios 
para acrecentar lo cohesión con los demás agrupaciones y unido
des, se dice afectivamente por qué se estrechan los vínculos y se 
efectúo lo ayuda mutuo, n_ociendo el bien, llevado espí ritu de 
cuerpo, lo colaboración; los grupos sin perder sus propias carac
terísticos y auto-afirmación se enlazan y ayudan incondicional 
mente sin barreras, odios y ceios profesionales, se aceptan se re
no y racionalmente los críticos constructivos, flo reciendo en uno 
lo mejo r del otro en un marco de confraternidad, caballerosidad 
y ética profesional . 

En esto etapa se logro lo completo identificación o nivel insti 
tución en lo cual todos y cado uno de sus com¡::onentes sienten 
un idos lo importancia de su actuación individual y colectivo con
secuencio que está p l€namente de a cuerdo con los postulados de 
lo moral militar. 
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4) Producción de Conjunto.- Es un corolario o consecuencia de 
lo bueno realización de los etapas anteriores, pero ante todo de
be entenderse que en estos existe también lo que ocurre o estos 
alturas es de gran incremento cualitativo y cuantitativo que de
viene de un proceso hecho a conciencio y debidamente ordenado, 
esto etapa es lo primavera de lo evolución, lo institución comien
zo o dar los frutos deseados y alcanzar los metas trozados por 
el comando o esco~ón superior. 

5) Auto-realirllción.- Es un estado donde se están logrando las 
metas trozados en un morco circunstancial cimentado en lo con
ciencio y dedicación profesional de todos y codo uno de sus miem
bros, surge lógicamente lo competencia leal profesional y o lo 
sazón algún grupo o alguien destoco nítidamente por méritos pro
pios; pero este auge debe ser lealmente reconocido y aceptado 
por los demás y más aún debe crear el incentivo necesario paro 
ser superado con los mismos medios, ésto es lo etapa cumbre de 
lo institución, donde debe destacar el hombre o el grupo con 
mayores atributos, pero debe hacerlo precisamente cuando lo ins
titución se encuentro perfectamente estable, definida· y logrado 
en cualquier otro fose lo auto-realización es egoismo no aporto 
y produce por los demás creo los incomprensiones, envidias, celos 
profesionales y multitud de conflictos institucionales. 

Los etapas anteriores mencionados no son rígidos, inflexibles ni ab
solutos, pueden haber otros intermedios, están condicionados a los circuns
tancias y disposiciones constitucionodos o característicos de coda institu
ción; pero su secuencio si es fundamental, determinante, su incumplimien
to trae consigo el fenecimiento o lo molo formación de lo institución. 

El Comando y los escalones S(Jperiores son los responsables de lo su
pervisión, el dictado de los disposiciones pertinentes y el aporte de los me
dios necesarios; deben regular y determinar en el momento opo rtuno paro 
e l poso o los otros etapas subsiguientes; aunque en un medio ideal el cam
bio seo progresivo y automático. 
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En un artículo anterior hicimos 
un breve relato de aquellos campos en 
los cuales debemos incursionar paro 
crear uno Marino Mercante fuerte, 
que respondo al importante rol que le 
deporo el destino poro hacer del Perú 
un país desarrollado y comenzamos 
analizando lo necesidad de que nues
tro país mantengo estrecho contacto 
con la IMCO (lnter-Governmentol Mo
ritime Consultative Organization) de 
manera que tomemos porte activo en 
los reuniones que este organismo pro
pugno y que, como todos los organis
mos especializados de los Nociones 
Unidas, culminan en recomendacio
nes que, en realidad aunque se deno
minen así son decisivos para regular 
las actividades marítimos entre los 
países del mundo . 

En ,este artículo vamos o anal:
zor otros toreas que realiza lo IMCO 
Y que son los siguientes: 

Radio-comunicaciones.-

En este campo IMCO está desa
rrollando interesantes avances en lo 
mejoro del Sistema de Desastres Ma
rítimos. 

El constante incremento de un i
dades móviles pa ra efectuar eje rci
cios ha creado la necesidad de deter
minar los facilidades de radio comu
nicaciones requeridos por éstas o fin 
de que puedan integrarse dentro del 
sistEm'J de desastres marítimos así co
mo realizar sus comunicaciones nor
males cuando estén operando en el 
mar . 

Equipes de !alvamento.-

IMCO ha desarrollado equipos 
p:Jra someter a pruebas todos los ti
pes de e lementos de salvamento que 
se utilizan en los diversos tipos de em
barcaciones de carga y pasaje tonto 
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transoceánicas como de bahía y que 
se extienden aún a plataformas flo
t.:Jntes comprometidas en operaciones 
costeros de investigación de recursos 
marinos en el fondo submarino. Una 
de las investigaciones en las cuales 
se está poniendo un gran énfasis es 
la de lograr un tipo de bote salvavi
das muy resistente al fuego para ser 
utiliz.:Jdos en los buques tanques en 
los cuales el incendio asume las más 
trágicas proporciones y en donde se 
producen la mayor cantidad de pér
dida de vida humana. 

Entrenamiento de dotaciones.-

Existe un Comité de Entrena
miento organizado conjuntamente por 
IMCO y la 1 LO (OIT en c.:Jstellano) el 
cual revisa constantemente los reque
rimientos que deben exigi rse a los Ca
pitanes, oficiales y tripulantes. 

Esta tarea es de especial interés 
paro el Perú pues es conocido que en 
el año 1970 se creó la Asesoría T éc
n ica de Capacitación de lo Dirección 
General de Transporte Acuático en el 
Ministerio de Transportes y Comuni
caciones del Perú en donde se plani
fica la instrucción del personal para 
la Marina Mercante Nocional en los 
niveles de marineros, Cadetes Náuti
cos, Oficiales embarcados y cursos 
universitarios sobre lo Administración 
del Negocio Noviero poro gerentes de 
empresas navieras estatales y priva
das y poro los niveles intermedios de 
e5tos y de la Administración Pública 
cuyos labores se relacionan estrecho
mente con tal negocio. 

Bú~quedo y rzscote de naves mercan
tes.-

IMCO ha preparado un Manua l 
de Búsqueda y Rescate de naves mer
cantes siniestrados en lo mar muy SI

milar a los manua les de exploración 
que se utilizo en nuestra Marino de 
Guerra. Este Manual provee instruc 
ciones para los capitones de noves que 
están en emergencia y poro los ca
pitanes de aquellas que concurren o 
auxiliar o la nove en peligro. Se es
tá estudiando ahora lo posibilidad y 
condiciones paro establecer uno Or
ganización Internacional poro la Bús
queda y Rescate de Noves Mercantes 
Siniestradas. 

Contrm:inación del mor.-

IMCO administra la Convención 
lntern'Jcional para Evitar la Contami
nación del Mor por Petróleo la que 
existe desde Julio 1958 y a la cual 
están afiliados 42 países. 

Este es un asunto también de 
gran interés para el Perú pues desde 
Noviembre 1972 se ha instalado en 
la Secretaría General de Marina del 
Ministerio de Marina del Perú uno 
Comisión Permanente Multisectoriol 
de Asuntos del Mar presidida por el 
Director de Hidrografía y Faros e in
tegr.:Jda por delegados de los Minis
terios de Marina, Transportes y Co
municaciones, Relaciones Exteriores Y 
Pesquería . Esta Comisión es el órga
no a través del cual se canalizan to
dos las gestiones, ponencias y repre
sent'Jciones del Gobierno Peruano con 
aquellos organizaciones nacionales o 
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internacionales que, estudian o reali
zan actividodes marítimas. Lógica
mente, un::~ de las entidades más im
portantes con las cuales esta Comi
sión guarda estrecha relación es con 
IMCO. Lo Comisión está ahora abo
coda a trazar los perfiles de una po
lítico nacional para lo no contami
noción del mor, la cual es muy ur
gente y no existe. En el párrafo si
guiente se presenta cierta informa
ción sobre la importancia que IMCO 
le d ispenso a este principalísimo a
sunto. 

Desarrollos de técnicas recientes.-

En octubre 1969, la sexto Asem
ble:~ de IMCO aportó uno serie de en
miendas a los recomendaciones acor
dados en la Convención que sobre 
Contaminación del Mor por Petróleo 
se real izó en· el año 1954. Estas en
miendas, que en realidad tienen el ca
rocter de restricciones, incluyen lo si
guiente: 

-limitación de la cantidad total de 
petróleo que uno nave tanque puede 
descargar en una viaje en lastre a 
1/15,000 de la corga de capacidad 
total de la nave . 

-limitación del régimen al cual pue
de descargarse el petróleo a un má
Ximo de 60 litros por milla recorrida 
por lo nave. 

-prohibición de descarga de petró
leo que sea de los tanques de carga 
de un tanquero dentro de los 50 mi
llas de la tierra mas cercana. 

Lo Asamblea de IMCO, toman
do nota de determinadas resoluciones 

ha decidido re::~lizor paro este año 
una Conferencia Internacional sobre 
la Contaminación del Mar con el ob
jeto de preparar un acuerdo interna
cieno! adecuado en el sentido de res
tringir la contaminación del mar, de 
lo tierra y del aire por noves o cual
quier otro tipo de embarcaciones o 
elementos que realicen actividades 

dentro del ámbito marítimo. 

Todos los medios científicos y 
técnicos desarrollados paro prevenir 
y controlar lo contaminación marina 
están en contínua revisión incluyen
do la formulación de especificaciones 
poro separadores de aguo-aceite y de 
inst rumentos medidores poro uso en 
los naves así como se está preparan
do manuales como uno guía poro a
quellos países miembros de IMCO que 
están comprometidos en planes con
tingentes de desarrollo para tratar a
sur.tos que se refieren al derrame de 
petróleo seo por negligencia o por si
niestros de buques, especialmente de 
noves del tipo tanque ro. 

Con vistas hacia uno colección 
de información útil y relevante de lo 
contaminación en el ámbito maríti
mo, IMCO ha hecho circular a los 
Gobiernos miembros un cuestionario 
que troto sobre los siguientes asuntos: 

Deliberada o evitable contamina
ción por buques y otros naves. 

11 Contaminación accidental por otros 
agentes además del petróleo. 

111 Contaminación proveniente de la 
exploración y explotación de las pro
fundidades del mor o del suelo sub
marino . 
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Las respuestas recibidas están 
siendo consideradas por el Sub-Comi
té de Contamin~ción del Mar (orga
nismo de la IMCO que hace los estu
dios prevics) con vista a decidir ac
ciones posteriores a lo luz de la con
clusión a la que arribe la Asamblea 
para convenir luego una Conferencia 
que sobre contamin~ción del mar ten
drá lugar en el presente año. IMCO 
está re::Jiizando también trabajos de 
identificación de cargas peligrosas o 
nocivas que pueden considerarse co
mo elementos contaminantes en po
tencia, y es~á seleccionando una lis
t~ de estas cargos tomándola del Có
digo Internacional Marítimo de Car
gas Peligrosas elaborado por el mis
mo IMCO y de las fuentes de infor
mación suministrada por los Gobier
nos con referencia a las cargas peli 
grosas transportados por naves que re
ciben cargas a granel. Mas tarde ha
bré de referirme a este Código lnter
nccional M~rítimo de Cargas Peligro
sas señalando un caso de excepcional 
interés para el Perú, ocurrido hace 
muy poco tiempo. 

La IMCO, como casi todos de 
coda uno de los 14 organismos espe
cializados de las Naciones Unidos, se 
organiza en equipos combinados de 
trabajo, para un asunto específico, 
con uno o más de los otros organis
mos especia lizados. Es así como ha 
integrado grupos de estudio sobre 
contaminación marítima con la FAO, 
UNESCO, WMO (Organización Meteo 
roló!;ica Mundial), WHO (Organi
zación Mundial de la Salud) y la IAEA 
(Agencia Internacional de Energía A-

tómica) constituyéndose así, en una 
entidad patrocinadora del Grupo Con
junto de Expertos poro los Aspectos 
Científicos de lo Contaminación Ma
rino, grupo que se conoce como el GE
SAMP. El GESAMP considera varios 
asuntos científicos sobre los cuales el 
organismo patrocinador de IMCO so
licita expertos para determinados te
mas que van surgiendo a través de los 
estudios e investigaciones. 

GESAMP ha preparado materi:l l 
básico par~ considerarlo dentro del in
forme del Secretario General de las 
Naciones Unidas sobre contaminación 
del m:lr, con información resultante de 
la exploración y explotación de aguas 
profundas y del suelo submarino a sí 
como del sub-suelo más a llá de los 
límites de la jurisdicción nacional . 

IMCO tomó porte activa en la 
preparación para la Conferencia de 
las Nociones Unidos que sobre el Am
biente Humano tuvo lugar en Estocol
mo en el año 1972 y que trató par
ticularmente sobre la contaminación 
del mor. Dentro de la delegación pe
ruana asistió un representante de 
nuestro Ministerio de Marina a tra
vés de la Dirección General de Capi 
tanías y Guardacostas. 

Por último, resulto interesante 
decir que en Enero de 1973 se rea
lizó una nuevo conferencia en IMCO 
sobre los aspectos legales y jurídicos 
de la contamin~ción del mar, en Lon
dres, a la cu.:~l asistió, por primero 
vez, un peruano en representación del 
Gcbierno (un miembro del Cuerpo Ju
rídico de la Armada Nacional) y cu-
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yas observaciones y recomendaciones 
serán trot:~das por el suscrito en pos
terior oportunidad . 

Trans,:orte de carg<.ls peligrosas.-

Los principios básicos que regu
lan e l transporte marítimo de cargos 
peligrosas están expuestos en el Ca
pítulo VIl de lo Convención del año 
1960 sobre lo Seguridad de lo Vida 
Huma no en el Mar . Todos los Gobier
nes que han rotificado esto conven
c ión están obligados o aplicar estos 
princ ipios, los cuales cubren la clasi
f icación de lo documentación, lo iden
tif icación, el etiquetado, el embalaje, 
lo est iba y lo separación de los car
gos pel igrosos. 

En conformidad con lo recomen
dación 56 de lo Conferencio Interna
c ional sobre lo Seguridad de lo Vida 
Humano én el Mor del oño 1960, IM
CO ha preparado el Código Marítimo 
lnternacioncl de Cargos Peligrosos. Lo 
adopción de este Código simplifico y 
facil ito enormemente el comercio ma
rítimo internacional de cargos peligro
s:~s . Especialmente los países en desa
rrollo lo encuentran sumamente úti i 
poro lo preparación de sus propias le
gislaciones. El Código comprende de
talles de estibo y demás información 
técnico sobre los propiedades físicos 
y químicos, comportamiento fisiológi 
cos, medidos de seguridad controin
cendio y otros. Se han formulado tam
bién previsiones relativos al uso de 
contoiners y tanques portátiles paro 
cargos peligrosas así como los reco
mendaciones pertinentes de primeros 
auxilios poro aplicarse en cosos de oc
cidente en los que estén involucrados 

toles cargamentos. El Código com
prende nueve clases de cargamentos 
(explosivos; gases comprimidos, lique
foctodos o disueltos bajo presión; lí
quidos inflamables; sólidos inflama
bles; y sustancias espontáneamente 
combustibles o sustancias que emiten 
gases inflamables cuando están hú
medos; sustancias oxidantes y peró
x idos orgánicos; venenos (tóxicos) y 
sustancias infecciosos; sustancias ro
dio-activos; corrosivos; y sustancias 
no clasificados en los ocho grupos an
teriormente nombrados (misceláneas). 

El Código comprende, más o me
nos 3,000 tipos de mercancías peli
grosos. Es interesante hacer notar que 
lo harina de pescado está incluído en 
ese documento con una clase de peli
grosidad que no corresponde o lo rea
lidad. Lo que sucede es que desde que 
se publicó el Código, en el año 1965, 
h:Jsto el día de hoy ha corrido mucho 
aguo baJO los puentes y si bien con 
ontenoridad o eso época lo harina de 
pescado originó algunos incendios o 
bordo de los naves, se han dado hasta 
hoy gr.:mdes avances tecnológicos po
re legrar lo estabilidad de este produc
to mediante aplicación de gas inerte 
y, sobre todo, mediante los propios on
ticxidon~es naturales de lo harina de 
pescado. 

Es por esto rozón que el Perú ha 
presentado un proyecto de enmiendo 
a este Código o fin de que se corrijo 
tal documento en lo que se refiere o 
lo harina de pescado pues no se tro
to de ningún modo de un elemento 
de combustión espontáneo como se 
pretende reclasificarlo ahora por por-
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te de IMCO sino solo de calentamien
to lento y yo de uno gran estabilidad 
hasta el extremo que desde hocen a
ños no se han vuelto o producir in
cendios originados por este producto 
de ton importante significación poro 
nuestro comercio exterior. Hoy que 
suponer los grandes perjuicios que hu
biesen significado tal reclasificación: 
alzo de fletes, aumento del valor de 
los pólizas de seguros poro su trans
porte y mayores costos portuarios po-

ro su manipulación lo cual elevaría 
tonto el precio de vento de este pro
ducto que dejaría de ser competit ivo 
con lo h~rino de pescado de otros pa í
ses, o con lo soya. Lo posición del Go
bierno Peruano ante IMCO en este di
ferendo es muy sólido, ha sido omplio
ménte fundamentado científico y tec
nológicamente y será definitivamente 
aceptado en la sesión que el Comité 
de lo Seguridad Marítimo celebrará 
en Moyo de 1973. 



Naturaleza de la Auditoría y del Rol 
de la función del Auditor 

Por el Teniente Segundo A.P. ADM. 
MIGUEL TAPIA T. 

1 . -Los estados financieros son de responsabi 1 idad de la empresa. 

2. -El Auditor da garantía y veracidad solamente, verifica activos, obliga
ciones, etc. y t iene evidencia de orden material . 

3. -El auditor no es un garantizador, asegurador en cuestiones de oratorio 
de allí que se ha establecido que el auditor no certifica, sino que da 
una opinión. 

4. -El audito r no es un tasador de bienes de lo empresa. 

S .-Las funciones del auditor no influyen asuntos legales, no pueden sus
tituir a otro profesional . 

AUDITOR lA DE BALANCE.- El auditor examina la situación finan
ciera del negocio del balance general, terminado su trabajo emite un dic
tamen. 

Es necesario que el cliente se encargue del revisamiento de los asun-
tos, el auditor dará a la gerencia su dictamen. 

La Auditoría Clasificada se divide en: 

a) Continua 
b) Periódica. 

La Auditoría Continua descansa en uno Auditoría de Ba lance y pue

de ser por un Auditor Independiente. 
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La Pe riódica puede ser por un Auditor 1 nterno. 

TRABAJOS ESPECIALES.- Como investigación de caja, etc. corrien
tes etc., el Auditor tiene que dar un dictamen al respecto de estos trabajos. 

Contabilidad .- Es la recopilación, anotación y clasificación de los do
tos económicos correspondientes o ios bienes y o los operaciones que reo
lizo uno persono natural o jurídico paro comprenderlos de manero que se 
pueda interpretar. 

RECOPILACION .- Es todos los documentos que anotan en los libros 
de contabilidad. 

AU DITORIA.- Es el examen científico de datos poro comprobar que 
han sido correctamente contables y que la exposición financiero seo fide
digna y adecuado. 

LA AUDITORIA SE HACE MEDIANTE.-

l . - Los estados financieros 
2. -Verificación de los saldos 
3 .-Libros de registro fiscal 

4. -Libros de Contabilidad 
5 .-Documentos originales 

LA CONTABILIDAD SE HACE MEDIANTE.-

l. -Documentación original 
2.-Se realizo codo transacción 
3. -Se registro en los 1 ibros 

de contobi 1 idad . 

OBJETOS DE AUDITORIA: 

4 .-Se registro en los libros de 
Registro Fiscal. 

5. -Se obtiene los datos necesa rios 
po ro formula r los estados finan 
cieros. 

l . -Es estab lecer que los estados financieros expresan lo situación. 

2. -Comproba r si los cuentos de jornales, predios y ventas han recaído 
bien en los instituciones o dependencias públicos. 

3 .-Establecer lo pé rdida de un negocio. 

4. -Determinación del fraude o malversación de fondos. 

5. - Descubrir errores. 

FUNCION DEL AUDITOR INDEPENDIENTE -Y EL AUDITOR INTERN·O 

AUDITOR INTERNO .- Es un empleado de lo Organización y está o 
sueldo . 

AUDITOR INDEPENDIENTE.- Es un Profesional o honorarios. 
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Diferencia.- Los Auditores tienen independencia de criterios. El 1 n
fo rme del Auditor Independiente es: 

a) A los accionistas d) Bancos 
b) Ejecutivos e) Financiadores 
e) Acreedores 

FUNCION DEL AUDITOR PUBLICO: 

l . -Examen de estados financieros 
2 . -Trabajos especiales 
3. -Desarrollo de sistemas contables. 

AUDITORIA DE BALANCE. - Consiste en comprobar todas las par
tidas del activo, pasivo y capital y reservas así como las ganancias y pér
didas, esto se practica cuando se tiene el conocimiento del sistema de con
trol interno, es satisfactorio. 

AUDITORIA DETALLADA.- Todas las cuentas y transacciones se 
comprueban mediante pruebas efectivas, los pases del mayor general o los 
Libros Auxiliares, se comprueban las sumas y los costos. 

PRUEBAS SELECTIVAS.- Se denominan períodos nominales a la con
sistencia pe la contabilización de las cuentas es uniforme, este tipo de au
ditoría se hace cuando la empresa no tiene un control interno o cuando 
no ofrece segu ridad. 

CLASifiCACION DE PERSONAL .-

l.-Directivos son los socios y son los de mayor jerarquía 

2 .-Gerentes, que su misión es supervisar a los subalternos son: 

a) Supervisar e l trabajo de l personal subalterno 
b) Distribuyen los t rabajos 
e) Examinan los papeles de trabajo 
d) Preparan los informes 
e) T ienen a su cargo a los Auditores Jefes del grupo 
f) Tienen a su cargo a determinado número de clientes. 

3. -EXPERTOS.- Son aquellos que diseñan sistemas contables: 

a) Asesoran gerencias 
b) Asesoran en materia impositiva . - Actúan como: 

AUDITORES DE PLANTA.-

4.-Jefes y Auxiliares son los que trabajan en la oficina del cliente, efec
túan los programas y la unificación necesaria. 
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5. - Ayudantes Apre ndices .- Estos elementos se inician en una Oficina 
de Auditoría. 

ELEMENTOS Y ME DIOS PARA LA AUDITORIA 

REGISTR•OS PRIMARIOS .- Son los comunes a todos los tipos de ne
gocio como facturas, comprobantes de caja, letras, recibos, etc. 

REGISTROS SECUNDARIOS. - Son los forma les y están en relación 
con los métodos de contabilidad y son los libros, hojas de trabaj o, tarjetas 
Kórdex. 

ERRORES Y AJUSTES .- Necesidad de verificación del saldo de 
la información contable, se hace con el balance general mediante la ma
nifestación respectiva . Para establecer la información contable es necesa
rio la verificación de la información contable. 

Los errores pueden producirse por mal registro y omisiones, éstos pue
den ser voluntarios o f raudulentos. 

ASIENTOS DE RECLASifiCACION .-Son los que no trascienden en 
la contabilidad del cliente. El Auditor las hace en una hoja suelta y re
para su ba lance en forma más conveniente. 

l. - Pueden servir paro subdividir uno cuenta del mayor 

2. - Pa ra agrupar varios cuentas del mayor 

3 .-Para regulariza r partidas nominales. 

NORMAS DE AUDIT·ORIA .- Son de tres clases: 

1) Normas personales 

2) No rmas relativos al trabajo 

3) Normas de dictamen o información. 

NORMAS PERSONALES .-

1) Entrenamiento teórico 

2) Cuidado y neg ligencia profesional 

3) Independencia mental. 

NORMAS RELATIVAS AL TRABAJO 

1) Supervisión 

2) Estudio y evolución del control interno 

3) Obtención de evidencia suficiente y competente. 
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NORMAS DE DICTAMEN 

l) Aclarar la responsabilidad con respecto a estados financieros 

2) Si los estados presentan la situación financiera en forma razonable y 
precisa. 

3) Si se cumplen los principios generalmente aceptadas 

4) Salvedades. 

TECNICAS BASICAS DE AUDITORIA 

Son las herramientas con que cuenta el Auditor para obtener confiden 
cias en el transcurso de su intervenc ión. 

a ) VERIFICACION DE EVIDENCIA Y DOCUMENTACION 

Se hace mediante la verificación de los contratos y toda documenta
ción necesaria . 

El Control Formal 

1 . -Que las operaciones correspondan al negocio 
2. --.:Que los documentos no tengan errores 
3. -Que esté bien redactado. 

Control Material 

l.-Autentic idad del docume nto 

2 .-Que la transacción sea legít ima de ac.Jerdo con la operación del 
negocio. 

b) CONFIRMACION ESCRITA.- Es Interna y Externa. 

lntema .- Cuando se consideran los certificados de gerencia 

Externa .- Cuando se consideran los certificados de terceras perso
nas como Bancos, Clientes, etc. 

e) INSTITUCION FISICA .- Es el examen visual de los activos tangi
bles. 

CARACTERISTICAS Y FUNCIONES DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

l.-Papeles de trabajo constituyen el registro general que ampara el dic
tamen sobre los estados f inancieros. 
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2.-Ventajas de los Papeles de Trabajo . 

a) Permiten hacer la Auditoría en mínimo de gastos en tiempo y de 
esfuerzo. 

b) Son fuentes de informa"ción permanente. 

e) Sirven como base para los próximos Auditores. 

PROPOSITOS DE LOS PAPELES DE TRABAJO.-

-Recopilar los saldos de los diferentes cuentos de balance de com
probación asignándolos poro su demostración en los estados fi
nancieros. 

-Registrar la información fundamental. 

-Dejar constancia de los explicaciones y juicios emitidos por el 
cliente . 

-Dejar constancia del trabajo del Auditor 

-Registrar el juicio técnico y los conc lusiones del Auditor 

-Resumir la opinión final del Auditor sobre los estados financieros. 

TIPOS DE PAPELES.- Lo Hoja Básica. 

BALANCE DE COMPROBACION.- Los cédulas sustitores. 

CLASES DE CEDULAS QUE REDACTA EL AUDITOR.-

o .-Los cédulas sumarios, son los que reunen un grupo de cuentas. 

b .-Cédulas analíticas, analizan y describen los cuentos que contie-
. nen los cédulas sumarios. 

ORDEN DE LA PREPARACION DE LAS CEDULAS 

No existe orden de preparación, los cédulas dependen de los circuns
tancias del negocio. 

REGLAS DE CARACTER GENERAL EN LA PREPAR-A.CION DE LOS 
PAPELES DE TRABAJO 

l.-Las cédulas serón preparados en la formo más analítica 

2 .-El auditor debe indica r en sus papeles de trabajo, los libros, reg istros, 
documentos que ha examinado. 

3 .-Las cédulas deben ser escritos de preferencia con tinta. 
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4 . - Los cédulas deben ser completos y deben tener uno identificación a 
decuado . 

5 - El tamaño de los papeles deben ser uniformes . 

ARCHIVO PERMANENTE 

Contienen los datos fundamentales del negocio, los decisiones perma
nentes especiales. 

o - Lo constitución y escrituro legal de lo Empresa. 

b .-Característico especial, historio y cifras comparativos sobre lo cons
titución financiero . 

e . -Organización, control , interés, métodos contables 

d.-Sección general. 

ARCHIVO CORRIENTE 

Viene o ser un conjunto de informac iones de créditos específicos. 

o .-Alcance general del examen 

b .- Programo de Auditoría 

e . -Notos especiales sobre lo reunión 

d . - Asientos de ajustes y reclasificación. 

PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE REFORMACION, ORDENACION Y 

ARCHIVAMIENTO 

Cuentas del 
Activo 

Cuentos del 
Pasivo 

cjs. dobles. 

Resultados. 

1 

i 
o. -Cojo y Bancos 

{ 

Arqueo de Cojo 
Conciliación de 
Bancos. 

b .-Letras y cuentos por cobrar 

e . -1 nventorios 
d .-Valores negociables. 

{ 

l 

o .-Letras por pagar 
b.-Cuentos por pagar 

o. -Pérd idos 
b .-Ganancias. 
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PAPEL QUE EL CLIENTE PREPA RA PARA EL AUDITOR 

1 . - Los estados financ ieros mensuales 
2. -Caja, Bancos, Reconciliaciones 
3. -Cuentas por cobrar, análisis de los saldos 
4 .-Inventarios, resumen de los inventarios tomados 
5. -Activos fijos, análisis con sus respectivas provisiones. 

Los papeles de trabajo son confider.ciales, el personal no debe tener 
acceso en los papeles de trabajo. 

PREPARACION DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA AUDITORIA 
TRABAJO PRELIMINAR.- El auditor debe saber: 

1 .-Organización: Dirección del trabajo 
2 .-Debe conocer su distribución financiera 
3 . -Haber visitado plantas y oficinas 
4. -Conocer sus sistemas contables 
5. -Debe revisar el sistema del control vigente. 

PREPARACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIA.- El prog rama de 
auditoría es un método de acención que reconoce los principios, se adap
to o las normas y se utiliza, veracidad técnica en las evidencias documen
tarias. El programa de auditoría es imprescindible para el examen de los 
negocios importantes . 

El estudio preliminar para proyectar el prog rama de auditoría de una 
primera intervención debe hacerse en la oficina del cliente, en cuanto a los 
programas para revisiones sucesivas pueden hacerse en la oficina del au
ditor. 

Los aspectos que debEn tenerse en cu ~nta p-:~ ra estructurar los progra
mas de auditoría sor.: 

l.-Propósito de la intervención fuera del límite ordinario 
2. -La naturaleza del negocio 
3. -Tamaño de la empresa 
4 .-Eficac ia de los registros contables 
5 .-Consistencia del control interno vigente . 

PRINCIPALES SECCIONES DEL CONTROL DE AUDITOR~A 

l.-Evaluac1on del control interno, y comprobación de las transacciones. 
2.-Examen de las cuentas del Balance General. 
3. -Examen de las cuentas de ingresos y gastos. 



NATURALEZA DE LA AUDITORIA Y DEL ROL DE . . . 239 

EXAMEN INTERMEDIO ENCARGADO A LAS TRANSACCIONES.- Da 
al auditor una seguridad razonable sobre el sistema de contabilidad y del 
¡;ropio funcionamiento del cont rol interno. 

CONTROL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA EN CURSO.
Se relaciona con lo eficiencia en lo producción del trajajo y comprende: 

- La destreza de los Auxiliares 
-La adecuada vigilancia . 

SUPERV ISION DE LOS DEPARTAMENTOS .- Se utiliza poro este fin 
los s iguientes elementos a uxilia res: 

l . -Archivos pe rmanentes 
2 . -Cuestionarios de control interno 
3 .-Programas de Auditoría 
4 . -Registros e informes de tiempo de avance de los t rabaJOS. 

CONTROL 1 NTERNO .- (Colaboración del Cliente).- Es un cont rol 
que puede definirse como la reunión de los oct1vidades, con las cuales las 
organismos administ ra t ivos de una empresa y sus ejecutivos coordinan mé
todos y medidas paro cumplimiento de sus planes. 

PLANES DE GERENCIA .- Están destinados a: 

l.-Promover la eficiencia ope racional 
2 .-Comprobar la exact itud de las operoc1ones contob!es 
3. -Proteger los activos de la empresa. 

ELEMENTOS PARA EL PLANEAMIENTO Y ESTRUCTURACION DEL 
CONTROL !NTERNO 

l . -Plan de Organización.- Independencia entre los departamentos 
2. -Sistema de autorización 
3. -Prácticas sanas (son práct icas para la ejecución del pla n) 
4. -Personal adecuado 
5. -Prácticas de contratación. 

REGLAS DE CONTROL INTERNO 

l .-La persono que controla o otros, debe tener mayor jerarquía 

2. -Debe existir una subordmoción en el trabajo dentro de los distintos 
secciones. 

3 .-Los funciones deben ser claramente determinados. 
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4. -Cada día debe existir la seguridad de los siguientes: 

a) Todas las partidas deben ser registradas, calcu ladas y que los a
sientos sean correctos. 

b) Que todas las cifras sean fidedignas. 

5 .-Debe existir relación entre la responsabilidad de coda empleado 

6. -Debe establecerse el reembolso por pérdidas o quebrantes donde hoy 
activos y pasivos. 

7. -Se debe establecer recuentos físicos cada cierto tiempo de activos tan
gibles por ser personas ajenas a l depa rtamento. 

8 .-Los empleados y ejecut ivos, deben ser cambiados periódicamente 

9. -Los asientos en los libros deben hacerse con los documentos origina les. 

CLASIFICACION DE LOS CONTROLES INTERNOS SON: 

1 .-DEFICI ENTE.- Es cuando una persona desempeña varias funciones 

Ejemplo: Contador, Cajero. 

2. -ADECUADO.- Cuando las funciones están separadas. 

3. -SISTEMA 1 NTENSIVO.- Es que todas las actividades de una empre
sa están separadas en funciones de ejecución y funciones de control. 

LA RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR INDEPENDIENTE, EN LA 
INVESTIGACION DEL C,ONTROL INTERNO 

Es deber del auditor independiente revisar el sistema de control conta
ble y de comprobación interna a fm de determinar qué punto puede con
fiar. Las pruebas y los comprobaciones deben basarse en lo opinión que 
tengo el auditor independiente sobre lo efectividad del control interno . 

INFLUENCIA DEL CONTROL INTERNO SOBRE EL PROGRAMA DE 
AUDITOR lA .- Es por que e l auditor tiene que relacionar las pruebas se
lectivas poro el desarrollo de l programa.- La Pruebo selectivo está es
trechamente vinculado al criterio de l Auditor. 

METODOS SEGUIDOS POR EL AUDITOR PARA LA INVESTIGACION 
DEL CONTROL INTERNO.- Son: 

1 .-Método Descriptivo.- Es desc ribir los diferentes métodos de los de 
partamentos financieros y registros de contobi 1 idad . 



NATURALEZA DE LA AUDITORIA Y DEL ROL DE ... 241 

2. -Método Gráfico.- Se hoce por medio de un cuadro y se presenta a 
través de los puestos que fluyan las cuentas poro la contabilización. 

3. -Método de Cuestionario.- Es el más usual si se trato de cuentas por 
cobrar es norma renovar las letras vencidas y protestados. 

CAJA BANCOS 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA.-

1 -Determinar si los fondos en efectivo y en depósitos son auténticos 

2 -Determinar que los fondos fiJOS y depósitos son exactos 

3 .-Determinar que los fondos en efectivo y en depósito san disponibles 

4 .-Determinar si los fondos y depósitos que son dinero como divisas ex-
tranjeras, metales preciosos, etc. y están adecuadamente valoradas. 

CONTROL INTERNO CAJA- BANCOS .-

1 . - Los procedimientos de ingresos deben estar separados de los desem
bolsas. 

2.-Debe.n establecer registros de caja al día 

3. -Las personas que manejan la caja no deben tener acceso a otros re-
gistros . 

4. - El efectivo recibido debe depositarse el día útil siguiente 

5. - Las desembolsos de caja no deben se r en efectivo 

6. - Los cheques de desembolso debr.n estor amparados por documentos 
originales. 

7 .-Al firmarse un cheque debe cancelarse la factura 

8. - Los cheques deben de llevar la firma de los auditores 

9. - Los cheques deben tener numeración correlativa. 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA - CAJA BANCOS.-

1 .-Determinar los fondos que deben continuar revisando el ú ltimo balan
ce de comprobaciÓn del Mayor General y firmar con el contador Y o
tro funcionaria responsable. 

2 . - Contar el mismo día todo el efectivo, cobranzas por depositar y ot ras 
partidas afines. 
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3 .-Durante el arqueo debe listar o huinchar. 

o ) Sencillo y billetes 

b) Cheques girados, etc. observando que estén extendidos a nombre 
de la compañía o debidamente endosados. 

e) Los comprobantes, vales, etc . , que forman la partida de los fon 
dos deben esta r aforados. 

4. -Asegurarse qu~ las cobranzas sean depositadas intactas. 

S .-Si el arqueo de caja se ha hecho en el último día del período sujeto a 
revisión debe o~tenerse el último número de los cheques girados de 
cada uno de los asuntos bancarios. 

6 .-Obtener o preparar copia de las conciliaciones bancarias a la fecha 
del Balance General. 

7 .-Obtener información escrita de los bancos para confirmar los saldos 
obtenidos. 

B.-Inspeccionar las evidencias que sustituyen. 

a) Depósito según el estaáo bancario no reflejado como ingreso en 
los libros. 

b) Ingresos en los libros no reflejados como depósitos en los bancos 

9. -Comparar en la extensión necesaria todos los cheques girados y notas 
bancarias contra el libro de caja o auxiliar de bancos. 

1 0.-Asegurarse que la num~ación de los cheques sea correlativa 

11.-lnvestigar los talonarios de _los cheques no utilizados 

12.-Escudriñar los cheques girados al portador. 

CONCILIACION BANCARIA.-

Hacer la conciliación de l banco al 31-5-73. 

l. -Cheques girados no cobrados 

2. -Comisiones debitados por el banco no 
contabilizado por nosotros 

3. -Nuestro depósito al 31-5-73 abonados 
por el banco el 1-6-73 

s¡ . 8,916.50 

812 . 20 

14,500.00 
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4 - El Banco ha abonado la cobranza de las letras a l 
31· 5-73 que no fueron contabilizados hasta el 1-6-73 5,116. 1 O 

5. -El banco ha debitado por concepto de intereses S/. 2 ,002.00 

82,017.02 

85,298.62 

6 . -Saldo del banco acreedor 

7. - El saldo de nuestro libro 

CONCILIACION 

82,017 o 00 Sa ldo del banco al 31-5-73 

más Nota de débito s¡ . 812.20 
nuestro depósito al 
31-5-73 
Nota débito 

Menos: 

Cheques no cobrados 
Nota de abono 

SI. 

14,500 o 00 
2,002 o 00 

8,916. 50 
5,116 . 10 

17,31 4.20 

S/ . 99 ,331 . 22 

SALDO DE U BROS 

14,032.60 

SI. 85,292.62 

BANCOS CLIENTES 

S/. 82,017.02 S/. 85,298.62 S/ . 8 12 .20 
S!. 8,916 .50 14,500.00 5,116. 10 2,002. 00 

S/ . 8,916 . 50 S/ . 96,517 . 02 S/. 90,414.72 2,814 . 20 

S/. 87,600.52 S/ . 87,600 o 52 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA DE CUENTAS POR COBRAR 

Es compensar la existencia de estos activos exigibles, verificar los in
gresos por recibir, etc. 

CONTROL INTERN0 .-

1 .-Estar debidamente organizados en el ctorgamiento de crédito con el 
fin de que todas las ventas, los créditos estén autorizados. Se mo
difica el departamento de ventas una vez alcanzado el límite de cré
dito del cliente. 

2. -Lo facturación debe estar relacionado con los registros de los despa
chos y embarques de mercadería para su debida facturación. 
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3. -Los tenedores de cuentas por cobrar no deben tener acceso a otras ac
tividades. 

4 .-Toda devolución, bonificación, etc., deben estar debidamente aproba
das por e jecutivos responsables. 

S .-Todas las cuentas malas castigadas deben separarse y se deben vigi 
lar las recuperaciones. 

6 .-Los asientos de cuentas por cobrar deben hacerse inmed iatamente 

7. -Las relaciones de clientes por diferencias deben ser recibidas por una 
persona independiente y debe ser investigada . 

fROCEDIMIENTOS DE AUD>IT,ORIA ó NORMAS - CUENTAS POR COBRAR 

1 .-Se debe obtener o preparar las relac iones de cuentas de c li entes y deu-
dores pendientes a la fecha de balance general. 

2. -Verifica r la exactitud aritmética de las sumas y comprobar los totales 

3. -Investiga r las partidas ant iguas pendientes 

4 .-Solicitar un número determinado de cuentas y pedirles confirmación de 
su saldo por escrito. 

S .-Investigar si todas las cuentas castigadas han sido autorizadas y con
troladas. 

LETRAS POR COBRAR (Contro l Interno) . 

1 .- La gerencia debe adquirir una política definida en la aceptación y con
ta bilización de libros . 

2 .-Los letras deben esto r bajo custodio de un ejec~tivo responsable 

3 .-Se debe tener un regist ro de letras por co!Jror. 

CONTROL INTERNO DE CUENTAS DE EMPLEADOS Y OTRO TIPOS 
DE CUENTAS ESPECIALES POR COBRAR 

1 . - Los part idas espec iales por cobr.or deben estar, aprobados por escrito 
po r fu nc •ona rios responsables. 

2. - Los partidos espec iales por cobra r deben ser sistemát icamente cont ro
lados por los reg istros de contabilidad . 
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PROCEDIMIENTOS DE LETR,AS POR COBRAR 

1 . - Preparar uno 1 isto descriptivo de los letras por cobrar pendientes 

2. -Inspeccionar los letras en cartero y ver los de mayor antigüedad 

3. - Determinar los letras vencidos después de un año de balance genera l 

4 - Determinar los montos de los letras vencidos y renovados y ver los 
prácticos de lo compañía . 

S .-Solicitar al abogado información de los letras en cobranza judicial 

6 . - Estobiecer si han hecho adecuados provisiones poro letras por cobrar. 

CONFIRMACION DE CUENTAS POR COBRAR: HAY DOS METODOS 

POSITIVO.- Sol icitar al deudor que confirme directamente o los Au
ditores sobre su soldo. 

NEGATIVO.- Es cuando el cliente contesto directamente al Auditor 
sólo cuando no está de acuerdo con el informe recibido. 

CIRCULARIZACION .-Es lo confirmación de los saldos y es en mon
tos contables. Poco movimiento, pocos cuentos, etc. 

PROVISION PARA MALES DEUDAS .- Se hace: 

1 .-Lo base de un porcentaje áe ventas 

2 .-Lo base de un porcentaje de cuentos pendientes o débitos 

3. -Lo que se hoce estudiando lo antigüedad 1 o 3 meses no se hoce pro
visión. 

3 o 6 meses 
6 o 9 meses 
9 o más meses 

40 % hoce provisión 
70 % 11 11 

100% 11 11 

CUENTAS CORRIENTES A PLAZOS.- Lo propiedad de lo mercade
ría no se traslado al comprador mientras no hoyo cancelado, si se le dá e l 
derecho de provisión. 

Ley 6565 del 12-3-29 norma lo vento o plazos 

D.S. 74H del 15-5-64 delimito los meses de vento, no mayor de 18 
meses establece el 20 y 30 % de cuota inicial en los muebles. 
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INVENTARIOS .- Los inventarios pueden adquirirse por lo siguien
te formo : 

l. -Mote no les y mercaderías generales 
2. -Froductos en proceso 
3 .-Productos terminados 
4 .-Suministros 

CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS.-

l.-Establecer procedimientos sistemáticos 

2 .-Los compras deben centralizarse en el departamento de compras 

3 .-Las cotizaciones deben extenderse a su máximo y revisarse periódi
camente. 

4. -Las órdenes de compra deben ser extendidos por escrito indicando los 
acreedores. 

5 .-Las compras deben ser recibidos en el departa mento de recepción al 
cual trasmitirá al departamento de cuentas por pagar. 

RESPONSABILIDAD EN EL INVENTARIO FISICO.-

l.-El J efe de planta y el jefe de contabilidad tienen la responsabilidad 

2 . -Las instrucciones escritas en el recuento deben ser conocidas por to
dos los pa rticipantes en el inventario. 

MANEJO EN EL CONTROL DE LOS INVENTARIOS.-

1 . -Los inventarios deben acondicionorse en la mayor manero y buscan
do la economía de espacio. 

2. -Los existencias deben almacenarse con máxima protecc ión 

3. -Las existencias de consignación deben ser recibidas apa rte y contro
ladas independientemente. 

4 .-Deben establecerse principios que permitan la identificación 

5 .-Los procedimientos de inventarios para lo valo ración de los produc
tos deben estar seguidas por sólidos principios. 

VENTAS Y TRANSFERENCIAS 

l.-Cuando se rem iten mercaderías en consignación mantienen el control 
que perm1ten Identificar los últimos ventas. 

2 . -Lo información de los facturas deben ser controlados. 
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METODOS DE V ALUACION 

1 .-Lifo lo último que entro, lo primero que sale 

2. -Fifo lo primero que entro lo primero que sale 

3. -Promedio: sumar los precios y sacar el promedio 

4. -Costos identificados 

S.-El método del detalle. 

CLASES DE VALUACION .- Es el precio más bajo del mercado. 

CERTIFIC,ADO.- Es lo medido de seguridad poro el auditor y que el 
gerente entrego. 

CERTIFICADO DE INVENTARIO.- 5on los detalles que describe lo 
gerencia poniendo en cloro los bases de valuación y sus existencias . 

Los existencias no incluyen compras ni los facturas no contabilizados, 
no existen contratos o pedidos de compro o precio más alto que el vigente 
o lo fecho . 

VALORES NEGOCIABLES 

Se llaman valores negociables o inversiones, o los activos no necesa
rios poro lo empresa lo que constituye uno fuente de utilidad adicional po
ro lo empresa. 

Los inversiones son tres: 

1 . -Adquirir el control de compañías subsidiarios 

2. -Obtener uno resto continuado 

3. -Crear fondos específicos. 

CONTROL INTERNO 

l. -Los volares deben guardarse en lugar seguro y debe tener acceso un 
segundo ejecutivo independiente . 

2 .-Lo compro y vento de valores deben estor autorizados . 

3 . -Deben mantenerse registros detallados controlados por el mayor general 

4. -Se deben vigilar estrictamente los intereses, dividendos por cobrar o 
su vencimiento . 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

VALORES NEGATIVOS .-

l. -Deben preparar 1 istos desc riptivos poro el recuento fí sico de los valores 

2. -Comparar todos los valores contenidos en las listas descriptivas y ob
tener confirmación de los tenedores. 

3. -Asegurarse que todos los valores estén a nombre de la compañía o han 
sido endosados, los cupones deben estar pegados al documento origina l. 

4. -Obtener un contra- recibo del custodio de valores, después del recuen
to ver si prepara estados mensuales. 

5. -Asegurarse si los ingresos de valores han sido registrados y si las ga
nancias o pérdidas han sido computadas. 

6 .-Establecer el costo de los valores en libros y las cotizaciones del mer
cado. 

ACTIVO FIJO 

Terrenos, naves y aeronaves, edif icios, maquinarias, muebles y ense
res, vehículos, propiedades alquiladas, instalaciones, moldes o dibujos, pro
piedades mineras y postales. 

Inmueble!: .- Es una auditoría del activo fijo de los va lores actuales 
o de adquisición, no tiene importancia porque no representan a artículos 
pa ra la venta. 

Contra.l Interno .- Inmuebles planta y equipo .-

l . - Los proyectos de gran importancia deben estar autorizados por fun 
ciona rios responsables. 

2. - Las adquisiciones deben de ser aprobadas 

3 .-Deben mantenerse registros detallados 

4 .-Debe tenerse una política fija sobre las pa rt idas cap ital izadas 

5. -Las maquinarias y equipos deben se r marcados para fácil identifica
c ión . 

PROCESAMIENTO DE AUDITORIA DE ACTIVO FIJO.-

l .-Redacta r pa peles qe trabajo resumidas para cada cuenta que se deben 
anotar . 
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2. -Examinar los documentos más importantes de los créditos, los ventas y 
retiros que hayan sido autorizados por funcionarios responsables. 

3. -Examinar físicamente o los adiciones más importantes durante el año 
del Activo Fijo. 

4. -Compensarse los bases poro el cálculo de los operaciones adoptados 
por lo compañía durante el año. 

5. -Comprobar los provisiones poro depreciaciones durante el año 

6 . -Comprobar que los ventas o retiros hayan eliminado los provisiones 

7 . -Establecer el pasivo de los activos pendientes de pago . 

El auditor poro proteger su trabajo solicito un certificado del cliente 
sobre los activos fijos de un funcionario responsable. 

GAST•OS· PAGADOS POR ADELANTADO.- Son desembolsos reali
zados por servicios que se recibirán en el futuro (alquileres, sueldos, im
puestos, interés) . 

CARGOS DIFERIDOS.- Se troto de importes recibidos por serv1c1os 
cuyos beneficios serán percibidos de un futuro o determinarse (timbres, gas
tos experimentales, gastos de reorganización, etc.). 

CONTROL INTERNO 

1 . -Los especies valorados deben estor custodiados 

2 .-Deben existir procedimientos que cubran los contratos de seguro y lo 
revisión de lo contabilidad. 

3 .-En coso de pagos por adelantado y cargos de pérdidas deben suminis
trarse medios razonables. 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA .-

1 .-Obtener un detalle con los cómputos hechos por el cliente poro codo 
partido de balance general. 

2. -Examinar los pólizas de seguros y finanza vigente comprobando lo 
exactitud aritmético de los primos. 

3. -Efectuar el examen de los cargos diferidos comprobando su origen. 



250 

1 . -Morco de fábrica 
2. -Nombre comercial 
3. -Derecho de Propiedad 
4 .-Literario 
S .-F·:us valía - juanillo 
6.-Potente 

REVISTA DE MA:RINA 

ACTIVOS INTANGIBLES 

7. -Concesiones o franquicias. 

Pasivo Corriente. 

1 . -Pasivo o corto plazo 

2. - Pasivo o largo plazo acumulado 

Pasivo Comercial .- Es lo que se satisface en el próximo ejercicio 

Pasivo a largo plazo. - Son los cuentos que tienen un vencimiento 
poro su pago o cobranza más de un año. 

Pasivo Acurr~ulativo.- Son los provisiones que se hocen p.::1ro los dis
tintos cuentos. 

Control interno de cuentas por pagar . -

1 . - Lo comprobación interno de los compras ventas deben reunir todos 
los documentos como facturación orig inal, lo orden de compro y el in
forme de recepción. 

2. -Los cuentos por pagar deben ser registrados en el período que les co
rresponde. 

3. -Se debe examinar los descuentos máximos por pronto pago 

4. -Los facturas uno vez juntados con sus documentos y papeles anexos 
deben ser oproba·dos poro SLI pago por personas responsables. 

PROCEDIMIENTO D~ AUDITORIA-CUENTAS POR. PAGAR 

1 . - Obtener uno listo de los cuentos por pagar, examinar los estados de 
cu€ntos por pagar más importantes. 

2. -Solicitar confirmación de los so ldas de los proveedores más importantes 

3. - Exa mina r los desembolsos en efectivo del mes siguiente al cierre del 
!;alance poro a segurarse que el pasivo de importancia está registrado 
en los libros. 
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CONTROL INT~RNO - LETRAS POR PAGAR 

1 . - Obtener los procedimientos que proveen los debidos autorizaciones po
ro obtener los préstamos. 

2. - Los procedimientos seguidos deben suministrar información sobre in
tereses y fechas de vencimientos . 

CONTROL INTERNO- PASIVOS CONTINGENTES 

1 . - Establecer procedimientos co rrientes poro informar o los ejecutivos res
ponsables de todos los pasivos cont ingentes, poro que se tomen los de
bidos medidos necesarios. 

NORMAS - PROCEDIMIENTOS 

Determinar si los endosos y los garant ías se han extendido can uno 
conveniencia poro lo empresa o negocio. 

CREDITOS - DIFERIDOS 

Son aquellos ing resos obtenidos antes de gana rse, son: 

Rentos de alquileres, intereses, utilidad de vento o plazo. 

Certificado del pasivo es lo que el c liente expide dando o conocer que 
todos los <>bl igociones o lo fecho del balance general realmente existen. 

PASIVO A·UMENTADO BAJO LEYES SOCIALES 

Está consti tu ido por los provisiones de lo Ley 4916 poro empleado. 

CONTROL INT~RNO 

1 .-Lo contratación debe centralizarse en el departamento de personal 

2. -Los remuneraciones básicos y com~ios posteriores deben estor auton
zodos por personal responsable. 

3. -Lo solido del personal debe ser inmediatamente comunicados al de
partamento de personal poro su liquidación . 

4 .-Los desembolsos de planillas deben ser con cheques o en lo medido 
que seo practicable, etc. 

PROCEDIMIENTOS PASIVO ACUMULADO 

1 . -Examinar los indemnizaciones pendientes, deben mostrar fecho de in
greso, tiempo computados, base de remuneración provisión individual. 

2. -Revisor lo cuento provisión durante el período 

3. -Examinar los cargos de lo cuento provisión. 
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PASIVO A LARGO PLAZO - (o deuda Consolidada) 

l.-Lo imposibi lidad de atender por algún tiempo los obligaciones. 

2. -Cuando uno emp resa necesito fondos adicionales poro aumentar su 
capital (em isión de acciones o emitir bonos u obligaciones). 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA DE LAS RESERVAS DE CAPITAL 

l . -Observar que el supe rávit esté debidamente clasificado en libros de 
a cuerdo o su origen . 

2. -Anal izar los cambios del supe rávit durante el per;odo sujeto o revisión 

3. -Si se han declarado o pagado debiendo, examinar los cupones 

4.-1 nvest igor lo político de reservas durante el período 

S. -Analizar el movimiento antes de los cuentos de reservas y asegurarse 
todos los decisiones tomados por los accionistas y el directorio. 

CAPITAL 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA .-

l . - Exam inar lo esc rituro de constitución y modificaciones de lo mismo el 
libro de actos, de asamblea de los accionistas y remisión del di rectorio. 

2. -Ana l iza r el movimiento de lo cuento durante el año según aparece 
registrado. 

3. -Información de lo existencia de cualquier opinión, garantía derechos 
de privi legios de convención del capita l . 

4. -Examinar los ta lona rios de acciones 

S. -Determinar si se cu mplen los disposiciones tributarios relativos o lo 
emisión y transferencia de acciones. 

INGRESOS, C·OST•OS Y GASTOS 

CONTROL INTERNO .-

l.-Establecer procedimientos sistemáticos poro el cont rol y recepc1on de 
los ingresos de todos los juntos conocidos, a lqu il eres, serv icios oficio
les, etc. 

2. -Deben mantenerse controles sobre los Gastos incurridos y todos los 
partidos de gastos y deben ser aprovechados por un ejecutivo respon
sobie. 



NATURALEZA DE LA AUDITORIA Y DEL ROL DE .. . 253 

3 - Los ingresos y gastos deben clasificarse de manero apropiado y sobre 
una base consistente. 

PROCEDIMIENTOS INGRESOS .-

1 . -Obtener análisis mensuales del costo de ventas, ganancias, etc. , com
parándolas con las del año posado. 

2 - Seleccionar un mes poro efectuar lo pruebo de ventas y preparar un 
breve memorándum sobre el sistema de control . 

3 - Comparar los ventas del mes seleccionado con los facturas, con los 
pedidos, etc. 

4 . - Comparar las facturas con el registro de ventas 

5 .-Comparar los facturas seleccionados con las tarjetas auxiliares de los 
clientes. 

PROCEDIMIENTOS DE GASTOS 

1 . -Seleccionar un período de tiempo para efectuar la prima de sueldos 

2 . -Seleccionar un período de tiempo para efectuar la primo de comisiones 

3 .-Revisar el registro de gastos auxiliares 

4 .-Analizar los ventas de gastos de activo y pasivo 

5 .-Seleccionar un mes para comparar los comprobantes de gastos más 
importantes. 

6. -Comparar los gastos anuales por sub cuentos con los del año inmedia
to anterior. 

PROCEDIMIENTOS - COSTOS DE VENTAS 

1 . -Seleccionar un mes poro efectuar lo primo del costo de ventas y pre
parar un breve memorándum del control interno de la compañía. 

2. -Si el costo de vento no se contabilizo mensual, o seo que, se esto~lece 
por diferencio al procticarse el inventario físico anual. 

3 .-Comparar el costo de ventas del mes seleccionado con la facturación 

4. -Comparar los unidades físicos, los precios unitarios y los importes de 
los artículos comprendidos en los facturas seleccionados. 

5 .-Comparar las facturas seleccionadas con el registro donde se anoto el 
costo de ventas. 

6 .-Al final del año comparar los solidos de mercaderías de los ú ;timos 
días del año y los primeros del s1guiente, con órdenes de embarque, 
notos de recepción, etc. 



Las Computadoras: Mito o Realidad 

H istorin.-

Desde el inicio de la humanidad, 
el hcmbre ha trotado de inventar, uti
lizando los recursos que la naturale
za le brindaba, diversos equipos para 
facilitar su supervivencia en la Tierra. 
Cuando llegó a la etapa de efectuor 
cálculos numéricos, inventó el Aboco 
(4000 a 3000 años A.C . ), predece
scr de los modernos sistemas de 
cómputos, que consistía en un marco 
rectangular con alambres p::~ralela

mente dispuestos, cada alambre so
portaba un número de piezas esfé
ricas capaces de ser desplazadas a 
través de el. Los Romanos llamaron 
a estas pequeñas esferas " Calculi" 
cuyo significado era guijarro. Esta 
raíz latina dio origen a nuestra pala
bra "Cálculo". 

Por medio del man.puleo de las 
piezas esféricas, un operodor entre
nado puede efectuar las cuatro ope
raciones básicas a una velocidad con
siderable. 

Por el Teniente Segundo A.P. 

BRUNO SCHENONE VERDECCHIA 

En uno apuesta efectuada entre 
un japonés proponente de este anti
guo invento y un operador entrena
do en una máquina calculadora, el 
aboco ganó fácilmente. Las compu
tadoras ejecutan ope raciones millones 
de veces más rápido que el más ex
perto en el manejo de abocas. 

El primer calculador mecánico 
con éxito, fue construido por Blaise 
Pascal en el siglo XVII, fue comple
tado en el año 1642, y modelos au
ténticos, hay aún en existencia. 

En el año 1661, Leibniz constru
yó una máquina calculadora que a
demás de efectuar las operaciones de 
sum'J y resta podía también multipli
car. Leibniz comentó que aunque la 
máquina no era completamente auto
mático, el esfuerzo desplegado para 
utilizarla ero ventajoso con respecto 
al método manual. El Calculador di
señado por Leibniz sirvió de modelo 
poro otras máquinas y poseía casi to
dos los principios utilizados actual
mente en el diseño de calculadoras. 
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A medida que las técnicas de ne
gxtos y la ciencia progresaba los ne
cesidades de mecanización de las sim
ples operaciones automáticas se in
crementaba . Por ejemplo: tomó ton
to t1empo el proceso manual de un 
censo llevado en los Estados Unidos 
de Norte América que la información 
s t.rnarizado en forma uti lizable no re
presentaba la realidad nacional. 

En el campo de la ciencia, mu
chos problemas fueron reducidos a 
expresiones matemáticas que debido 
a su complej idad tomaba una exce
siva cantidad de tiempo paro ser eva
luados paro d iversos conjuntos de pa 
rámetros. Por ejemplo cuando la fór
mula matemático describiendo el vue
lo de un proyectil o través de su tra
yectoria balístico, fue por primero vez 
conocido C:on uno exactitud conside
rable, la solución de esto fórmula (di
versos ángulos de elevación, distan
cias, etc.), requería los servicios de 
gran cantidad de personas por un lar
go período de tiempo, más aún los ta
blas obtenidos debían ser continuo
mente recalculados para nuevos tipos 
de proyectiles y armas . Esto frecuen
temente causaba un retraso desde el 
momento en que nuevas armas esta
ban disponibles hasta que pudieran 
~er usadas con precisión . Afortuna
damente, las máquinas calculadoras 
fueron progresando, mejoras en el di
seño y construcción incrementaban 
lo velocidad y variedad de operacio
nes que podían ser ejecutados por 
estos equipos. 

La velocidad con que los calcu
ladoras podían ser usados para so-

luc1onar problemas estaba limitado 
en un aspecto principal : El Calcula
dor debía ser operado manualmente, 
paso o poso, no importo cuan inge
nioso ero el diseño o cuidadoso el 
planteamiento del problema, cada 
operación automátic:J que debía ser 
efectuado, tenía que ser manualmen
te inic iado . Experienc ias realizados 
en este campo indican que un buen 
operador con una máquina eficiente 
p:..~ede efectuar cerco de quinientos 
operaciones diarios. Considerando que 
lo mayor porte del tiempo es causo
da por el operador, un incremento en 
la velocidad de máquina tendría un 
efecto reducido en la velocidad total 
del proceso. 

Uno solución o esta problema 
fue propuesto en el siglo XIX por 
Charles Babbage, científico Inglés . 
La 1deo que tuvo este hombre de 
ciencia fue 1::1 de mecanizar los pro
cesos, e li minando la participación del 
operador, diseñando una máquina que 
pudiera ejecutor todas las operacio
nes requeridos en uno secuencio pre
determinad:~ . Planteando un proble
ma aritmético en térmmos adecuados, 
~e pretendía obtener lo solución con 
~olo accionar una palanca. Babbage 
estuvo trabaJando cu:Jtro años en la 
ccnstrucción de su máquina, no lo
grando su objetivo debido a que lo 
tecnología de lo época no estaba al 
nivel de sus ideas revolucionarios, pe
ro descubrió muchos de los pri ncipios 
util izados en las máquinas modernos 
aporte de las ideas bás1cos de lo pro
gramación y el control secuencial, lo 
memoria, como parte de la unidad au
tomático y los dispositivos de lectura . 
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La computadora moderna es "El sue
ño de Babbage hecho realidad" por lo 
que se le conoce como el "Podre de 
las ccmput":Jdoras" . 

Posteriormente otros estudiosos 
de lo época/ como Herman Hollerith 
y James Power/ idearon el método de 
utilizar tarjetas perforados para cla
sificacrón y tabulación de d":JtOS1 pre
sentando la desventaja que solo pue
den realizar uno operación por vez. 
Para evitar esto desventaja se idea
ron equipos que utilizaban tableros 
de control que podían ser variados por 
medio de conmutadores y cordones de 
interconexión/ paro solución de de
terminados problemas. Esto idea con
dujo al desarrollo de lo primera 
comput":Jdora programada que tuvo 
éxito1 el MARK-1 (Automot ic Sequen
ce Control led Colculator) 1 const ruido 
en lo Universidad de Horvard. Lo cons
trucción se inició en el año 19391 con
cluyendo en 1944. 

A pa rtir de la apa rición del 
MARK-11 se intensificaron los estu
dios haciéndose experimentos sobre 
nuevos diseños/ en el estado de IOWA1 
en el Instituto Tecnológico de Maso
chussets1 en la Unive rsidad de Ha r
vard y en lo Universidad de Pennsyl
vania. Los equipos obtenidos/ se ca
racterizaban por el empleo de tubos 
de vacío en circuitos extremadamente 
largos/ y por el uso de diversas for
mas de memorias inc luyendo superfi
cies electromagnéticas y tubos de mer
curio de retordo1 la programación ero 
rudrmentario. 

Con la finalidad de satisfacer los 
urgentes necesidades de la Segundo 

Guerra Mundiol1 se intensificó el es
tudio en el campo de los computado
res/ poro preparar tab las de cálcu!c 
de tiro. De los estudios efectuados 
se construyó la computadora ENIAC 
(Eiectronic Numerical lntegrotor ano 
Calculator). La máquina poseíc 
181000 tubos de voCÍ01 que debían de 
trabajar simultáneamente por lo que 
su confiabilidad ero reducida . Para 
calcular lo t rayectoria de un proyectil/ 
o un operador entrenado trabajando 
en una calculadora le tomaba 20 ho
ras de trabajo. Lo ENIAC efectuaba 
el cálculo en 30 segundos. 

En la época de la Post-guerra/ el 
científico Jahn Ven Neuman introdu
jo cambios en lo ENIAC1 poro util izar
lo en aplicaciones científicos/ econó
micas y procesos industriales/ creando 
el concepto de trabajar con progra
mas olmacenados1 que podían ser pro
cesados mediante una un idad central 
de control. 

A raíz de estos innovaciones a 
parecieron ot ros tipos de computado
res como la UNIVAC-1 en el año 
1950/ y los máquinas IBM 650

1 
701 1 

702/ que dieron inicio o lo llamada 
" Primera Generación de Computado
ros// 

Posteriormente/ en el año 1954 
apareció una serie de computado ras 
llamadas de "Segundo GeneraciÓn11 

que se cara cte rizaban por el empleo 
de transistores en lugar de tubos de 
vacío/ su capacidad de memoria y al· 
macenamiento era mayor1 asimismo 
la velocidad de proceso fue incremen· 
todo. Como ejemplo de este tipo de 
computadoras son los 1 BM-.140 11 1 BM· 
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1440, NCR 315, habiendo actualmen
te va rios s iste mas insta lados en nues
t r pa ís que util izaban computadoras 
de lo " Segundo Generación". 

Los progresos en el desarrollo de 
lo:. computadoras ero impresionante, 
desplegándose grandes esfuerzos en 
d1versos países poro mejorar los olean
ces que ofrecían estos sistemas, sien
do en e l año 1963 que apareció lo lla
mado "Tercero Generación de Com
putadoras" , que se caracterizaba por 
el empleo de circuitos integrados. 

Lo ca pacidad de proceso y los 
técnicos de programación disponibles 
han llegado o un alto grado de efi
ciencia, habiendo un abismo de dife
renc io entre lo MARK-1 del año 1944, 
Y los actuales sistemas de cómputos 
que cuentan con amplio memoria, 
gran capacidad de almacenamiento de 
datos, diversos equipos periféricos po
ro entrado y so lido de inform~ción , 

técnicos de multiprogramación y mul 
tiproceso, procesamiento de informa
ción o g randes distancias (Teleproce
so) etc. Ejemplo de estos equipos son: 
lo serie 1 BM/360 y últimamente lo 
serie 1 BM/ 370 que es lo más avanzo
do en computadoras de propósito ge
neral de lo compañ ía 1 BM, existien
do en el país un sistema como ese, en 
el Ministerio de Econom!o y Finanzas, 
lo serie Bourroghs 3500, 4700, 5500, 
6600, 6700 etc. Los sistemas NCR 
century 100, century 200, century 
300 etc. Estamos actualmente en los 
albores del inicio de lo que será lla
mado " Cuarto Generación de Compu
tadoras" . 

CA TEGORIAS DE COMPUTADORAS. 

Todas los computadoras traba
jan como equ ipos digitales o análogos 
o uno combinación de ambos, llamo
dos Híbridos. 

COMPUTADORAS DIGITALES. 

Son aquellos que trabajan con 
datos de tipo discreto, ejecutando pro
cesos aritméticos y lógicos en estos 
datos. 

Sus principales característicos 
son: 

-Trabajan solamente con símbolos 
discretos. 

-Usualmente trabajan con progra
mas almacenados internamente. 

-Poseen control secuencial poro 
su operación . 

-Ejecutan procesos aritméticos 
fundamentales: sumo, resto, mul
t iplicación y división. 

Los actuales computadoras están 
divididos en: 

l. -De Propósito General. 

Son los computadoras, que de o
cuerdo o su diseño pueden efectuar di
versos operac iones los cuales depen
den de los programas que se le intro
duzco. Son por lo tonto de gran ver
satilidad, pudiendo resolver proble
mas de facturación , cuentos corrien
tes, control de inventarios, elabora
ción de presupuestos, problemas de in
geniería, etc. 

Los computadoras de propósito 
general tienen capacidad poro efec-
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tuor todos los ope raciones necesarios: 
recepción y conversión de informa
ción, almacenamiento de datos, clasi
ficación, comparación, cómputos, re
partos de información, etc. Para con
cluir, se puede decir que los compu
tadoras de propósito genera l son aque
llos que utilizan diferentes datos de 
informac ión poro soluc ionar diversos 
tipos de problemas. 

2. -De Propósito Especia l. 

Son las computadoras diseñados 
poro solucionar un pre-determinado ti 
po de problema. Este tipo de compu
tadoras, poseen sus circuitos paro eje
cutor los operaciones poro los que han 
sido diseña dos, por lo que su cons
trucción puede ser más eficiente en 
el sentido que pueden ser más peque
ños, liv ianos, consumi r menor poten
cio etc., con respecto o la s de propó
sito general. 

Debido o los ventajas en su cons
trucción, los equ ipos de propósito es
pecial son usados donde factores co
mo peso, tamaño, consumo de poten
cia, son c ríticos como en e l coso de 
sistemas de control de aviones, siste
mas de gu iado de proyectiles, siste
mas especiales de verificación para e
qu ipos militares etc. Una particu lari
dad de estas computadoras, es que a
gregándo le algunos dispos itivos y e
quipos periféricos pueden ser conver
tidos paro propósito general. 

COMPUTADORAS ANALOGICAS. 

Son las computadoras que ope
ran con información analógica, efec
tuando procesos físicos en dicha in-

fo rmación. Sus principales caracterís
ticas son: 

- Trabajan con va:ores en forma 
de corrie.nte y voltajes eléctricos 
que representan las condiciones 
reales. 

-Ejecutan procesos matemáticos 
complejos, toles como solución 
de ecuaciones diferenciales, fun
ciones de generación e integra
ción, etc. 

-Son reprog romobles por medio 
de l reordenamiento de los cone
xiones entre sus componentes. 

- Los parámetros son comtliados 
variando el va lor de los compo
nentes en el circuito. 

-La salida del computador (infor
mación entregado por el compu
tador) es en lo formo de medi 
dos de funciones continuas re· 
presentando eventos dinám icos. 

Del mismo modo que los compu-
tadoras Digita les, los analógicos están 
divididas en dos tipos: 

-De Propósito General 
-De Propósito Especial. 

Los equipos analógicos son he· 
chos con tubos de vacío poro amplios 
rangos de voltajes, y con transistores 
en apl icaciones donde menores volta· 
jes son requeridos. 

COMPUTADO·RES HIBRIDOS. 

Son aquel los computadores que 
combinan los propiedades de los com
putadores d igita les y analógicos, son 
utilizados poro aplicac iones más espe· 
ciolizodos. 
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AP' ICACION DE ·LAS COMPUTA
DORAS EN LA EMPRESA. 

Puede ser fácilmente apreciado 
qu!c lo utilización de los sistemas de 
cór-,putos no está restringido o cálcu
los científicos, más aún, actualmen
te _, na mayor cantidad de máquinas 
son constru idos poro aplicaciones co
me , c ic les que para experimentos de 
la borato rio. 

Lo d iferencio principa l entre el 
uso de máquinas digitales poro opera
ciones comerciales y aplicaciones cien
tíficos, consiste que en el primero de 
los cosos pocos cálculos son efectua
dos sobre un gran volumen de infor
mación, en cambio los problemas cien
tíficos usualmente genero gran can
tidad de cálcu los sobre relativamente 
poco información. 

Uno de los primeros usos de los 
computadoras digitales ha sido lo me
canización de métodos manuales, co
mo planilla de pagos, control de cuen
tas corrientes, etc. 

Actualmente, se están utilizando 
las sistemas de cómputos, poro el plo
neom.iento y control de proyectos, con
trol de producción, control económico 
de grandes empresas, simulación de 
o¡::eraciones de inversión, etc. 

Los operaciones comerciales se 
han dinomizodo enormemente con el 
empleo de los sistemas de cómputos. 

APLICACION DE LAS COMPUTA
DOR·AS EN LA CIENCIA. 

Lo ciencia actual utilizo el len
guaje matemático para expresar en 

formo precisa, fenómenos f ísicos. Los 
computadoras electrónicos son de 
gran utilidad p::~ra el estudio de estos 
fenómenos. 

En muchos cosos, el tiempo y los 
recursos requeridos poro efectuar los 
procedimientos manuales de so:ución 
son excesivos, más aún en a lgunos co
sos los cálculos deben ser repetidos 
poro diversos valores de los paráme
tros, lo que hace prohibitivo el cóm
puto manual. Los computadores, ade
más de poder evaluar complejos ex
presiones matemáticos o velocidades 
increiblemente rápidos, puede escoger 
lo mejor solución de los cálculos con
tinuos, efectuados con diversos valo
res en los parámetros. 

Uno fórmula algebraico es uno 
expresión de uno relación matemáti
ca. Muchos de los leyes de físico, 
químico, electrónico etc. , son expre
sados olgebroicomente lo cual hace 
necesario el uso de computadores pa
ro su eva luación. Como dijimos ante
riormente existen expresiones dema
siado complejas, que los sistemas de 
cómputos los pueden procesar en se
gundos, siendo pues importantísimo e! 
rol que cumplen los computadoras en 
el campo de lo ciencia. 

Sin el uso de sistemas de cómpu
tos hubiera sido imposible alcanzar el 
progreso actual en los investigaciones 
espaciales. 

UTILIZACION DE COMPUTADORAS 
DIGITALES EN SISTEMAS DE 
CONTROL. 

Lo propiedad de los computado
ros digita les de efectuar cálculos pre-



260 REVISTA DE MARINA 

cisos y decisiones o alto velocidad ha 
hecho posible su empleo en sistemas 
de control. Por ejemplo se utilizan 
computadoras en el sistema de con
trol SAGE Air Defense System. 

El sistema consiste en uno red 
de estaciones de rodar utilizados paro 
determinar lo posición de todos los 
aeronaves en un área específico. To
do lo información es transmitido o 
través de un sistema de comunicacio
nes o uno computadora. Lo computo
doro almaceno todo lo información 
proveniente de los estaciones de ro
dar y lo utilizo poro calcular lo posi
ción futuro de fas aeronaves, su altu
ra, velocidad, etc. El computador re
cibe también otro tipo de información 
de distintos fuentes, como buques pi
quetes de rodar, aeronaves de o;:,ser
voción, observadores terrestres y esta
ciones meteorológicos. 

Con todo esto información lo 
computadora calculo lo situación real, 
representándole en unidades audio
visuales, poro lo tomo de decisiones 
tácticos. El computador además, poro 
ayudar o lo tomo de decisiones, de
termino de acuerdo o lo situación real 
el tipo de armamento o emplear, y 
efectúo el guiado de los proyectiles al 
blanco . 

Un sistema de esto naturaleza es 
d€nominodo " Sistema de control de 
tiempo real" debido o que lo infor
mación debe ser procesado y los de
cisiones tomados al momento de ocu
rrir los ocontectmientos. 

Un interesante ejemplo de un sis
tema de control de tiempo real es el 

utilizado por lo componto de avia
ción SABRE, que utilizo diversos equi
pos de computación valorizados en 
30 . S millones de dólares que procesa 
automáticamente todos los reserva
ciones de lo compañía, en el instan
te en que éstas son sol icitodos . 

Otras ejemplos de sistemas de 
control de tiempo real son la util iza
ción de computadoras paro refinerías 
de Petróleo y otros áreas de produc
ción donde lo computadora controle 
automáticamente el proceso de pro
ducción. 

Las computado ras digitales son 
utilizadas también poro el control y 
o¡::;eroción de máquinas de precisión 
de proceso automático. Los vehículos 
espaciales tripulados a no tripulados 
llevan consigo computadores digitales 
que ejecutan los funciones de guiado 
mientras que en tierra existe uno 
red de computadores que controlan y 
dirigen el progreso del vuelo. 

Lo mayoría de los sistemas de 
control de tiempo reo 1 u ti 1 izan conver
sores analógico-digital, debido o que 
lo entrado de información al sistema 
es muchos veces de tipo analógico, 
(temperatura, voltajes, presión, etc.), 
y el computador requiere dicho infor
mación representado en formo digi
tal. Del mismo modo, se utilizo el 
conversor analógico-digital poro lo so
lido del computador que debe ser con
vertido de digital o analógico. 

CONCLUSION.-

En lo actua lidad nos encontra
mos en lo ero de la computadora y lo 



LA!S COMPUTADORAS: MITO O REALIDAD 261 

ou :lmotizoción. Desde lo aparición 
de os computadoras, estos equipos 
fu.: on eJerciendo gron influencio en 
los d ive rsos campos de lo actividad 
hu nono posando desapercibido poro 
m~ ... hos de nosotros lo modificación 
que esto causó en nuestros vidas. Los 
sist ~.; mos de cómputos, controlan los 
procesos industriales, agilizan lo eje
cuc on de los procesos administrativos 
y de control, llevan los controles y 
proyecciones en los plantos de produc
ción, ca lcu lan los estados financieros 
de los nociones, reservan asientos en 
líneas aé reos, preparan planes de vue
lo, controlan el tránsito aéreo llevan 
al hombre al espacio, y hasta 'ayudan 
o destruir al enemigo en un conflicto 
bélico . 

Lo dependencia o los sistemas de 
procesamiento de datos va en oumen-
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u APUNTES NAVALESu 
Por el Ca~Jitán de Corbeta A.P 

CESAR LINARES V . 

Es deseo del autor del presente trabajo, ofrecer a los l~cto

res de la Revista de Marina, una síntesis cronológica de los aconte
cimientos habidos en nuestra Institución, que dé una forma u 
otra dan lugar al acervo histórico de la Marina de Guerra del 
Perú. En la actualidad a lgunos de estos hechos ya no tienen vi
gencia o han sufrido mod ificación, pero no por ello deja de ser 
una información útil para el Oficial de Marina. 

Sobreviviente: Batallo de Miroflores . -

Reunida la Comisión Respectiva, por unanimidad se acordó declarar 
al Contra lmirante Don J. Ernesto de Mora, sobreviviente de la Batalla de 
Miraflores. 

(15 Jun io 1936) 

Restos Vice-Almirante M. Corv.1jol . -

El Congreso de lo Repúbl1ca del Perú dispone que: "Los Restos del Vice
Almirante Don M. Melitón Carvajal héroe de Angamos se guardarán en 
la Cripta de los Héroes", en el Cementerio Presbítero Maestro. 

(20 Setiembre 1935) 

Incorporación d.~. Embarcaciones.-

San incorporadas a la Armada los remolcadores "La Boca" y " Son Lo
renzo" con los nombres de " Guard ián Ríos" y "Marinero Robles" respec
tivamente en memoria del Primer Guardián don Tiburcio Ríos y el Marine-
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o don Aparicio Robles, muertos heroicamente en el Monitor " Huáscar" en 
\ngamos. 

27 Octubre 1936) 

~emolcador.-

Se incorpora al Servicio de la Armada el remolcador " Enginee r" con 
€1 nombre de "Grumete Mejía" en memoria del Grumete Saturnino Mejía, 
muerto heroicamente en el monitor Huáscar en Angamos. 

( 18 Noviembre 1936) 

lncor~oración de Establecimientos .-

Habiendo entregado el Ministerio de Fomento al Ministerio de Marina 
y Aviación las obras del Dique Seco construido en el Callao en cuyos te
rrenos adyacentes se han realizado otras obras consistentes en un Dique 
S€co, va radero para submarinos, edificios para talleres, depósitos, ofici
nas, con destino a un Arsenal Naval para la Marina, todo lo cual consti 
tuye una Dependencia Naval , por lo tanto las mencionadas obras consti
tuirán una repartición del Ministe rio de Marina denominada " ARS ENAL 
NAVAL:' . 

El Ministerio de Ma rina y Aviación dictará el Reglamento del Arsenal 
Naval que contemple su organización y funcionamiento. 

(31 Ju lio 1938) 

Escuelas Técnicu . -

Siendo necesario establecer Escuelas de especia lidades que proporcio
nen a la Armada, el persona l preparado técn icamente paro atender a todos 
sus servicios, se crea la División de Escuelas Técn icas, bajo las directivas 
y supervigilancia del Estado Mayor Gene ra l de Marina. Estas Escuelas es
tará n constituídas inicialmente por las: Escuelas de Torpedos, Submarinos, 
Buceo, Ingeniería, Comunicaciones y Taller de Instrumentos de Precisión . 
( 19 Marzo 1939) 

OrdEnanzas Navales .-

Se crea con el nombre de " ORDENANZAS NAVALES DEL PERU", al 
cuerpo de legislación y reglamentación, general y de detalle, de carácter 
permanente, en el cual estarán coleccionadas todas las leyes, debates, re
soluciones y reglamentaciones en vigencia en la Armada y las que en lo 
sucesivo con referencia a ella se expidan, impresas en formato uniforme y 
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reglamentario, bajo el sistema de "Hojas sueltas" para facilitar su moder
n ización económica a medida que las exigencias del Servicio impongan la 
ejecución de los cambios necesarios en dichas reglamentaciones. 

Las Ordenanzas Navales del Perú constarán de las siguientes partes: 

A-Parte l.-LEYES Y REGLAMENTACIONES BASICAS 

B.-Parte !l.-INSTRUCCIONES ESPECIALES DEL ESTADO MAYOR 
GENERAL DE MARINA. 

C.-Parte 111.-MANUALES DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA 

D.-Parte IV .-INSTRUCCIONES TECNICAS REGLAMENTARIAS PA
RA EL MANEJO DEL MATERIAL Y ARMAMENTO. 

E.-Parte V .-REGLAMENTOS DE ARSENALES, BASES Y ESTACIONES 
DE LA ARMADA EN TI ERRA. 

F.-Parte VI.-REGLAMENTOS DE ESCUELAS DE LA ARMADA 

G.-Parte VII.-INSTRUCCIONES GENERALES Y DE DETALLE PARA EL 
SERVICIO A BORDO DE LOS BUQUES DE LA ARMADA 

H.-Parte VIII.-REGLAMENTACIONES DIVERSAS. 

(28 Agosto 1939) 

Base cf.e Submarinos.-

Se inaugura la B'ase de Submarinos con la asistencia del Sr. Presiden
te de la Repúbl ice. 

( 11 Noviembre 1939) 

B.A. P. "Lima".-

Es dado de boja" del servicio noval, el B.A. P. " Limo". Dicho Unidad 
se encontraba comisionada en lo Fuerza Fluvial del Amazonas. 

( 17 Febrero 1940) 

Monumento a Miguel Grau . -

A fin de que el Perú simbolice su gratitud al héroe Contralmirante Dn. 
M1guel Grau, se nombran Dos (2) Comités Ejecutivos para que estudié to
do lo relacionado o lo erección de un monumento en lo Capital de lo Re
pública y otro en su ciudad natal. 

(28 Marzo 1940) 
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Festividad.es Navales . -

El Congreso de la República Peruana da la siguiente Ley: 

-Declárese el 8 de Octubre fecha de homenaje del Perú al Al mirante 
Miguel Grau y a los que con é l sucumbieron en esa fecha en la cu
bierta del Huáscar. 

- Declárese el 27 de Julio, fecha de nacimiento del Almirante Miguel 
Grou, el día de Fiesta de la Ma rina . 

30 Moyo 1940) 

Inspección General de Marina . -

Se crea la Inspección General de Marina, dependiente directamente 
de l Ministro del Ramo. 

(6 Noviembre 1940) 

Monumento Miguel Grau . -

Es autorizada la ejecución de l Proyecto de contrato del escultor Sr. 
Luis F. ·Agurto para la erección del Monumento al Almirante Miguel Grou 
en la ciudad de Piura. 

(20 Enero 1941) 

Clase de Maestro Técnico . -

Se crea en el Personal Subalterno de la Armada Naciona l, una clase 
superior a la de Maestro de Primera, que se denominará MAESTRO TECNI
CO, seguida de la especialidad que corresponda. 

(21 Julio 1941) 

Ministro de Aeronáutica . -

Mediante Ley expedida por el Congreso, se creo el Ministerio de Aero
náutica que tendrá a su cargo todas los actividades y servicios aéreos del 
país. 

La Ley N9 6511 es derogada, denominándose en consecuencia, al Mi 
nisterio de Marina y Aviación, Ministerio de Marina. 

(27 Octubre 1941) 
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B.A . P . "Curoroy" . -

Llega el B.A. P . " Curaray" construido en los astilleros de John Mal 
ton & Sins lnc., estado de New York. 

El viaje fue cumplido con todo éxito, habiendo efectuado un feliz a
rribo a la ciudad de !quitos con remolque de 3 alarengas, una de las cua
les desplaza 1,200 toneladas. 

(20 Enero 1943) 

Estación de Entrenamiento Noval . -

Se crea como una Unidad de la Base Naval de San Lorenzo, la " Es
tación de Entrenamiento Naval", la cual tendrá por finalidad la recepción, 
instrucción y entrenamiento preliminar de los conscriptos dedicados al ser
vicio de la Marina . 

(9 Junio 1943) 

Insignia Marino de Guerra . -

Con el fin de que la Marina de Guerra Nacional cuente con una insig
nia representativa, se establece una y que comprenderá lo siguiente: 

a) El Escudo Nacional en relieve (copia del que ostentan las monedas 
de s¡ . o. so cuño del año 1942). 

b) Dos anclas cruzadas debajo del escudo 

e) Un sol radiante coronando al escudo. 

(31 Julio 1943) 

Caza-Submarinos.-

Se incorporan al Servicio de la Marina de Guerra Nacional, los dos 
Caza-·Submarinos últimamente adquiridos por el Gobierno, bajo las siguien
tes denominaciones: 

" CS- 1" y " CS-2" 

(21 Setiembre 1943) 

lnaugur.:~ción Monumento Grau . -

Se real1za en imponente ceremonia la inauguración del Monumento a 
Grau en la c1udad de Pi uro con la asistencia del Sr. Presidente de la Re
pública, el hijo y nietos del héroe y el último sobreviviente Alférez de Fra
gata Manuel El ías Bonnemaison. De esta manera la gratitud nacional ha 
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¡::: p etuado en la t ierra que le vio nacer la gloriosa figura del Caballero 
d los Mores. 

En la base se lee la siguiente inscripción: " La República del Perú a 
s heroico y abnegado defensor Miguel Grau" . 

(c.. Octubre 1943) 

R.:molcodor . -

Se incorpora al serv1c1a de la Marina de Guerra Nacional, el remol
e~ dor últimamente adquirido por el Gobierno, el que será designado con el 
n mbre de " CONTRAMAESTRE DUEÑAS" . 

(20 Octubre 1943) 

Reservo Noval .-

Se establece la Reserva Naval cuyo propósito es la prov1s1on de una 
fue rza de oficiales y tripulantes calificados que estén disponibles para su 
'movilización inmediata en el caso de una emergencia nacional y la cual, 
junto con el personal en actividad o en retiro de la Marina de Guerra, pue
da hacer frente en forma efectiva a las necesidades en aumento de los 
Establecimientos Navales, mientras se prepara y entrena el nuevo personal 
necesa rio_. 

(6 Noviembre 1943) 

Remolcador . -

Llega al Callao el Remolcador B.A . P . "Dueñas", construido en los 
astilleras de Gulf Port Boiler and Wildings lnc . de Port Arthur, Texas U. 
S .A. 

(19 Diciembre 1943) 

Cazo Submorinos . -

Liegan al Callao las nuevas unidades paro incrementar nuestro poder 
nava l, Caza Submarinos " CS-3" y " CS-4" . 

(1 2 Febrero 1944) 

Cazo Submarinos . -

Se incorporan al servicio de la Marina de Guerra Nacional , los Caza
Submarinos últimamente adquiridos por el Gobierno bajo las s iguientes de
nominaciones: 

" CS-3" y " CS-4" 

(26 Febrero 1944) 
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Flotilla de Caza-Submarinos . -

Quedo organizado lo Flotilla de Caza-Submarinos integrada por 3 Di
visiones que estará bajo el mando de un Comandante de Flotilla. 

(3 Abril 1944). 

Bazar y Sastrerí11 Naval .-

Se crea el Bazar y Sastrería Naval para el Personal Militar y Civil de 
lo Armada Nacional. Funcionará como una Dependencia de lo Dirección 
General de Administración de la Marino y conta rá con el personal necesa
rio para a tender sus diversos servicios. 

(6 Moyo 1944) 

Caza Submarinos 

A fin de incrementar el pode r noval de la Nación se incorporan al ser
vicio de lo Marina de Guerra Nacional los 2 cazas Submarinos últimamen
te adquiridos por el Gobierno bajo la denominación de " CS-5" y "CS-6". 

( 16 Setiembre 1944) 

Casa "Almirante Grau" .-

Se declara monumento nacional la casa donde nació el Contralmiran
te Miguel Grau, en la ciudad de Piura. 

(30 Diciembre 1944) 

Restos Almirante Villavicencio.-

Se lleva a cabo la ceremonia de traslado de los restos del Vice-Almi
rante Dn. Manuel A. Villovicencio del nicho que ocupa actualmente en 
el Cementerio General "Presbítero Maestro" al Mausoleo que se ha levan
todo en el mencionado cementerio como un homenaje que rinde la nación 
a ton ilustre marino que tuviera destacada actuación en la Guerra del Pa
cífico, durante lo cual, Comandando la Corbeta "Unión" llevó a cabo la 
ruptura del bloqueo de Arica el 17 de Marzo 1880. 

( 17 Marzo 1945) 

Terreno Nuevo Centro Naval .-

Debiendo contar la Marina con un nuevo edificio paro las insta lacio
nes del Centro Noval, se adjudica al Ministerio de Mari na un á rea de 
1966,93 metros cuadrados cuyos linderos son los sigu ientes: por el frente 
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8 00 sobre lo Av. Jorge Chávez; 29. 75 m. o lo derecho entrando, con 
f r ·1te a un pasaje que lo separo del terreno de lo The Lima Railwoys Co . 
L a. , que es el soldo que conservo de la antiguo Estación del Ferrocarril 
ln-3 és en lo Plazo Grou; 14. 75 m., a lo izquierdo entrando, con frente 
a ·tro pasaje que la separa del área destinado o jardines de la Av. Jorge 
e uvez; 64. 00 m., y 21 . so m., por el fondo, que se adicionan en un':! 1 í
ne •.J quebrada, con frente al Malecón Ribereño, que se construirá en lo Pla
ya el mar en lo zona del antiguo Malecón Figueredo. El terreno adjudi
co .0 servirá para construir el nuevo edificio del Centro Naval del Perú. 

(23 J ulio 1945) 

B . A. P . "Callao" . -

Al quedar terminados los trabajos de reporoc1on y alistamiento del 
ex-vapor Alemán "Monserrate" cuyos servicios serán utilizados por la Ma
rina de Guerra del Perú, se incorpora a la Armada con el nombre de B.A. 
P. " Callao". 

(20 Setiembre 1945) 

Día de la MQrina Nacional .-

Quedo establecido el 8 de Octubre como Día de la Marina Nacional 
en homenpje al Almirante Miguel Grou y sus heroicos compañeros del 
" Huáscar" y o todos los héroes navales del Perú. 

El Ministerio de Marina dispo-ndrá codo año las actuaciones patrióti
cas que se realizarán en conmemoración del Combate de Angamos y el Mi
nisterio de Educación Pública ordenará que se realicen ceremonias alusivas 
a esto efemérides en todos los colegios y escuelas de lo República. 

(8 Octubre 1945) 

Grúa Flotante . -

Se autorizo la construcción por el Arsenal Nava l del Callao, de uno 
Grúa Flotante para el servicio de lo Armada Nacional. 

(5 Noviembre 1945) 

Restos efe Héroes .-

Los restos mortales de los Contralmirantes Dn. Pedro Garezón, Y Dn. 
Federico Sotomoyor y Vigil y del Capitón de Nav:o Dn . Gervasio Sontilla
na, Tercer Jefe y Oficia :es, respectivamente, del glorioso Monitor " Huás
car" son trasladados con los honores correspondientes, a la Cripta de los 
Héroes de la Guerra del Pacífico. 

(22 Noviembre 1945) 
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Escue.las Técnicas de la Armada . -

Las Escuelas Técnicas de la Armada, actualmente dependientes de la 
Dirección de la Escuela Naval, constituirán en adelante un organismo in
dependiente que se denominará " Escuelas Técnicas de la Armada", depen
diente de l Estado Mayor General de Marina. 

Serán dirigidas por un Oficial Superior de Marina, con grado no me
nor de Capitán de Navío. Las Escueias Técnicas de la Armada contarán 
con dos secciones especiales denominadas " Sección de Personal Superior" 
y "Sección de Personal Subalterno". 

(7 Mayo 1946) 

Sociedad Fraternal de Marina .-

Mediante Resolución Suprema es reconoc ida oficialmente la Sociedad 
Fraternal de Marina fundada el 17 de Enero de 1875. 

Esta Sociedad auxilió oportuna y eficazmente a los deudos de sus so
cios durante la Guerra de 1879 y hasta la fecha lo viene haciendo con 
puntualidad y rapidez. 

(4 Junio 1946) 

Depa rtZJmento de Transporte Terrestre . -

Se crea el Departamento de Transporte Terrestre de la Dirección Ge
neral de Administración de la Marina que tendrá a su cargo el control de 
todos los vehículos de esa Dirección General. 

( 15 Jun io 1946) 

Proy~cto Plaza Grau en Limo . -

Es aprobado el Proyecto de la Plaza Grau en Lima, confeccionado por 
el Comité Ejecutivo del Monumento al Contralmirante Grau consistente 
en: 

a) Una plaza circular de 170 m. de diámetro, cuyo centro lo ocupa e l mo
numento. 

b) Una vereda-plataforma circular en torno del monumento de 86 m. de 
diámetro. 

e) Una calzada poro vehículos, en forma de anillo con 30 m. de ancho. 
(27 Agosto 1946) 



''.I'..PUNTES NAVALES" 271 

C: 10 Flotante .-

Es lanzado en el Arsenal Noval del Callao lo Grúa Flotante " 2 de Mo
yo·, adquirido por nuestro Gobierno el año 1944 y pre-fabricado por lo 
S· Ron ond Stell Co., Tocorno, Washington. 

UO Agosto 1946). 

La Cruz: Peruana al Mérit~ Naval .-

Se creo lo Condecoración lo Cruz Peruano al Mérito Noval , que se 
otorga rá o los Oficiales Generales, Superiores y Subalternos y o los Plono5 
Menores del Personal de la Marino que por sus méritos se hagan acreedo
res o tal distinción; o los Oficiales Generales Superiores y Subalternos y 
personal de los planos menores de lo Marino de Guerra extranje ro que 
hubieron contribuido al progreso de la Marino Nocional , y o todo otra 
persono en e l o rden civil que por excepcionales circunstancias hayan in
tervenido en el desarrollo y !;rondezo de lo Marino de Guerra del Perú. 

(8 Octubre 1946) 

Almirante Grau . -

El Congreso de lo República Peruano do lo siguiente ley: " Confírme
se el ascenso o lo a lto clase de Almirante que lo voluntad nocional ha con
cedido al Contralmirante de lo Armado Dn. Miguel Grou, en homenaje 
o su actuación durante lo Guerra del Pacífi co y o su heroico sacrific io en 
Angomos" . El texto de lo presente ley será leído el 28 de Octubre a l inou
gurorse el Monumento e insertará en lo Orden del Día de eso fecho co
rrespondiente o los reparticiones de los Institutos Armados; y anualmente 
el día 8 de Octubre, en los ceremonias conmemorativos que se realicen. 
Grábese en bronce el texto de lo presente ley en los monumentos que lo 
gratitud nocional levante al Héroe de Angamos. 

(26 Octubre 1946) 

Inauguración Monumento Almirante GraLI . -

Con lo asistencia del Presidente de lo República es inaugurado el mo
numento al Almirante Grou, cumpliéndose así el deber de gratitud que te
nía contra ído lo Noción con e l Héroe de Angomos. Por tal motivo es de
clarado día feriado en los provincias de Limo y Callao . 

El monumento inaugurado es obra· del escultor hispano Victo ria Mocho. 

Tiene los siguientes dimensiones: 

Planto del monumento : Largo 20. 90 m. 

Alto 17 .00 m . 
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Altura total de lo Arquitectura del Monumento: 12: 12. 80 m. 

Altura total en el grupo de coronación: 

Bloque monumental en su base: 

Ancho: 

Volumen en su parte superior largo: S m. 

ancho: 3. 30 m . 

21 m. 

11.30 m. 

7.10 m. 

El conjunto del monumento se descompone de lo siguiente manero: 
Un pedestal que domino el grupo céntrico, en el que descanso lo figuro de 
Grou gallardo y soberbia; hacia ambos lados, dos frisos con figuras escul
tóricas "que van hacia lo gloria". En el lado posterior un gran cuadro en 
alto relieve representando lo escena en lo que se inmortalizó el Almirante 
a bordo del Monitor Huáscar con uno leyendo alusivo al pie. Remato el 
monumento el grupo escultórico de lo Glorio, magnífico concepción sim
bél ice en lo que todo está dispuesto en volúmenes plásticos del ascendente 
y vigoroso monumento. 

El monumento que es todo de granito y bronce, llevo esto leyendo de 
e :ocuente sencillez: "A LA GLORIA DEL ALMIRANTE GRAU". 
(28 Octubre 1946) 

Fragotos .-

Procedentes del Puerto de Holifox, Canadá, fondearon en nuestro pri
mer puerto los dos nuevas fragatas adquiridas recientemente en Canadá y 
que han s ido designados con los nombres de " Teniente Ferré" y " Teniente 
Palacios". 

(24 Moyo 1947) 

Su incorporación o lo Escuadro se efectuó uno semana después. 
(31 Moyo 1947) 

Nuevas Unidades Navales.-

Se incorporan o lo Armado del Perú los siguientes unidades adquiridas 
del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérico con los nombres que 
o continuación se indico: 
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agoto PF-32: Con el nombre de " Teniente Gá ivez" 

molcodor ATR-31 11 11 , 11 " Condestable Selendón11 

emolcodor AT R-25 
11 11 , 11 José O layo" 

- oorreminos YMS-25 , 11 11 11 " A . Fgt. Bondy" 

- Barreminas YMS-35 11 , Guordiomorino " Son 
Martín" 

-Barcaza LCT-501 
11 11 11 , " BT- 1" 

-Barcaza LCT-538 11 , , 11 
" BT-2" 

-Barcaza LCT-855 11 11 11 , " BT-3" 

- Barcaza LCT- 1161 11 11 , 11 " BT-4" 

(8 Octubre 1947) 

Remolcador . -

Habiéndose adquirido del Gobierno de los Estados Un idos de Norte
a mérica en lo Zona del Canal el remolcador MENAWA, se incorpora o lo 
Armado del Perú con el nombre de "Guardián Noguera" . 

( 14 Novi~mbre 1947) 

Unid:ades N :ava les . -

Fondean en el Callao, procedentes de Talara, último puerto de escalo 
los nuevos unidades novales adquiridos po r el Gobierno en los Estodos Uni
dos de Norteomérico poro lo Marino de Guerra del Ferú: 

Fragata " Teniente Gó lvez" de 1 ,430 tonelodos 

Barreminas " Guordiomorino Son Martín" de 290 tone ladas 

Barreminas " Alfé rez Bondy" de 290 toneladas 

Remolcador " Condestable Selendón" de 1,300 toneladas 

Remolcador " José O layo" de 1,300 toneladas 

Cuatro Barcazas de Desembarco BT-1 , BT-2, BT-3 y BT-4 de 300 
toneladas cj u. 

( 16 Diciembre 1947) 

Escuela Náutica "Miguel Grau" . -

Se establece lo Escue la Náutico " Miguel Grou", destinado o la pre
paración del personal de Oficiales que, tanto en el romo de cubierto como 
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en el de máquina, deberán prestar servicio en los buques de la Marina 
Mercante Nacional . 

(8 Enero 1948) 

Dirección de la Marina Mercante .-

Se crea en e l Ministerio de Marina, la Dirección de la Marina Mer
cante Nacional, que tendrá a su cargo todo lo re lacionado con ésta en lo 
referente a organización, desarrollo y actividades. Dependerá de la Jefa
tura del Estado Mayor General de Marina. 

(8 Ene ro 1948) 

Nuevas Escuelas Técnicas . -

A pa rti r del presente año funcionará la Escuela de personal especial 
para cámara, cocinas, panaderías y lavanderías. Esta Escuela funcionará 
adscrita a l Arsenal Nava l del Ca llao y bajo el control de la Dirección de 
las Escuelas Técnicas. 

La misión de esta Escuela es preparar al personal subalterno en los 
menesteres de cámaras, cocinas, panaderías y lavanderías. 

( 14 Enero 1948) 

EKuela Maestro de Armas . -

A partir del presente año y siendo necesario ampliar las actividades 
de las Escuelas Técnicas de la Armada, funcionará la Escuela de MAES
TRO DE ARMAS . 

La misión de esta Escuela es preparar personal competente en el ma
nejo del personal subalterno, tanto a bordo como en las dependencias de 
tierra, capaz de cuidar la disciplina e instruir al personal de sus deberes 
militares. 

(26 Enero 1948) 

E!:<uE.!a Técnica de Caldereros . -

A parti r del presente año funcionará adscrito al Arsenal Naval del Ca
llao la "Escuela Técnica de Caldereros". Dicha Escuela estará bajo el con
trol del Director de las Escuelas Técnicas de la Armada y a cargo del Jefe 
del Departamento Industrial del Arsenal Naval . 

La misión de esta Escuela es prepara r personal especializado en traba
jos de calderería. (Técnico de Planchas). 

(31 Enero 1948) 
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E! ión Noval de Ancón . -

Siendo necesario que la Marina de Guerra Nacional cuente con un 
A~ stadero en la Zona Marítima cercana a la B·ase Naval del Callao, se 
c r a la Estación Naval de Ancón, la que estará bajo el Comando de un 
Or c1al Superior de la Marina y que dependerá del Jefe del Estado Mayor 
General de Marina. Dicha Estación tendrá como elementos constitutivos 
lo s iguiente: 

- Depósito de Explosivos 

- Destacamento de Infantería de Marina y Defensa de Costa que se le 
asigne. 

-Unidades Navales que se le asigne 

-Las sub-bases que de acuerdo a las necesidades de la Armada se orga-
nicen. 

-La Capitanía de Puerto. 

( 13 Febrero 1948) 

Escuela Técnico de Ingeniería . -

Es aprobado el Proyecto de Organización de la Escuela Técnica de In
geniería poro el Personal Subalterno. Tendrá como misión la preparación 
de personal especializado que pueda desempeñarse satisfactoriamente co
mo Maquinistas, Motoristas o Mecánicos. 

(19 Marzo 1848) 

Estaciones Fluviales . -

El Ministerio de Marina dictará las disposiciones convenientes paro 
efectuar el estudio respecto al lugar más apropiado para la futuro cons
trucción de la Base Fluvial del Nor-Oriente para el mejor desarrollo de la 
Fuerza Fluvial. 

A la actual Base de Punchana se le dotará de las ampliaciones nece
sarias para que actúe en el futuro como una Estación Fluvial Administra
tiva y será denominada "Estación Fluvial Teniente Manuel Clavero" . 

La Base de ltaya, continuará por el momento como Estac ión Fluvial 
de Reparaciones y se denominará "Estación Fluvial Vice-Almirante Meli
tón Carvajal" . 

(5 Marzo 1948) 
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Ertación (}.e Submarinos . -

La actual Base de Submarinos se denominará en adelante " ESTACION 
DE SUBMARINOS", denominación que está de acuerdo y armoniza con las 
verdaderos actividades que real iza. 
(5 Marzo 1948) 

favimentación Arsenal Naval .-

Es suscrito con la firma " Morris y Montero S. A.", el contrato de pa
vimentación del Arsenal Naval del Callao . 

(23 Marzo 1948) 

Efemér!des . -

Siendo conveniente recordar mediante conferencias, las fechas que 
conmemoran los combates y actos gloriosos de nuestra Marina así como a 
quienes en toles hechos se distinguieron, ésta Jefatura dispone el cumpli
miento del siguiente programa de efemérides notables para los buques y 
dependencias, debiendo por lo tanto los respectivos Comandos sustentar 
charlas patrióticas de lo índole mencionada . 

1 S Enero 188 1 .- Se realizo la Batalla de Miraflores, último baluar
te de la defensa de Lima, en la cual el Batallón "GUARNIC ION DE MA
RINA" que mandaba el Capitán de Navío Juan F. Fanning, de la Div isión 
Cáceres, rechazaba a la bayoneta a ta División Chilena de Barceló ponién
dolo en fuga junto con su artil lería. Sin refuerzos y agotadas las muni
ciones, sin volver caros se bate heroicamente hasta que cae Fanning, 22 
Oficiales y 400 marineros, poniendo una vez más muy alto el glorioso nom
bre de la Marina. 

7 Febrero 1866 .- Combate Naval de Abtao entre las fuerzas nava
les del Perú y Chile contra lo flota Españo'a. La flota unido estaba al 
mando del Capitán de Navío Manuel E. Vil lar. 

27 Febre ro 188t''. - Sostiene en la bohío de Arica un glorioso comba
te el Monitor "Manco Cápac" bajo el mondo del Capitán de Fragata José 
Sónchez Lagomorcino, con el Monitor ya Chileno "Huáscar", en el que 
perece su Comandante, Capitán de Nav:o Manuel Thompson. 

17 Marzo 188C .- La gloriosa Corbeta "Unión" al mando del Capi
tón de Navío Manuel Villavicencio, rompe el bloqueo de Arica sobre la Es
cuadra Chilena formada por el "Cochrane", "Huáscar", " Loa", "Metías 
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C ño" y "Amazonas" o órdenes de Golvoriños Rivera. Lo ruptura ¡::or 
d· veces en el mismo día,· o pleno luz de un bloqueo marítimo, después 
dE cumplir su misión y estor gravemente averiado por el cañoneo inten
so de 7 horas, es lo ún ico vez que hoyo acontecido o uno nove de guerra 
en e l mundo. 

2 de Mayo 1866 .- Combate del Callao contra lo Escuadro Españolo 
de Brigadier Castro Méndez Núñez. 

21 de Mayo 1879. - Tiene lugar el Combate de !quique que termi
no con el hundimiento de lo Fragata Chileno "Esmeralda" y lo pérdida de 
lo " Independencia" al encallar sobre uno roca en Punto Grueso. 

7 Junio 1880. - Se inmolo heroicamente el Coronel Francisco Bolog
nes i en lo defensa de lo Plazo de Arico, compartiendo su sacrificio el Ca
p itón de Navío Juan G. More, Oficiales y 250 marineros de lo "Indepen
dencia" . 

27 de Julio 1834.- El héroe más grande entre los Peruanos nació 
en lo ciudad de Son Miguel de Piuro el 27 de Julio de 1834 y fue bauti
zado el 3 de Setiembre del mismo año en lo Iglesia Motriz de esa ciudad, 
por el Presbítero D. Santiago Angelaones, siendo sus padrinos D. Manuel 
Ansoátegue y doña Rafael o Angel dones . 

31 •Ago!ito 1828.- Encontrándose en Punto Mol pelo con lo Corbeta 
" Libertad" Carlos Gordo Postigo fue atacado por los buques colombianos 
" Guayoquileña" y "Pichincha" oi mondo del Comodoro W right, siendo re
chazado con fuertes over:as y obligados o huir o Guayaquil. Habiendo so
lido herido Gordo Postigo, se hizo cargo del Comando Juan José Panizo. 

8 Octubre 1821 .- Se crea lo Marino de Guerra Peruano, por Decre
to del Libertador D. José de Son Martín, dispon iéndose que se rijo según 
los Ordenanzas Novales de 1802. 

8 Octubre 1879.- Combate de Angomos, sostenido entre el Monitor 
Peruano "Huóscor" y lo Escuadro Ch ileno y que terminó con el opresa
miento del Monitor Peruano, después de sostener uno desigual y glorioso 
batallo. 

24 Noviembre 1828.- Martín Jorge Guise, muere heroicamente en 
lo cubierto de lo "Presidente" en el combate de Guoyoqui l. 

9 Diciembre 1824.- Se serlo lo Independencia del Perú y con ello lo 
de América en lo épico Batallo de Ayocucho, firmando lo Capitulación por 
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el Vi rrey don José de lo Serna, el Gene~o l José Conterno, con el vencedor 
de Ayocucho General de División D . Antonio José de Sucre. 

-Asimismo los días 2 de Moyo y 8 de Octubre se dictarán, conferen
cias en Radio Nocional del Perú, alusivos o los actos que en dichos fechas 
se conmemoran y en los cuales llevará lo palabro en nombre de lo Marino 
e l Jefe que oportunamente se designe. 

(1 O Abril 1948) 

Fallecimiento.-

Fallece en esto Capital, el Grumete Alberto Medino, sobreviviente de 
lo Guerra del Pacífico, ex-tripulante de l Monitor " Huáscor". 

(1 O Abril 1948) 

Servicio de Sanidad Naval .-

Se creo el Servicio de Sanidad Noval, dependiente directamente del 
Jefe del Estado Mayor Genera l de Marino. Tendrá los siguientes funciones: 

o) Iniciar los recomendaciones poro el nombramiento de todo e l perso
nal de Sanidad de lo Armado; 

b) Control de todos los fondos señalados poro artícul os de Sanidad y Ser
vicios; 

e) Señalar los partidos necesarios poro ser considerados en el Presupues
to anual del Romo; 

d) Publicar y lleva r un Manua l del Servicio de Sanidad; 

e) Eje rcer lo Administración y control técnico de los Hospitales Novales, 
de lo Escuela de Enfermeros, Almacenes de Medicinas y control téc
n ico de todos los Departamentos de Sanidad en lo Ma rino, pa·ra lo que 
fo rmulará los reglamenta c iones correspond ientes. 

El Servicio de Sanidad Noval estará ~ cargo de un Capitán de Navío 
de Sanidad Noval (M(). 

(7 Moyo 1948) 

Zona Judicinl de Marina.-

Lo Zona Noval de lo República se denominará en adelante " ZONA J U
DICIAL DE MARINA", de confo rmidad con lo prescrito en el Código de 
Justicia Mil itar . 

(3 Julio 1948) 
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E- ción Central de Comunicaciones .-

Con el fin de obtener uno mayor ef iciencia en los Comun icaciones Na
ve.. es, se crea la Estación Central de Comunicaciones Navales, lo que fun
c cnoró en los terrenos adyacentes al Arsenal Noval del Callao. 

(2 Agosto 1948) 

Clase de Maestro Técnico de 1 ra. y 2da. 

Los Maestros Técn icos serón de dos clases: 

a) Maestros Técnicos de Segunda; y 

b) Maestros Técnicos de Primero. 

(9 Noviembre 1948) 

Fuen·a Fluvial del Amazonas.-

A partir de la fecha el Comandante de las Fuerzas Fluviales se deno
minará "Comandante General de la Fuerza Fluvial del Amazonas". 

(20 Julio 1949) 

Hospital . Navai . -

Se crea e l Departamento de Ginecología y Obstetricia en el Hospital 
Naval, paro atención de los fa miliares del personal de lo Armado. 

(21 Julio 1949) 

Hospital Naval . -

A fin de que el personal que labora en el Hospital Noval mantenga 
un alto grado de h igiene y presentación, a partir de lo fecho todo el per
sonal Subalterno del Hospital Naval, tanto farmacéutico como enfermeros 
Y de dotación militar, usarán en toda época, dentro del Hospital el uni
forme blanco. 

( 12 Agosto 1949) 

Construcción de dos Cañoneras . -

A fin de incrementar el poder fluvial , mediante la adquisición de uni
dades, se aprueba el convenio con ia firma John 1. Thornycroft and Com
pony Limited de Inglaterra poro la construcción de dos cañoneras de acue r
do con los planos y especificaciones presentadas por dicho Compañía y a
probados por el Ministerio de Marina. 

(25 Noviembre 1949) 
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Servicio lnc!uttrial de la Marina . -

El Departamento Industrial del Arsenal Noval del Callao, pasa a cons 
tituirse en un Servicio que dispondrá de toda la autonomía necesaria que 
requiere un mejo r y más económico aprovechamiento de sus actividades, 
tanto para satisfacer los requerimientos de las Unidades de la Armada 
cuanto para atender las solicitudes de la Marina Mercante Nacional y en
tidades privadas, propendiendo a una eficiente ampliación de dichas oc 
tividades sin irrogar mayores gastos al Presupuesto del Ramo de Marina . 
Dicho Servicio se denom inará "SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA". 

( 14 Febre ro 1950) 

Edificio Escuela Superior d.e Guerra Naval y Servicio Hidrográfico y Faros.-

Se aprueba la licitación para la construcción de un edificio destina
do a alojar las siguientes dependencias de la Armada Peruana: Escuela 
Superior de Guerra Naval y Servicio Hid rográfico y Faros en el terreno de 
propiedad de la Armada, s1tuado haciendo esquina en el Malecón Figuere
do y la Calle Sáenz Pe ña, del Distrito de La Punta . 

(5 Abril 1950) 

Asignación de nombre al Primer Bu~ue de Guerl'<~ .-

Siendo deber del Estado honrar la memoria de los Peruanos esclare
cidos que se dedicaron patrióticamente a la defensa de los intereses na
cional y considerando que el Mariscal Ramón Castilla en su calidad de 
Presidente de la República y como miembro del Ejército, propugnó siempre 
la eficiencia de la Marina de Guerra Nacional, la Marina asignará con el 
nombre de "Mariscal Castilla" el primer buque de guerra que adquiera el 
Supremo Gobierno (13 Setiembre 1950>. 

Asignando nombre a dos Cañoneras .-

S1endo necesario incrementar las Fuerzas Fluviales del Amazonas se 
asigna los nombres de "UCA Y ALI '' y " MARAÑO N", a las dos cañoneras 
actualmente en construcción en los astil le ros de la Firma John l . Thorny
croft & Co. Ltd., de Southampton, Inglaterra . 

( 13 Setiembre 1950) 

Adquisición terre.nos para Base Naval en lquito~ . -

A fin de establecer en las 1nmed1aciones de la Ciudad de !quitos una 
Base Naval para el Servicio de la Fuerza Fluvial del Amazonas, en lugar 



"APUNTES NAVALES'' 281 

o¡ 1piodo que no ofrezco los inconvenientes de los que se utilizan actual
m nte para ese fin, se adquieren los terrenos denominados "Santa Clotil
dc y " Aumento de Santo Clotilde7

', situados en lo desembocadura del Río 
N nay, afluente de la margen izquierda del Amazonas, cerca de la ciu
d'Ja de lquitos. 

(2 Noviembre 1950) 

E~ cuela de Carpinteros de Ribera . -

Con el objeto de preparar personal especializado en las faenas de car
pintería de ribera y en la reparación, reconstrucción y construcción de em
barcaciones de madera, tonto para la Marina de Guerra como también pa
ra la Industria Privada, se crea la Escuela de Carpinteros de Ribera, con 
sede en el Arsenal Naval del Callao. 

(23 Noviembre 1950) 



Educación Superior 
corno Factor Descentralizante 

Sin el menor deseo de entorpe
cer lo que buenamente hoyo sido con
cebido y prácticamente implemento
do; con todo lo b!..leno intención que 
puedo tener un ciudadano común y 
corriente con el ánimo dispuesto o su
gerir o cooperar en los propósitos por 
alcanzar objetivos y metas de desa
rrollo en los plazos más convenientes 
de su país; con lo convicción pleno de 
que todo ideo por bueno o por erro
do que se crea, debo ser transmitido 
por cualquier medio de comunicación 
poro que lo mismo, sea conocido, eva
luado, considerado, o rechazado; el 
suscrito como tal y por tal se vale, de 
lo presente y auspicioso oportunidad 
que le brindo esto prestigioso " REVIS
TA DE MARINA", poro hacer en com
pañía de Uds. amables y pacientes lec
tores, un breve y consciente anál isis 
de lo "Descentralización a Nivel Edu
cación Superior". 

Por: JUAN MUSSO TORRES 

Debemos ante todo, estor llano 
y conscientemente convencidos de que 
poro lograr una efectivo " Descentra li
zación de Actividades", se deberá "e
char mono" o todos los recursos, ton
to materiales como humanos, que pue
do brindar o poseer lo región por de
sarrollar; así como también, procurar 
en lo posible, lo oportuno e importan
te capitalización de los mismos. Uno 
región puede ser tonto o más prove
choso que otro, poro desarrollar uno 
actividad específico como Plan de Des
centralización, si es que reune los ele
mentos materiales (pueden ser "ma
terias primos") y elemento humano 
suficientes o potencialmente explota
bles, que puedan hacer de aquello, 
un núcleo de desarrollo irradiante. 

En lo que al presente y breve a
nálisis se refiere, opino que si se de
sea considerar o lo actividad puro
mente educacional como "factor des-
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ce tral izante" (1) deberá anteponerse 
a "' te, " factores económicos" que ha
ga de la región o zonas escogidas, 
medios propicios para el virtual desa
rro lo. 

Vale decir como ejemplo, si en 
la zona escogida hubieran tierras con 
rrquezas ocultas de cualquier natura
leza en porcentajes altamente explo
tables, y si se decidiera hacer las in
versiones necesarias para su corres
pondiente extracción o explotación, 
estaríamos a pi icando desde yá, un 
" factor económico" que traería con
sigo otro factor conexo como es el "so
cial", el cual al ejecutar su propio 
movimiento expansionario, crearía un 
f lu jo económico (compra y venta de 
artículos, construcción de viviendas, 
construcción de carreteras, etc.) que 
derivaría · lógicamente en el efecto 
" multiplicador" con su consabido re
sultado del desarrollo primario. Aho
ra bien, si suponemos por un instante, 
que en esta zona escogida se extraje
ra petróleo, par citar un producto, ¿no 
sería lógico que en esa área o muy 
cercana a ella se situara la Facultad 
de Ingeniería de Petróleo? A mi modo 
de ver, esto no podría ni debería con
siderarse como una utopía. 

Más aún, si habiendo ya zonas, 
plenas en actividades productivas, ¿no 
sería más lógico situar desde ya, las 
Universidades o Facultades, Centros 

Superiores o de Nivel Técnico, afines 
a la Profesión, Técnica o actividades 
que allí se están desarrollando?. 

Como demostraciÓn a esta teo
ría podríamos citar algunas ciudades 
o zonas representativas. 

Por ejemplo: 

a) Talara, en donde existe el Com
plejo Petroquímico más grande 
del País (Refinería de Talara), 
¿es acaso contraproducente si
tuar allí la Facultad de Petroquí
mica?. Los estudiantes en esta 
disciplina, tendrían la oportuni 
dad a la mano, para realizar sus 
prácticas tan necesarias como 
complemento a su preparación 
profesional. 

b) Paita, en donde se está constru
yendo el Complejo Pesquero más 
grande del mundo, cabría perfec
tamente ubicar una Facultad o 
Universidad de Pesquería. 

e) Piuf'4, zona agrícola por excelen
cia se situaría con muy buenas 
raz~nes, una Universidad Agra
ria. 

d) Cajamarca o Arequipa, zonas ga
naderas con grandes posibilida
des en el incremento de sus pro
ducciones y en donde, sin mucho 
que analizar, podrían existir per
fectamente instaladas, las corres-

(1) Tener en cuenta a QUI' me rl'fiero única y exclusivamente al "Factor descentrali
zante", ya que en la "descentraliZación de actividades" propiamente dicha, juegan 
muchos y muy variados "factores". 
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~ondientes Facultades de Zootec
nia y de Veterinaria. 

e) !quitos, cuya posibi 1 idad de desa
rrollo es incuestionable al estar 
muy próximo al lugar de los ya
cimientos Petrolíferos de nuestra 
Selva y en donde muy bien podría 
situarse, sin lugar a dudas, una 
Facultad de Ingeniería de Petró
leo. 

Bien podríamos ir citando luga
res con características propias como 
para dar motivos, con razones muy po
derosas, para llevar adelante la im
plementación de esta realidad, a to
das luces vistas. 

Asimismo, y na debemos olvidar 
o descartar, la posibilidad de que esos 
Centras Superiores de Enseñanza, sir
van también, como Centros de Experi
mentación e 1 nvestigaciones en pro
vecho de las propias actividades desa
rrolladas, como suele suceder con las 
grandes Universidades en los países 
más avanzados. 

Coma podrá Ud. observar mi es
timado buen amiga lector, poseedor 
de un criterio sensato y reflexivo; al 
transmitirle esta idea, la cual, con un 
razonamiento más profundo en los co
nocimientos políticos y socio-econó
micos que al suscrito no adornan, po
dría tal vez, servir de base pa ra el ma
yor y mejor aprovechamiento de las 
facilidades y recursos que posee o pue
da poseer una Nación, en beneficio 
positivo a su productividad. 

Asimismo, y por el bien de nues
tro global y creciente universo estu
diantil, creo sinceramente que con la 

implementación de esta idea, se ev i
taría en "cuasi-manera", que los fu
turos profesionales y técnicos tan ne 
cesarios en los planes y proyecciones 
de desarrollo en nuestro Perú, se vean 
obligados a trasladarse de un lugar a 
otro, muy distante por cierto entre sí, 
para postular a tal o cual Universi
dad o Centro Superior de Enseñanza y 
si los conocimientos son suficientes y 
la suerte les acompaña, lograr un hon
roso ingreso. Este simple hecho, crea 
aparejado factores que agudizan cada 
vez más la problemática del momento 
de la "centralización", muy especial
mente e n el área de Lima . 

Esta " Centralización", refi rién
dome por cierto a Lima (Capital), tie
ne fundamentalmente "dos fuentes 
de ingreso" o dos aspectos sociológi
cos muy interesantes para comentar. 

Uno es, el del postulante provin
ciano que logra ingresar a la Univer
sidad, Centra Superior o Técnico y 
que por cierto, deba radicarse en la 
Capital. Como este muchacho, hay 
cientos cada año. Po r lógica conse
cuente, el muchacho se habitúa al me
dio de vida que en muchos casos, es 
muy dife rente al de su "tierra". Más 
aún, el muchacho conoce a la que 
puede ser su esposa y al cabo de unos 
pocos años (a veces antes de graduar
se), llegan los hijos "capitalinos". 
Como se verá, aquí también ha habi
do un efecto multiplicador pero, per
judicial. Más aún y peor por tal , si el 
muchacho al verse sin medios econó
micos para sobrev ivi r con "su fami
lia", decide abañdonar los estudios. 
Pierde tal vez en esta forma nuestro 
país, un elemento que pudo ser valio-
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so c. ortonte por su profesión, al es
fue o mancomunado de todo uno 
No .on por sali r o flote del sub-desa
rrol lo . 

Asimismo, y como es normal en 
nuestro medio, dicho estudiante pue
de provenir de familia muy modesta y 
por cons iguiente, su vida estud iantil 
ole¡odo de los suyos; recargado de sa
crificios; lleno de estrecheces y de an
gustias; inapropiado alimentación, vi
viendo y vestidos; lo obl igon desafor
tunadamente, o abandonar lo que fue 
su gran vocación. Se f rustro, irreme
diablemente, uno esperanzo; se pier
de lamentablemente uno promesa en
tre los sombras de los incertidumbres 
Y de los fracasos; defraudando o sa
biendas o nó, o esos lejanos podres 
que cifraron en él sus más coros idea
les. 

¿Vale lo peno persistir en esto si
tuación? ¿Es ocaso humano y cristia
no, cerrar los ojos poro no mirar esto 
realidad que es lo realidad de nuestro 
juventud; pedestal innegable sobre el 
cual, descansará algún día el porvenir 
de esto Noción? 

Lo segundo "fuente de ingreso" 
o aspecto sociológico, proviene de los 
postulantes, también provincianos, que 
no logran ingresar o los Centros yo 
mencionados y que por diversos rozo
nes, deciden quedarse en la Capita l . 
De éstos, el número también es suma
mente respetable y se agudizo m:Js 
aún esto situación, cuando por último 
deciden tener familia, afincándose co
mo en los cosos anteriores, en nuestro 
Capital ... 

¿Es cierta o no esto situación?. 
¿Es ocaso utópico pensar en darle u 
no solución de inmediato, seo cual 
fuere dicho solución? ¡Más vale hacer 
algo, que no hacer nodo! 

Es bueno recalcar también que 
e: hecho de tener a los Centros de Ins
trucción cerco de los Centros de Pro
ducción afines o lo profesión o técn i
ca desarrollado, tenderá o elevar aún 
más, el nivel de preparación del estu
diantado todo vez que, los prácticos 
ton necesarios en todo su formación, 
¡:;odrán llevarse o cabo con mayor fre
cuencia y con mejor orientación. 

No quisiera terminar esto porte 
del presente Articulo, sin antes tratar 
de hacer uno observación estad ística 
que tal vez puedo dar más luces o lo 
presente inquietud. 

Sería muy interesante determi
nar, en qué porcentaje de los postu
lantes o todos los Centros de Instruc
CIÓn Superior, lo especialidad escogi
do, es afín con la actividad que se 
desarrollo en su lugar de procedencia. 
Pienso en esto, porque tal vez hoyo 
alguno rozón de afinidad o de simpa
tía, tal y conforme sucede con los mu
chachos que deciden abrazar la " ca
rrero del mor", que en su gran ma
yoría, provienen de lugares ribereños. 

Por último, y he que rido adrede 
dejar este pequeño pero ton importan
te punto poro el final. Para que esto 
inquietante ideo puedo (si así lo con
sidelon) llevarse o cabo en lo formo 
más racional y eficiente, no debemos 
de ningún modo dejar de lodo el as
pecto "docente". 
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Sabemos positivamente que, el 
profeso rado a Nivel Superior, prefiere 
dedicar su loab!e labor, en el área de 
Lima. Esto, tiene su razón de ser, muy 
justificada por cierto, en dos aspectos 
que para mí, son bien fundamentados : 

a) Mejores posibilidades económi
cas: 

El Profesor o Catedrático que 
ejerce su actividad en la Capital , 
tiene la oportunidad de obtener 
mayores ing resos enseñando en 
horas diferentes, en uno, dos o 
más Centros Superiores. Esto en 
mi concepto, es completamente 
razonable y justo. El individuo 
normal con aspiraciones, trata de 
mejorar su standard de vida, en 
beneficio propio y por ende, el 
de su familia. 

b ) Mayores posibilidades de 
desarrollo: 

El avance tecnológico importado, 
ingresa por la puerta grande de 
Lima. Por este motivo, el profe
sor consciente de su labor, ó.vido 
de adquirir nuevos y mejores co
nocimientos para actualizarse, 
desea como es natural, permane
cer en el área en donde estas fa
cilidades, están más a la mano. 

Vistos y analizados a "g rosso mo-
do" estos dos aspectos interrogantes, 
debemos por lo tanto, buscarles so lu 
ciones factibles. 

Para el primer aspecto, es obv1o 
decir que sería justo y equitativo qua 
el Profesor que deba dictar su cáted ra 
fuera de Lima, tendrá que percibir u
na remuneraci ón acorde a su nivel de 
vida y que compense sin lugar a du
das, el esfuerzo y sacrificio de tener 
que trasladarse a otro lugar, donde 
tal vez, no tenga las oportunidades de 
me joras económicas como las tenía en 
Lima. 

Esto no deberíamos considerarlo 
como " mayo r gasto" sino, como "in
versión a futuro". 

Para el segundo aspecto, creo que 
es necesario implantar un sistema a
decuado de comunicación a nivel na
ciona l, llevando la info rmación del a 
vance cultural, científico y tecnológi
co a los Centros Superiores de Ense
ñanza, en el menor tiempo posible. 

Expositores y Conferenc istas de
ber!an visitar con mayor frecuencia o 
las Universidades u ot ros Centros de 
Enseñanza que se encuentren descen
tralizados pa ra volcar en ellos, sus sa
piencias y experiencias. 

De cuando en vez, los Catedráti
cos y Profesores, deberían traslada rse 
a la Capital o al Extranjero, para ad
quirir o actualizar sus conocimientos. 
Este punto es muy importante como 
medida de incentivación profesional. 



CRO~ICAS DE AYER .-

Hace 50 Años 

La Marina empieza el año 1923, 
rindiendo homenaje al Capitán de Na
vío D. Juan Noel. 

En el primer a rtículo de 1923 
de nuestra "Revista de Marina", titu
lado: "El Capitán de Navío Don Juan 
Noel, el Cadete de Tercer Año don 
Fernando Romero, siguiendo las hue
llas y el buen ejemplo del Capitán de 
Fragata D. Manuel Vegas, gran his
toriador naval, ensalza el valor del 
Comandante Noel inmolado heroica
mente en el cumplimiento del deber. 

El t rabajo del Cadete Romero 
(hoy C. de F.), es digno de todo en
comio pues demuestra las dotes que 
aparecían en su autor. 

Seguía el artículo "La sortija de 
promoción", estaba firmado por Ju
lián . . . . . el todo era muy laudable 
. . . . . la sortija se imponía ..... se 
propuso que empezara por promocio
nes ya egresadas de la Escuela ..... 
hubo mucho entusiasmo para insti
tuírla ..... pero fracasó por falto de 
plata (parece que a fines de 1925 ya 
hubo dinero; esos eran mejores tiem-

Por el Capitán de Fragata A.P. (R) 

JUAN E. BENITES 

pos y fue entonces cuando aparecro 
el "anillo de promoción", ostentando 
el escudo de la Escuela). 

La Revista de Marina continuó 
publicando el Curso de Trigonometría 
esférica, por el Capitán de Navío D. 
Eulogio S. Saldías. 

Sigue una traducción del a rtícu
lo "Maniobras de aviones en forma
ción", por el Teniente Ericsson, t ra
duccrón del ing:és hecha por el Te
ni ente Segundo Manuel R. Nieto, uno 
de los más entusiastas colaboradores 
de nuestra Revista, que por su dedi
cación y acierto llegó a ser Adminis
trador de ella, dándole un gran im
pulso, e incrementando su material. 

El año 1923 bien pudo llamarse 
el "año del petróleo". En el artículo 
de Leo Paswlsky " La Civilización y el 
Petróleo", el autor hace una extensa 
disertación sobre tan valioso combus
tible. Se reemplazaba el carbón por el 
petróleo, la velocidad de nuestros bu
ques aumentaba, pero el desgraciado 
accidente del " Monte Blanco" quitó 
el entusiasmo a muchos. 
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Continuó la publicación del pro
grama de los " Exámenes de Promo
ción para Oficiales de Guerra", de los 
Cursos de "Na vegación Práctica" , 
"Navegación Teórica", "Manejo Ma
rinero" y " Torpedos", y por Resolu
ción Suprema del 26 de Febrero de 
1923 fueron ascend idos con la anti
güedad del 19 de Febrero del año en 
cu rso los siguientes Oficiales: 

A la c:ase de Teniente Segundo 
a los Alféreces de Fragata·, Manuel 
E. Vi llar, Víctor M. Ontaneda y Pe
dro Mazuré. 

A la clase de Alférez de Fragata, 
al Gua rd iomorina Roberto López Min
dreau. 

A la clase de Ten iente Segundo 
Ingeniero, al Alfé rez de Fragata In
geniero Gustavo Rodríguez Vil lalobos. 

En la Sección " Crónica Nacio
nal" se da cuenta de la clausura del 
año escolar de 1922 de la Escue la Na
\ a l del Perú. (Aunque el Director Ca
pitón de Navío Charles Gordon Davy 
decía: " La Escuela Naval trabaja do
ce meses cada año, treinta días de ca
da mes y veinticuatro horas cada 
día"). 

En esa ceremonia rea iizada el 6 
de Enero de 1923, el Director después 
de hacer el pedido (indirecto) de " to
do" lo que necesitaba la Escuela dijo 
... . . " jamás debería permitirse que 

el número de Cadetes baje de sese '1-
ta". 

Terminaron sus estudios los SI 

guientes Cadetes, (en orden a lfo:,ét i
co) . 

Ah,ariño Alejandro 
Barrón Emilio 
La Jara Carlos de 
Montes Víctor 
Sologuren Luis 

Premios. - Espado de Honor, ob
sequ iada por el Fresidente de la Re
¡::úb:ica Augusto B. Leguío , al Cade
te de 59 Año D. Vícto r Montes, por 
haber obten ido el mayor porcentaje 
de eficiencia durante los ci nco años. 

Premio de 59 Año obsequiado por 
el Director de la Escuela, al Cadete 
Alejandro Bastante, po r haber obteni 
do la más alta noto en el Curso de Ra
d iotelegrafía. 

Diploma e inscripción en el Cua
dro de Mérito al Cadete de Tercer A
ño D. Alfonso Balaguer, por haber 
alcanzado la mayor nota en. su año. 

"Viaje de Instrucción". El 8 de 
Febrero se embarcaron a bordo del 
Crucero "Almi rante Grou", los Cade
tes de la Escuela Naval del Perú, con 
e l fin de realizar su viaje anual de ins
t rucc ión . Como instructores durante 
el viaje fueron los Tenientes Primeros 
D. Manuel F. J iménez y D . Benja
mín Swoyne. 



RE .)TA DE REVISTAS: 

¿Desaparecerá la Artillería Naval? 

El coñón ha sido el armo n~vo) 
suprema desde lo primero aparición 
de los buques de guerra armados en 
sus flancos con cañones, hasta princi
pios de este siglo. En lo actualidad, 
lo Royal Novy proyecto poner en ser
vicio nuevos tipos de grandes buques 
que no llevarán cañones en absoluto. 
¿Han terminado los días del coñón no
val ? Al menos en m i opinión, eso con
c lusión me parece prematuro. Lo fi
nal idad de este artículo estribo en 
examinar los posibilidades de los ca
ñones con relación o los diversos ope
raciones de lo guerra marítimo, y com
pararlos con los otros armas posibles 
poro reemplazarlos . 

Esto comparación debe comen
zar con el papel tradicional del co
ñón en el combate noval o gran dis
tanc io . En estos combates, los enor
mes cañones de los dos últimos gue
rras mundiales han cedido su puesto 
casi completamente primero o los a 
viones y, luego, o los misiles mor-mor. 
M ientras que lo actual tendenc i~ fa 
vo rece o los misiles con alcance al ho
rizonte como los Exacet y Styx, respol -

Por : DESMOND SCRIVENOR 

dados por argumentos basados en su 
mayor flexibilidad táctico al compa
rarlos con los misiles de gran alcance, 
vale lo peno recordar que un proyectil 
de coñón calibre 37,5 o 40 cm ., te
nía un alcance análogo, uno cargo ex
p~osivo s imilar y los notables vento
jos de ser ininte rferible, indesviable 
y virtualmente imporoble . Sus gran
des desventajas por supuesto, eran su 
falto de precisión, y el gran tonelaje 
de l buque necesario poro montar ese 
coñón, rozones por los que no es de 
esperar que veamos lo reaparición de 
los grandes cañones. Lo poco preci
sié n del disparo podía ser compenso
do, naturalmente, utilizando cargos 
nucleares; de jando aporte los limita
ciones políticos, un simple coñón de 
20 cm. , de cal ibre que disparase pro
yectiles nucleares al ritmo de 4 o 6 
disparos por minuto y o d istancias su
periores o 30 km . , sería un armo for
midable, siendo todavía un armo bas
tante compacto . 

Al recorrer lo historio de lo art i
llería noval , es interesante comproba r 
que sus primeros tiempos se corocte-
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rizaron por un rasgo repetido en los 
combates de buque o buque; inepti
tud poro aprovechar todas los posibi 
l idades de l armo mediante adecuados 
dispositivos de di rección de tiro. Por 
c¡emplo, en lo batallo noval contra lo 
Armado Invencible en 1588, lo floto 
inglesa disparó prácticamente todos 
sus municiones durante lo persecu
ción por el Canal de lo Mancho. En 
genera l, decidieron atacar o distanc io 
relativamente grande, y su fuego fue 
muy poco preciso y efectivo. El alcan
ce eficaz de un coñón embarcado ero 
sólo una pequeña fracción del "alcan
ce" nominal de uno bolo, hecho que 
condujo o lo táctico noval del siglo 
XVI I I, cuando los buq:.~es de guerra se 
abordaban poro combatir . Eso rela
ción entre e l alcance de combate y el 

alcance máximo persistió hasta qL..e 
a;:arecieron los cañones estriados: le. s 
normas usuales en 1905 aconsejobo'1 
entablar combate a S km., con caño
nes cuyo a:cance máximo era mayor 
de 40 km. Aunque los progreSQS he
chos en lo dirección de tiro entre a 
quello épQCO y lo primero Guer ra 
Mundial mejoraron considerablemen
te el alcance efectivo (el cual ha au
mentado virtualmente hasta el máxt
m:::> alcance de l coñón contra objeti 
ves fijos), lo posibilidad de maniobro 
del blanco durante el tiempo de vue
lo del proyectil establece un límite al 
olconce del combate noval . Como ar
mo de gran alcance apta poro atacar 
o bjetivos móviles, el misil tiene uno 
gran ventaja, siendo preferible ade
más ¡::arque req ... liere sólo un lanza-

Cañón automá.tio:> Bofors L 46, de 120 mm ., montado en torre. Fue concebido para la 
de!ensa anti~éreas y el combate contra buques de s.Jperficie; dispara 80 proyectiles por 
minuto, con una velocidad inicial de 800 m s y su alcance máximo es de 18. 500 m. su 
carRar'~r contiene 52 proyectiles. Angulos de tiro: dirección, 36()9 ; elevación de -1()9 
8 + 8()9, 



DESAPARECERA LA ARTILLERIA NAVAL 291 

La sociedad OTO Melara, de La Spezia (Italia), construye una amplia serie de moder
nos montajes de cañón para la Armada italiana y las m~Iinas de guerra de varios países. 
He aquf el montaje Compacto OTO 127 54 (127 mm, 54 calibres), cuya cadench de ti
ro regulable es de 45 a 10 dlsoaros por minuto. Angulos de tiro: dirección, 35()9; eleva
ción, -159 a + 8511. Pesa aproximadamente 32 toneladas; u escudo es de fibra de vi
drio, y la Pstructura de aleación de aluminio. Es alimentado por tres tambores (66 pro
yectiles en total); puede di!.')ar'lr todos los tipos dP munición 127 54, con selección auto
mática del género de proyectil (antiaéreo, antlbuques, iluminador, cargado c:>n cintas 
antlrradar, etc.). 

dor ligero en vez de uno pesado torre, 
lo cual permite que uno lancho po
truJ ;ero rápido logre el alcance y po
der destructor de uno andanada de ca
ñonazos desde un buque de guerra . 

A cortos distancias, el coñón si
gue siendo un armo muy eficaz y eco
nómico. Con lo desaparición virtual 
de los buques acorazados, incluso los 
cañones relativamente ligeros pueden 
causar graves daños, espec"almente o 
los superestructuras y o los equipos 
electrónicos de control, muy vu'nero
bles. Aunque los misiles pueden te
ner mayor poder destructivo, el coñón 
resulto muy económico; el costo de u-

no descargo de misiles ontibuque pue
de compararse con el costo de un co
ñón de mediano cali~re, el cual tie
ne fa ventaja de poder uti izarse va
rios veces. Lo munición de coñón no 
es coro, lo cual es un factor impor
tante cuando se t iene en cuenta el 
costo del entrenamiento. El coñón 
permite asimismo uno respuesto más 
flexible yo que no es posible emplear 
misiles para tiros conmmatorios, y 
c::: nstltuye un armo muy opto paro ser 
L.tdizado en operaciones de policía 
marítima. En toles oct1vídodes y en 
aque"las en los que es necesario lo ob
servación visual para esclarecer una 
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situación confusa, const ituye uno gran 
ventaja el emplear proyectiles lumino
sos. 

Pocos son los modernos buques 
equipados actual mente con cañones 
elegidos únicamente para el combate 
noval , de modo que sus característi
cos const ituyen inevitablemente un 
compromiso entre exigencias opues
tos. No obstante, los cañones de cua
tro o cinco pulgadas, con los que van 
armados lo mayoría de los buques de 
guerra, ofrecen característicos exce
lentes para el combate noval a me
diano distancio. Con un a lcance má 
ximo lige ramente superior o 20 km., 
casi todas los cañones son eficaces 
contra los buques clásicas distantes 
unos 15 km., (es deci r unos 40 se
gundos de tiempo de vuelo) . Contra 
los objet ivos pequeños y veloces, co
mo los lonchas patrulle ros rápidos, el 
alcance eficaz es menor, del orden de 
7 o 1 O km., y puesto que estos navíos 
rápidos van armados por reglo gene
rol con misiles de gran alcance en vez 
de torpedos de co rto alcance, los ca
ñones no tienen yo ningún va lo r poro 
combatir esto amenazo. 

Lo necesidad de reunir en lo mis
mo armo gran alcance y empleo fle
xible ha obligado o abandonar uno 
munición especial tal como los pro
yectiles perforadores de blindaje. Los 
proyectiles de uso general se utilizan 
¡::rincipalmente en misiones antiaé
reos, con una relación ideal entre pe
so del proyectil y carga explosivo, a 
fin de lograr elevadas velocidades de 
la metralla, aunque esto munición es 
apto asim ismo contra los navíos lige
ros. Con espoletas combinadas de pro-

xim idod y de percus1on, pued~ pasa -
se instantáneamente del tiro antiol
reo al tiro antibuque, sin necesidoJ 
de cambiar de munición, lo cual es t..· 

na importante cualidad para los ca 
ñones de carga automático. 

Defensas antiaére.as. 

Posteriormente o la guerra 1914-
18, la mayor parte de los cañones y 
equipos de dirección de tiro fueron de
sarrollados para la defensa antiaéreo , 
y sin embargo se ha logrado poco éxi
to, p..Jesto que los cañones antiaéreos 
nunca han logrado superioridad sobre 
los aviones atacantes. No obstante, 
debe reconocerse que alcanzar un a
vión pequeño más allá del alcance 
mínimo constituye una operación muy 
difícil. 

El lector puede hacerse uno idea 
de la d ificu ltad si tiene en cuenta al
gunas cifras. Por ejemplo si imagino
mas que el avión t rato de pasar o tra
vés de una zona batida, el problema 
está clo ro. Supongamos que el avión 
vuela a velocidad subsónico e levada, 
es decir, 300 m j seg. En general el 
máximo alcance efectivo de l coñón es 
e l equiva lente a 1 O segundos de vue
lo, es decir que durante e l trayecto del 
proyectil, el avión reco rre 3000 m. 
El radio de acción de un proyectil de 
calibre mediano es de unos 1 O m., o 
los que se pueden añadir otros cinco 
metros, correspondientes o las dimen
siones del avión. El problema del a
vión consiste entonces e n atravesar 
un círculo de 15 m. , de radio o uno 
distancio de 3000 metros, es decir que 
el piloto debe mantener su trayecto
ria con uno precisión de 15/ 3000 ro-
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d i es, o sea 5 miliradianes, que e
qL· alen aproximadamente a un arco 
de 17 minutos. Esto es una proeza, 
y mayores distancias, o con objeti
vo:, más rápidos, la precisión requeri
do ~s incluso mayor. El cometido del 
sistema de dirección de tiro estriba 
entonces en identificar y prever el 
comportamiento del objetivo con una 
precisión que el mismo piloto apenas 
~odría igualar, teniendo en cuenta a
demás todos los demás factores adi
cionales balística, viento, movimien
to del buque, etc. Este ejemplo, sin 
embargo, S€' refiere sólo al problema 
de atacar un objetivo que vuela en lí
nea recta y a velocidad constante; en 
la práctica, los aviones piloteados ma
niobran continuamente. En tales cir
cunstancias no debe sorprender que se 
yerre el tirp . Volvemos en realidad a 
la situación en la que el alcance efi
caz del cañón es menor que la cuar
ta parte de su alcance nominal máxi 
mo. Los cañones antiaéreos son efi
caces a distancias muy cortas (uno o 
dos km.), en las que el tiempo de vue
lo es corto. 1 nc 1 usa los cañones de 
pequeño calibre son eficaces a esas 
distancias: de ahí el éxito de los ca
ñones de 20 y 40 mm . , en la guerra 
1939-45. El inconveniente es que los 
modernos aviones no necesitan aproxi
marse por regla general a esas dis
tancias. 

Obvio es decir que los cañones 
pueden dar en el blanco a mayores 
distancias, según ha demostrado repe
tidamente la práctica. Desafortuna
damente, la mayor parte de tales prue
bas no representan en absoluto las 
condiciones reales de ataque: los blan-

cos son lentos y no maniobran; el ha· 
cerio de otro modo sería costoso y 
posiblemente aumentaría los riesgos . 
Los sistemas de arma pueden ser dise
ñados o ajustados para obtener los 
mejores resultados en los tiros de 
¡::rueba; no obstante tales sistemas n:J 
son necesariamente los más útiles en 
situaciones reales de combate. 

El problema radica por supuesto 
en la previsión de la futura posición 
del blanco. La gran mayoría de los 
sistemas de dirección de tiro lo con
siguen haciendo una extrapolación 
rectilínea a partir de la posición y ve
locidad actuales. La evaluación de la 
veloc idad, tanto mediante giroscopio 
como po r otros medios, dura inevita
blemente unos segundos debido a la 
inercia. Por lo tanto, el requisito ne
cesario para un tiro certero es que ei 
blanco sigo una trayectoria invariable 
de ataque durante el suficiente tiem
po para que sea medida con precisión, 
y que la conserve el tiempo suficien
te hasta aue l le~ue el proyectil (nor
malmente; se entiende por "trayecto
ria invariable de ataque" un vuelo en 
línea recta; pueden hacerse otras su
~osiciones, pe ro si hemos de limitar
nos a una sola, la línea recta es la más 
sencilla y práctica) . Desafortunada
mente para la defensa antiaérea, le re
suita muy fácil al piloto del avión no 
permanecer mucho tiempo en uno tra 
yectoria rectilíneo. 

Pueden preverse algunas mejoras 
con la introducción de sistemas nu
méricos de dirección de tiro, capaces 
de hacer previsiones muy complejas, 
pero el valor de estos métodos será li
mitado por el hecho de que los avio-
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nes modernos, provistos de armas de 
largo alcance, no necesitan aproxi
marse o su blanco uno distancio me
ncr que lo equivalente o lO segundos 
de vue 'o, de modo que es probable 
que dismin..Jyon los probo:,ilidodes de 
utilizar eficazmente contra ellos loar
tillería antiaéreo. Poro destruir un 
avión piloteado antes de que hago uso 
de sus armas, el mi si 1 superfic ie-aire 
es indudablemente superior al coñón, 
debido o su mayor alcance y o su ap 
titud poro seguí r los mon iobros del 
avión. Lo definición de un coñón an
tiaéreo ideal implico un equilibrio óp
timo entre determinado número de re
quisitos. Si se desea un gran olconce 
eficaz el problema estribo en hollar 
un coñón cuyo proyectil puedo reco
rrer en lO segundos lo distancia equi
valente o ese alcance, lo cual exige 
un proyecti l de alto velocidad inicial 
y gran energ ía cinético (esto última 
condición puede ser realizado por un 
proyectil pesado y de gran calibre) . 
Es necesario también disponer de un 
coñón de tiro rápido, debido o que los 
combates son de corto duración . A
hora bien, lo potencio de fuego no 
depende solamente del ritmo de tiro, 
sino también del peso del proyectil. 
Por ejem~lo, es evidente que lo po
tencio destructivo de un coñón que 
disparo 40 proyectiles de 25 kg . , en 
un m inuto, es superior o lo de otro 
que dispare proyectiles de 8 kg., al 
ritmo de l 00 tiros por minuto. Si se 
considero e l peso del explosivo, el 
proyectil grande presento uno ventaja 
todavía mayor, puesto que puede ob
tenerse uno elevado relación cargo ex
plosivo/ peso . Frente o estos conside-

rociones, el diseño del buque y los fa· -
tores de costo limitan e l número d~ 
grandes cañones que pueden monto -
se; !os armas pequeños pueden ofrt
cer uno precisión de apunte ligero 
mente mejor, debido o que presenta n 
menos dificultades o los diseñadores 
de sus servomecanismos. Otro consi
deración interesante es lo elección en
tre m: . .mición con espoleta de proxim•
dod y lo de percusión; esto úitimo só
lo es adecuado generalmente poro e: 
tiro o corto distancio. El coiibre mí
nimo que permite o justifico el uso de 
uno espoleta de proximidad es 76 mm. 
(3 pulgadas), aunque el progre~o de 
lo técnico ha posibilitado su uso con 
calibres menores, inferiores incluso o 
40 mm . Además de que su costo au
mento considerablemente, lo adición 
de uno espoleta de proximidad en un 
proyectil pequeño exige normalmente 
reducir su cargo de exp~osivo. 

Dden!as contra misi les.-

Si :,ien el coñón está siendo eclip
sado por el misil mor-ai re poro misio
nes antiaéreos, podría muy bien ser 
utilizado nuevamente en lo defensa 
contra misiles. El facto r primordial 
poro ello lo constituye lo distancio o 
!o que debe hacerse lo intercepc ión. 
Poro intercepciones o largo distancia 
(contra misiles de cargo nuclear, por 
ejemplo), se necesitan noturolment2 
perfeccionados misiles mor-aire, pero 
contra pequeños misiles armados con 
cargos explosivos clásicos y lanzados 
o distancio re~otivomente corto, el co
ñón resulto ser actualmente más efi
caz . En estos cosos, lo inte rcepción 
o l Km., o menos es satisfactorio; lo 
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El montaje automátic:> Mk8 de 45 oulgadas <114 mm. ) concebido y construido por Vic
kers Ltd. (B'lrrow-Furness. Gran Bretaña), I'S una arma para múltiples usos: defensa 
antiaérea, combate contra buques de superficie y aooyo dP las fuerzas tl'rrestres. Dis
para t oda clase de munición de 4,5 pulgadas a razón de 25 tiros por minuto, y puede 
abrir fuego a los diez segund•:>s de haber sido dada la orden de zafarrancho de comba~~.~ 

eficacia dQI cañón a esa distancia es 
muy elevada; además, el blanco no 
suele maniobrar ya, sino que se aproxi
ma en línea recta. En tales circuns
tarcias, el cañón obtiene la ventaja, 
permitiendo un ataque de corta dura
ción y a escasa distancia contra el mi
sil que se aproxima. Claro es que 
tanto el cañón como el misil deben 
ser L.tilizados, junto con cualquiera o
tra defensa disponible. Sin embargo 
al considerar los problemas que plan
tea la dirección y coordinación de la 
defensa contra ataque de misiles en 
gran escala, son evidentes nuevamen
te las ventajas de la defensa a corta 
distancia. Cuando sobreviene un ata
que en masa con misiles, la defensa 
utilizará todas las contramedidas elec
trónicas disponibles, a fin de pertur
bar y desviar los misi les enemigos. 
Pero el éxito o fracaso de estas medi-

_, -.: & 

' . 
das no será discernible en el caso de 
un solo misi l antibuque hasta el final 
del ataque. Por lo tonto la elección de 
arrr.as antimisi les de mayor alcance 
contra los blancos no puede basarse 
En estas actividades, y podría tener 
como consecCJencia una intercepción 
antieconómica de los misiles ya com
batidos por otros medios. Cuando los 
blancos se acerquen al alcance efec
tivo del cañón, sus objetivos serán re
conocibles. 

Como los ataques por misiles a
doptarán casi inevita~lemente la for
ma de ataques en masa para s'Jturor 
la defensa, es muy importante un ele
vaco ritmo de detección de blancos. 
De ser r::osible, los cañones deben po
seer un doble dis¡;ositivo de dirección 
de riro, de modo que la batería pue
da conmutar rápidamente entre "ca-
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na:es de dirección", con sólo pausas 
mínimas entre ráfagas, evitando así 
el tiempo perdido en apuntar el co
ñón cuando el blanco se desplazo. El 
calibre real del cañón importo poco; 
las distancias consideradas, práctico
mente todos los cañones de 20 mm., o 
más pueden desempeñar un papel efi 
caz debiendo utilizarse todos. Los 
foc;ores relacionados con la elección 
teóricamente óptima del cañón son a
nálogos a los del tiro antiaéreo, con 
algunos cambios de importancia. El 
largo alcance carece de importancia, 
y a los cortos distancias considerados 
las variac iones de velocidad inicio ! 
tendrán comparativamente poco efec
to en la precisión. Lo potencio de fue
go debe medirse en número de tiros 
por ráfaga muy corta; esto podría h::~

cer atractiva la solución de disparar 
un grueso proyectil contra ca·da blan

co. 

Lo elección de espoleta contra 
los misiles puede presentar asimismo 
a lgunos pro~ lemas. Los diseñadores 
de espoletas de percusión poro proyec

tiles de pequeño calibre deben pres

tar atención al caso en que el proyec 

til percute o roce el cono del misil. 

También planteo problemas el diseño 

de espoletas de proximidad, especial

mente en el caso de misiles que vue

lan a ras de los olas; en este caso, la 

solución del proyectil pequeño puede 

ser ventajosa porque el radio de ac

ción de la espoleta será menor y no 
será afectado por los ecos del mor . 
Po r otro parte, el diseñador de la es
poleta puede sacar partido del hecho 
de que tanto la forma como la velo-

cidad del blanco son m ás fáciles t e 
¡:rever que en la lucha antiaérea. 

El principal problema que piar
tea la dirección de t i ro en los caño
nes antimisiles (aporte de lograr suf i
cientemente pronto la detección y lo
calización del objetivo) estriba en el 
seguimiento de los misiles "rozaolos" . 
For el momento, esto se logra por me
dios visuales, utilizando equipos ópti
cos o un sistema de TV, en circuito 
cerrado, pero por la noche o con ma
lo visibilidad, es difícil determinar la 
elevación, tanto para dirigir el tiro de 
cañones como de misiles, debido al e
fecto del ref lejo en el mar. Puede lo
grarse algún buen resultado, efec
tuando el apunte con un ángulo de 
elevac ión basado en datos recibidos 
de diversas fuentes, junto con una po
sible lluvia de proyectiles en una zo
na determinada. Los problemas de 
previsión y de balística son relativa
mente senci l los comparados con los 
que plantea la intercepción a gran 
distancia·, y puede estimarse que no 
justi fican soluciones demasiado com
plejos en este campo. No obstante, 
parece ser que las ventajas ofrecidas 
por el cálculo numérico serón valio
sas, porque permiten u ti 1 izar los da
tos conocidos relativos o las caracte
rísticas de l misil para mejorar lo pre
visión de su recorrido. Este aspecto 
puede adquirir mayor importancia 
cuando aparezcan misiles más perfec
cionados, cuyos modos de ataque pue
de comprender distintas maniobras. 

Bllmbarde'D de Costas.-

De lo defensa contra misiles va · 
mas a pasar o uno de las funciones 
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m s antiguas de la artillería naval; 
e :Jmt>ardeo de objetivos costeros :J 

a~ yo artillero naval. El último de los 
oc rozados de la Roya l Navy armado 
ccn cañones de 381 mm., fue desgua
zado hace unos diez años, demasiado 
pronto para haber podido participar 
en la guerra del Vietnam, en las que 
EE UU habría querido disponer de él, 
en ve z de rearmar el crucero Long 
Beach a mayor costo. El montaje de 
un s imple cañón de 203 mm., en na
víos ta ~es como los buques de asalto 
Fearless e lntrepid parece ser aún in
teresante, puesto que en las misiones 
de apoyo arti llero naval el cañón no 
tiene rival. 

Pueden uti lizarse los cañones 
contra objetivos visibles desde e l bu
que cañonero {bombardeo directo) o 
contra blancos conocidos sólo por re
ferencia cartográfica . El bombardeo 
directo es un método análogo al oto
que de buques de superficie, consis
tiendo la único diferencio en que es 
difícil utilizar el rodar paro dirigir e l 
tiro o calcular la distancia . El bom
bardeo indirecto {cuando no se ve el 
blanco) p~onteo otros problemas de es
tabilización y corrección de la deri
vo. No obstante, con equipo moder
no, puede dispararse contra objetivos 
situados al máximo alcance del ca
ñón. Así, un destructor o fragata 
puede suministrar apoyo de artillería 
de cali!Jre medio hasta o 20 km., tie
rra adentro, ventaja considerable en 
las primeras fases de un desembarco, 
por ejemplo. Lo única actividad com
parable que puede suministrarse co
mo apoyo al ejército es el empleo de 
aviones o helicópteros embarcados, 

tanto para suministrar apoyo aéreo 
con cohetes u otros armas, como poro 
aerotransportar morteros o artillería 
ligera o la zona requerida. Los cohe
tes no guiados carecen de la precisión 
del cañón, mientras que el empleo de 
armas guiadas resulto costoso y poco 
práctico. 

Si bien un fuego devastador pue
de ser efectuado sin apunte exacto, 
un bombardeo indirecto de precisión 
para destruir objetivos determinados 
exige normalmente un observador a
vanzado para localizar y señ:J iar los 
puntos de impacto. Esa misión es ef1-
comendada o un observador terrestre 
o aéreo. Por lo noche es necesario 
iluminar el terreno para observar la 
caída de proyectiles. Es interesante 
efectuar el tiro combinado de proyec
tiles explosivos y de luminarias con 
el mismo cañón, puesto que elimino 
la necesidad de una coordinación com
pltcada. Con los modernos radares v 
ca lculadoras parece posible seguir la 
trayecto ria del proyectil y determinar 
su punto de caída con suficiente pre
cisión poro poder prescindir del ob
se~vador en la mayoría de los casos . 

Si se considera la utilidad del 
cañón para el bombardeo, es eviden
te que el mayor ca libre es el mejor . 
Generalmente, los cañones de calibre 
inferior a 100 mm., son considerados 
poco aptos para e l bombardeo indirec
to, puesto que sus proyectiles son de
mas iado ligeros para conservar su e
nergía cinética y una trayectoria re
gular, aunque pueden dar buen resul
tado en el bombardeo d irecto a corta 
distancia . La trayectoria muy rectilí
nea y la gran velocidad inicial de los 
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Montaje ligero Mark 45 (127 mm. 54 calibres), utilizado por la u. S. Navy desde el año 
pasado. Fue diseñado Y construido por la Northern Ordnance División de la VMC Cor
poration (Minneapolis, Minnesota). El Mark 45 dispara 15 tiros por minuto y sa alcan
ce máximo es de 16 km. Es enteramente automático y telemandado por un solo arti
llero. Su cargador contiene :10 proyectiles. 

proyectiles antiaéreos pueden se r un 
inconveniente si hoy obstáculos inter
medios; el ritmo de tiro carece prác 
t icamente de importancia, yo que los 
proced imientos de telemetría y de ob
servación exigen ritmos de tiro muy 
lentos, mientras que todos los caño
nes de marino ofrecen un r itmo de 
disparo suficiente y eficaz . Más im
portante resulto lo posibil idad de 
cambiar de munición, si endo necesa
rio disparar proyectiles iluminadores, 
rompedores, marcadores, etc. El bom
bardeo de obJetivos costeros exige osi
mismo utilizar uno amplio variedad 
de espoletas, debiendo disponerse de 
espoletas de proximidad con sensibi-

lidod variable y espoletas de relojería, 
que permiten graduar el retardo. 

Por lo que respecto a lo dirección 
de tiro, el bombardeo costero puede 
utilizar sistemas numéricos, que sim
plifican lo labor de los artilleros, re
ducen el tiempo de reacción y permi
ten conservar en memoria los datos 
de tiro relativos o va rios objetivos. El 
progreso registrado en lo tecnología 
de lo navegación (sistemas inerciales, 
satélites de navegación) podrían a
portar mayor p recis ión al bombardeo 
indirecto o gran distancio. 

Entre los varios usos de los caño
nes novales hemos mencionado yo el 
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t i de proyecti les iluminadores poro 
o "1bror los objetivos. Otro posijil i
dc es el disparo de proyectiles espe
Ch...l es poro interferir los rodares ene
m,gos; se troto de bombos que espor
ccn cintos metálicos o de papel meta
lizado poro provocar falsos ecos de 
roda r, que engañan al enemigo sobre 
todo en coso de ataque con misiles. 
Pueden utilizarse asimismo esos pro
yect iles poro determinar lo dirección 
del viento. Existen también muniCIO
nes sin proyectil, destinados o los ti
ros en salvos de honor. 

Este breve examen de los posibi
lidades del coñón noval revelo un pun
to capital: lo extraordinario adapta
bil idad de lo artillería de marino . Ei 
coñón tiene numerosos rivales en sus 
diferentes empleos: misiles mor-aire Y 
mor-mor, · cohetes destinados o ilumi
nar los objetivos y los contromed idos 
electrónicos. Pero ninguno otro armo 
tiene un campo de aplicación ton ex
tenso. Eso poi ivolencio constituye uno 
economía. Existe empero otro factor 
de economía: el hecho de que el cos
to de utilización está prácticamente 
limitado al costo del proyectil y el 
exp:osivo, menores que los de un mi
s il . 

El coñón, provisto de un buen sis
tema de dirección de tiro, sigue sien
do un armo eficaz y económico. El 
cálculo numérico obre indiscutible
mente nuevos perspectivos o lo arti
llería noval y aumento su eficacia . De 
modo esquemático podemos resümir 
así los aptitudes del coñón: 

* Combate de superficie: es infe
rior o los misiles especiales o grandes 

distancias; el coñón es un armo útil 
y eficaz o corto y mediano alcance. 

* Defensa antiaéreo: salvo o muy 
corto alcance, el coñón es poco efi · 
coz contra blancos que maniobran, y 
t iene un efecto más bien psicológico. 

* Lucho contra misiles; o corto al
cance, el coñón podría constituir lo 
mejor defensa posible. Puede ser uti-
1 izado poro contromedidos electróni 
cos. 

* Apoyo táctico de artillería : e l co
ñón es muy eficaz poro apoyar tropos 
terrestres en su avanzado . 

Dados estos posibilidades y te
niendo en cuento su empleo flexible Y 
su e conomía, parece ser que el coñón 
constituirá aún durante muchos años 
un armamento adecuado poro los fra
gatas y grandes buques. Estoy menos 
convenc ido de su interés poro los lon
chas patrulleros rápidos y otros na
víos ligeros, yo que estos unidades no 
se utd1zon norma lmente poro el bom
bardeo costero y no tendrán que de
fenderse probablemente contra los mi
si les mor-mor. Así pues, necesitan 
menos los cañones y es preferible ar
marlos exclusivamente con misiles. 

Quedo por considerar lo elección 
del coñón y de su montaje . ¿Es posi
ble satisfacer todos los necesidades 
con un so!o tipo de armo? Creo que 
sí. 

En primer lugar, s i hoy que u t i 1 i
zarlo en todos los usos descritos, es 
necesario un coñón de ca libre med io
no, al menos de 100 mm., poro tener 
un alcance suficiente, trayectoria es
table y poder destructivo aceptable 
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poro el bombardeo costero y tiro con
tra buques. 

Luego, poro el tiro ontimisiles, 
que parece ser hoy lo función más útil 
del coñón, es menester lograr lo ma
yor ¡::otencio de fuego posible en cor
tos ráfagas, hasta de cinco segundos. 
Poro reducir el tiempo de reacción ¡ 
poder cambiar rápidamente de obje
tivo, sólo unos segundos deben mediar 
entre el instante en que lo botería es
tá preparado poro hacer fuego y lo so
l ido del primer proyectil, lo torre de 
be ¡::oder gi ror muy rápidamente. Es 
¡::referi~le q:..~e lo munición se halle en 
el puesto de tiro y que lo torre puedo 
ser accionado desde el puesto de mon
do. 

También sería conveniente que 
lo munición principal (explosivo) vaya 

provisto de uno espoleta de percusic. 1 

combinado con un dispositivo de pr, -
ximidod, al cual se puedo dejar inac
tivo o voluntad. Es de desear poder 
detener en todo momento el a limen
tador de munición explosivo poro t i
rar proyecti les especiales (ilumina
ción contramedidos electrónicos, etc. ). 
Sin ~sto posibilidad, el armo pierde 
gran porte de su eficacia y adaptabi
lidad. 

Como yo hemos dicho, es neceso
ri::> lo máximo potencio de fuego en 
ráfagas cortos poro lo defensa contra 
misiles. El coñón ha de disparar al 
menos 6 cortos ráfagas seguidos, sin 
ca :entorse. El tiro continuo sólo es 
necesario poro el combate de superfi
cie, q:..~e exige menor ritmo de dispa
ro, aunque los pausas poro recargar 

Montaje naval bitubo dP 35 m utilizado contra buques y aviones, concebido y desarro
llado en cohboración oor Oerlikon-Buhri<.! & Co. <Suiza> y OTO Melara. Se caracteri
za por su gran velocidad inicial(1.175 m S) y su rápido ritmo de tiro (1.100 disparos 
por minuto, empleando los dos tubos). Su sistema de alimentación permite disparar 
400 proyectiles por tubo. 
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e l 1mentodor de munición no deben 
se a rgos. 

Lo torre debe tener servomeconis
m s eficaces, segu ros y de fácil man
ter lmiento, y los más compactos y li
ge os posible. Las torres servoaccio
na uas actuales son aún muy volumi 
r:c -as. A menudo sólo puede instalar
se una , o dos como máximo, en una 
fragata. Para hacer frente a un ata
que en masa de misiles es necesario 
completarlas con cañones adicionales 
de tiro rápido y sobre ajuste ligero. 
Pese al ritmo rápido que puede obte
ne rse con los pequeños calibres, creo 
preferible elegir cañones de 40 mm. 
que tiren proyectiles con espoleta de 
proximidad. El tratamiento electróni
co de datos sobre blancos múltiples 
exige armas en número suficiente y 
un equipo. de distribución y coordina
ción del disparo . 

Finalmente para los buques que 
participen en operaciones anfibias co
mo una nueva generación de acoraza
dos, sería útil estudiar un gran cañón 

-- . 

de grueso calibre y lento ritmo de dis
paro, montado en una torre sencilla y 
sin blindaje. 

Pese a los pronósticos de quienes 
consideran el atlandono total de la 
artillería en favor del misil y de cohe
te sen muchos los que opinan que 
es' necesario conservarla. Es preciso 
reconocer que las innovaciones técni
cas son peor acogidas en la marina 
que en los otros ejércitos; no obstan
te, la adopción de proyectiles subcoli
brados para los cañones navales me
joraría sus caracter;sticas; el aumento 
de velocidad inicia l reduciría los erro
res de extrapolación; se podrían estu
diar cañones multitubos sin retroceso, 
con proyectiles de gran calibre. 

No obstante, estimo que el cañón 
adaptable y de calibre mediano, gra
cias a su flexible empleo en todas las 
condic iones de combate, es el arma 
que más probabilidades tiene de. so
brev1vi r, siendo de esperar que este en 
~ crvicio aún a finales de este s iglo. 

---......__ __ 
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BELGICA 

BRASIL 

FRANCIA' 

HOL..I\NDA 

INDIA 

NIGERIA 

TURQUTA 

BELGICA 

Los escoli'as del Programa Naval.-

L'Js cuatro escoltas del Progran a 
Naval tendrán respectivamente los 
nombres de: 

F 91 O Westhinder 

F 911 Westdiep 

F 912 Wandelaar y 

F 913 Wielin. 

El primero entrará en servicio en 
1976, los dos siguientes en 1977 y el 
ú' timo en 1978. 

Sus características serán: 

Desplazamiento: 1828 tons. en 
p.c. 

Dimensiones: 96,63 m. x 93,88 
m. x 11,76 m. x 5,25 m. 

Propulsión: Sistema CODOG que 
comprende : 2 dieseis de 3000 e. v. y 
t.:na turbina de gas de 27,500 e. v. 
2 hélices de paso va riable. 

Velocidad máximo: 28 nudos: (so
bre la milla medida). 

Cc mbustible: 190 tons. de gas-
oil. 

Rad io de acción : 300 millas a 18 
nu¿os, 5000 mil ias a 14 nudos. 

Armamento: 1 torre senc illo de 
100 m/ m., a popo, 1 conjunto super
ficie-aire de corto a lcance, Seo Spo
rrow o popo, 6 TL T ontisubmarinos, 1 
helicóptero ligero A.S.M . Wosp. 

Tripulación: 17 Oficiales 131 
hombres. 
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BRASIL 

Ce ón de Submarinos Norte
an ...ricanos 

La Marina Brasilera acaba de re
cib r a t ítulo de présta mo dos subma
ri nos norteame ricanos del t ipo Guppy 
11 , entrados en servic io en 1944-45. 
Se trata del SS-350 " Dogfish" que 
fue re!Jautizado con el nombre de 
"Guanabara" y de l SS 533 " Gram
pus", llamado aho ra " Río Gra nde do 
Su!". 

Está prevista lo cesión del ex-SS 
484 "Odax" que se llamará "Río de 
Janeiro", al propósito de estas ces io
nes diremos que tres submarinos de 
1600 tons. , del tipo "Oberon" (de la 
Royal Navy), han sido encargados Y 
están en construcción para la Ma rina 
brasi lera E!n los as ti lle ras Vickers en 
B·arrow-in-Furness: " Humaitá", " To· 
ne!ero" y "Riachelo". 

FRANCIA 

Los Submarinos.-

El programa inicial de construc
ción q:.~e se e levaba a tres submarinos 
fue rápidamente elevado a cuatro y 
después a cinco. Cherburgo puerto 
especializado en la construcción de 
submarinos. (Véase la "Revista de 
Marina" del Perú, de Mayo y Junio 
de 1923, página 352) , puesto que ha 
entregado 71 de ellos a la Marina, 
fue naturalmente escogido. 

Ya han sido lanzados " Le Redou
table", " Le Terrible" y " Le Foudro-

yant". En gradas se encuent ran " L' 
1 ndompta ble" y los p rimeras piezas 
del "Tonnant", y ya ha empezado la 
construcción del quinto. 

Estos submarinos, de 8000 tons., 
tendrán cada uno 16 misiles balíst i
cos estratégicos (M.S. B. S.) (Mer-sol 
bo iístiques strategiques), de más de 
2000 Km. de alcance y llevarán una 
ojiva de 500 kilotones. 

Podemos apreciar el camino re
corrido desde la primera generación 
de las armas nucleares francesas, si 
comparamos estas 500 kilotons con 
los SO kilotons de los Mirage IV. 

La t ripu lación de un S. N. L. E. 
comprende: 

ros. 

135 hombres 
15 Oficia:es 

1 02 Maestros y 
18 Oficiales de Mar y marine-

A caus::~ del ritmo de actividad 
de esta clase de barcos, cado subma
r.no tiene dos t ripulaciones (.:azul y 
roja), que efectúan alternativamente 
les patrullajes. 

La tripulación que regreso de la 
mar goza de un período de permiso y 
de descanso antes de hacer el entre
namiento para el potrullaje siguiente. 

Para ¡::;oder hacer frente a las va
caciones (y permisos) inopinados en 
una tripulcción de un S.N.L E. , hoy 
otra tripulación de reemplazo llamo
do verde. 

Su volumen crece en función del 
número de SNLE que haya en servi
cio. 
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La mayor pa rte de los Oficiales 
embarcados en los SNLE han recibido 
una formación (i nstrucción) larga y 
costosa. 

La formación de una especiaii~ 

dad tiene una duración de un año y 
es análoga a la que recibe todo Ofi
cial de Marina. 

A veces esta formación es espe
cífica (misi :es, armas subma rinas, 
cálculo). 

La formación submarina se ad
quiere durante uno o va rios embar
ques en submarinos clásicos. 

La formación nuclear rec ibida en 
la Escuela de Aplicación Militar de la 
Energía Atómica (E.A.M. E. A . ), de 
Cherburgo está sanci onada por la en
trega de un "diploma universitario" 
(" Ingeniero en Ingeniería Atómica") , 
o de un certificado equivalente (de 
un año de du rac ión). 

Todos los Oficia!es de Guardia 
deberán haber recibido esta forma
ción o instrucción. 

La formación práctica pa ra el 
manejo de un reacto r nuc lear se ob
tiene du ra nte una estada de un mes 
y medio a· tres meses, en el prototipo 
de tierra de Cada rache. 

El Curso preparatorio para el em
barque en un S. N. L. E., dura de dos 
a tres meses en Cherburgo. 

Eventualmente esta formación se 
completa con algunas estadas en ins
talaciones particulares. 

El personal de una trip.ulación es
tá repartido en tres agrupam ientos 

"energ ía-propulsión", "operaciones" e 
"intendencia-sanidad". 

Algunas funciones que hay que 
desem¡::eñar a bordo de los S. N . L. E. 
requieren un nivel muy alto de com
petencia técnica. 

El 88% del persona l tiene e l 
grado de Maestro. 

La mitad de los Maestros deben 
tener un t ítulo (brevete) superior de 
ia especialidad. 

Además un buen número de lo:> 
Maestros sigue el Curso de Ca lifica
ción nuclear que tiene una duración 
tata 1 1 3 a 1 9 meses . 

El Curso de calificación nuclear 
se lleva en parte en la Escuela de A
¡::licación Militar de Energ ía Atómica 
de Cherburgo y en parte en el Centro 
de Estudios Nucleares de Cadarache 
so!Jre el protot ipo que hay en tierra. 

Después de lo cual se obtiene un 
certificado de Atómico. 

La Fuerza oceánica estratégi
ca no tiene todavía un año de 
existencia, es poco conocida 
de l gran públ ico, a penas algo 
más de las Fuerzas Armadas, 
y asegura la misión de di 
suasión que le ha s ido confia
da, con el apoyo de toda la 
Marina. La colocación de sus 
estructuras ya está terminada, 
ahora importa veri f icar su efi
cacia. La apuesta (desafío), 
lanzado hace menos de diez 
años ha sido ganado, ahora te-
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nemes la gran responsabilidad 
de probar su peregnidad. 

Vice-amiral A. Joiré Noulens. 
Comandante de la Fuer:z:a 

Oceánica Estratégica 

PESQUEROS DE CONSTRUCCION 
BRITANICA PARA PERU.-

Una pequeña const ructora naval 
con domicilio en Hull, nordeste de In
glaterra, ha vencido una fuerte com
petencia internacional ganando un im
¡:ortante contrato Peruano, por va lor 
de E 5. 500.000, que comprende la 
construcción de cinco barcos para la 
pesca del atún. 

Los astilleros son de propiedad 
privada - Richa rd Dunston (Hessle)
y cuentan ·can aproximada mente 500 
obreros en Hessle, cerca de Hull, y en 
Thorne, en la red de canales de Yor
kshire. 

Al da rse a la publicidad esta no
t icia se ha hecho saber también que 
W illiams and Glyn's - el quinto ban
co londinense de compensaciones, por 
orden de importancia- proporcionará 
el 80 % del capital necesario en cali
dad de préstamo del Departamento de 
Garantías de Crédito para la Expor
tación, a la Compañía Peruana de 
Pesca, que cuenta con el respaldo de l 
Gobierno Peruano. 

Dicha compañía invertirá esta 
suma en la adquisición de tres pesque
ros de 1,000 toneladas, que construi
rá Dunston, y cuya entrega se ha fija
do a partir de noviembre del próxi-

mo año. Estos asti ileros suministra
rán t:Imbién dos "equipos" para em
barcaciones similare'i que se monta
rán en Perú. 

Los pesqueros medirán casi 61 
m. de eslora y estarán propulsados 
por motcres Diesel English Electric, de 
3. 600 e. v. (15 nudos), y serón los 
primeros que se construi rán en Gran 
Bretaña con destino a la industria 
pesquero Peruana, y de ac.Jerdo con 
las especificaciones del cliente. 

Estos barcos se construirán con
forme a la primera clase de Lloyd, y 
de acuerdo con e l diseño de la Radas 
Western Corporation de San Pedro, 
Califo rnia. 

La Compañfa de Hull , confía a
hora en que esta operación concerta
da con la Dashwood Finance Compa
ny dé lugar después a nuevos pedidos, 
ya que se estima que los países fir
mantes del Pacto de los Andes nece
si tarán, dentro de muy pocos años, 30 
pesqueros del mismo tipo. 

(Richard Dunston (Hessle) Ltd ., 
Hull, Inglaterra) . 

HOLA NDA 

Los subrr;arinos Holande~1!S tendrán 
~u Base e.n lo Gran Bret..,ño.-

Los submarinos Holandeses ten
drán su base en la Gran Bretaña. Es
tarán incorporados a la tercera escua
drilla de Submarinos de la base de 
Faslane y estarán colocados bajo el 
Comando operativo del " Flag Officer 
Submarine" (F O S M). 



306 REVISTA DE MARINA 

Coda submarino permanecerá en 
Fa·slone catorce semanas después de 
los cuales será relevado por otro uni
dad. Un pequeño "tender" holandés 
permanecerá en esta base para reci
bir allí las tripulaciones de los sub
marinos cuando no estén en. servicio. 

1 N D t A 

Entrego de nuevos es-coltas de 
origen Soviél'ico.-

Dos escoltas Soviéticos del tipo 
"Petia", han sido recientemente en
tregados a la Marina lndú: el "Arna
la" y el "Androth". 

Estas unidades fueron construí
das y armadas en el Báltico y se diri
gieron a su base de Vishogapatnam, 
haciendo escala en La Pallice (Fran
cia) del 14 al 18 de Agosto ú:timo. 

Sus características son 
guientes: 

las si-

Desplazamiento: 1200 tons. 

Dimensiones: 80 m. x 9,80 m. 
x 3m. 

Aparato motor: Sistema CODOG 
que comprende: 1 motor diese! de 
4000 e. v., 2 turbinas de gas de 
1 O. 000 e. v., 3 hélices, la central es 
de paso variable. 

Armamento: 2 torres dobles de 
76 m/ m., 2 lanza cohetes A S M, dei 
tipo M . B. U. 2 500, 5 TLT /BS (VGI). 

Con esta entrega llega a ocho el 
número de escoltas de este tipo que 
está en servicio en la Marina lndú. 

Recordemos que esta Marina te
ne además cuatro submarinos del ~i
po F., un buque base de submari r·JS 
y dos buques de desembarco, de a í i
gen soviético. 

NIGERIA 

Corbetas clnse "Dorino".-

La " Dorina" primera de las dos 
corbetas de 650 tons. encargadas por 
Nigeria, a los astilleros de Vosper 
Thornycroft, continúa actualmente 
sus pruebas, mientras que su buque 
gemelo "Otobo" está en armamento 
a flote. 

Sus características son: 

Dimensiones: 60 m. x 9 m. 

Propulsión: 2 Diese is MAN y 2 
hélices. 

Velocidad máxima: 23 nudos 

Distancia· franqueable: 3500 mi
llas a 14 nudos. 

Armamento: 2 piezas 1 02 m j m. 
(11 X 1) a proa con e. T. holandés M 
22,240, Bofors 220, 2 lanza-cohetes 
luminosos. 

Tripulación: 7 Oficiales, 59 hom
bres. 

Alojamiento: Pma un Almirante. 

La Marina de Nigeria es la más 
importante del Africa Occidental. 
Constituída desde su origen con la a
yuda de la Gran. Bretaña, sigue gozan
do de la asistencia militar británico, 
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lo JOI continúo siendo preponderan
te 

Además de los Corbetas " Dori
no y " Otoba" , lo floto de Nigerio 
co "lp rende : 

1 Fragata de 2000 tons., cons
t ru,do en Ho landa en 1965, lo " Nige
no armado con dos piezas de 1 02 
m. m. , (11 x 1) y 4 piezas de 40 m/ m. 
A .A., 1 mortero A.S.M. , esto uni
dad es lo más importante del Africo 
negro y en coso dado puede servir de 
Ya te presidencial. 

- 6 Patrulleras de 120 tons. cons
truídos en lo Gran Bretaña, bajo el 
IT'odelo de los " Seaword defence 
boots" . 

TURQUIA 

Nuevos Submarino!.-

El Almirante Eyiceoglu, Coman
dante en Jefe de los Fuerzas Novales 
turcos asistió recientemente en Ale
man ia , al lanzamiento de dos subma
rinos de 1000 tons., encargados o es
te pa ís . 

Estos submarinos tienen respec
tivamente los nombres de " Soncok
tor" y " Boyroktor" ; son casi iguales 
a los submarinos griegos del t ipo 
Glofkos construí dos en los os ti lleras 
de Howoldt de Kiel . 

Sus característicos son los si
guientes: 

-3 Torpederas del tipo soviético Dimensiones: 55 m. x 6,60 m. x 
P .6. 5,9 m. 

- 3 Barcos hiC:rográficos uno de e
llos de 544 tons . 

- L.C .T . Tonk lending ship. 

Lo Marino tiene en conjunto 
4000 toneladas y está tripu!odo por 
2,000 hombres, 120 de los cuales son 
Oficiales. 

Aparato Motor: 4 grupos electró
genos de 1500 e. v ., 1 motor eléc
tnco de 4500 e. v. , de doble circuito. 

Ve locidad máximo: 22 nudos. 

Armamento: 8 TL T de 33 mj m. 
y 6 torpedos de reservo . 

Tripulac ión: 7 Oficiales, 29 hom
bres. 
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Sustitución de norr.bre del actual 8 . A . P . "Almirante Grau" y 
c!esignando nomhre al Crucero Ex-"De Ruyter".-

DECR ETO SUPREMO N9 009-73-MA.- EL PRESIDENTE DE LA RE
PUI3'LICA.- CONSIDERANDO:- Que el Gobierno Peruano ha adquirido 
del Go!:>ierno de Holanda el Crucero "DE RUYTER" .- Que esto Unidad 
po r sus característ icas debe ser el Buque Insignia de la Fuerza Naval del 
F acífico.- Que actualmente la Marina de G:.Jerra del Perú tiene un Cru
cero denominado B.A. P. "Almiran te Grau".- Que el Capitón FAP. JO
SE A. QUIÑONES, es Héroe Nocional y de la Fuerza Aérea Pe ruana;
Que de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 94 de la Ley 13508, las uni
dades de la categoría tipo Crucero, deben ostentar nombres de Héroes No
cionales;- Estando o lo recomendado por el Jefe del Estado Mayor Ge
neral de la Marina y a lo opinado por el Comandante General de lo Ma
rinJ;- DECRETA:- 19- Sustituir el nombre del actual Crucero B. 
A. P. "Almirante Grau", por el de B.A . P. "Capitón Quiñones" (CL-
83).- 29 . -Designar con el nombre de B.A. P. "Almirante Grau" (CL-
81), al Crucero Ex-"DE RUYTER", recientemente adquirido, el cual será 
incor~orado como Buque Insignia de la Escuadra, debiendo formar parte 
de la División de Cruceros.- Dado en lo Casa de Gobierno, en Lima, a 
los veinte días del mes de marzo de mil novec ientos setentitrés.- Regís
trese y comun!quese como Documento Oficial Público (D. O.P.).- Gene
ral de División EP. EDGARDO MERCADO JARRIN, P·rimer Mi nistro.
Vice-Aimirante LUIS E. VARGAS CABALLERO, Ministro de Marino . 
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r 'SCURSO DEL MINISTRO GILARDI, EN LA CEREMONIA DEL CAMBIO 
LE NOMBRE DEL B. A . P . "ALMIRANTE GRAU".-

r ISCurso pronunciado por el Ministro de Aeraná utica Teniente General FAP. 
Rolando Gilardi RoC:ríguez, durante la ceremonia de cambio de nombre del 
B. A. P. "Grau" J:Or la de "Capitán Quiñones".-

Señor Ministro de Marino 
Señor Ministro de Gue rra 
Señor Presidente del Comando Conjunto 
Señores Oficiales Generales 
Señores Jefes y Oficiales 
Señoras y Señores: 

Lo Marino de Guerra del Perú acabo de trozar un hermoso cuad ro de 
patriotismo y solidaridad, al e nlozar con el nombre de José A. Quiñones, 
o dos instituciones he rmanos. 

A través de los t iempos, el homenaje que rinden los pueblos o sus 
Hijos Predilectos, ha sido lo expres ión inequívoco de su gratit ud, por lo 
abnegación y el sacri f icio con que s irvieron o su Patrio. 

Lo f uerzo Armado del Perú, f iel o su tradic ión mantiene siempre vi
vo en lo memoria de nuest ro pueblo, lo trayectoria luminoso de sus héroes, 
quienes con absoluto desprendimiento, rindieron sus vidas, y realizaron ha 
zoños sublimes, adquiriendo relieve de singular gr.1ndiosidod. 

" He aquí por qué los héroes jamás están desvinculados de sus pueblos, 
en los g raves momentos de decisión, expresan y defienden los anhelos, los 
~entim ientos, y los ideales de lo noción. Y he aquí por qué lo superv iven.:io 
del Perú contemporáneo se perennizo con el sacrificio de Bolognesi, el ho
locausto de Grou, y lo inmo lación de Quiñones que preservaron, poro pro
yectarlos al futuro, 20 siglos de pe ruonidod. 

El hero ísmo es, por tonto, en su más puro esencia, lo unión del des
tino individual con el olmo eterno de lo patrio, por esto rozón, el héroe 
participo de lo vida y de lo historio nocional , de lo que formo porte indes
tructible y consubstancial. Lo glorio es el hálito de lo nacionalidad que ilu
mino y eternizo lo figuro del héroe. 

Quiñones con el sa c rificio de su vida, defendió heroicamente los in
tangibles y sagrados derechos de lo Patrio por lo que su holocausto, fue, 
en verdad, el crisol donde se fundió el destino personal de este insigne, 
Capitán con el olmo de nuestro noción que le confirió lo calidad de héroe 
nociona l, por voluntad del pueblo Peruano y por expreso mandato de lo Ley, 
en acto de just icia y gratitud. 



310 REVISTA DE MARINA 

Para la Fuerza Aérea tiene particular y trascendental significado e 
reconocimiento del Capitón José Quiñones como héroe nacional, no sólo 
porque nuestra· institución es legítima depositaria de su valioso legado sine 
porque ante él y evocando su memoria, renovamos anualmente el juramen
to de servir a la Patria con la abnegación y el valor con que él lo supo ha

cer. 
Su espíritu inmortal es el faro que orienta a las actuales y futuras ge

neraciones de Cadetes y Oficiales; el noble ejemplo que guía nuestros pa
ses; el ideal que inspira a los soldados del aire; el limpio y puro manantia l 
de heroísmo donde templamos nuestro carácter, para· servir a la Patria con 
el amor y voluntad de sacrificio como él lo hizo. 

Señor Ministro: 

Expreso a usted, y por su intermedio, a todos los ilustres componentes 
de nuestra gloriosa Marina de Guerra, el más profundo agradecimiento de 
la FAP, por el homenaje q:.Je hoy se rinde al Capitón Quiñones, al haber 
dispuesto que uno de los Cruceros de nuestra armada, lleve su nombre, de
cisión que compromete el reconocimiento y la gratitud de todos y cada uno 
de los miembros de la Fuerza Aérea, y que significo lo reafirmación de los 
nobles sentimientos de amistad y elevado espíritu de camaradería que ani
man o nuestros ilustres marinos, que servirá poro estrechar y acrecentar 
aún más, si cabe, los tradicionales lazos de hermandad entre los compo
nentes de lo Fuerza Armada. 

Con serenidad y con profunda satisfacción patriótica, puedo afirmar 
que el momento histórico que vivimos en estos instantes, es propicio, para 
decirle al Perú que lo Fuerzo Armada está más unida que nunca, yo que 
nos debemos a nuestro pueblo, del cual hemos surgido, y con quien nos o
malgama un sentimiento de dignidad y rebeldía ante la injusticia. 

En base o esto realidad es que el Gobierno Revolucionario de la Fuer
za Armado está construyendo el Nuevo Perú, labrando el porvenir de nues
tros hijos y devolviendo al Pueblo Peruano su sentido de orgullo nacional , 
su dignidad, su fé en sí mismo, y lo certeza de que es capaz de forjar su 

propio destino. 

Señores: 

En este día solemne en que nos inclinamos reverentes, no solamente 
ante lo figuro heroíca de Quiñones sino también ante la de Grau y Bolog
nesi, que con su sacrificio nos legaron una lección eterna y uno tradición 
de arrojo y de valor, renovemos nuestros votos de perenne superac ión, y el 
juramento de servir o la Patno con todo nuestro esfuerzo y con el cora
zón lleno de esperanzas en los promisorios destinos del Perú. 



DOCUMENTAL 311 

L scurso del Ministro óe M~rina al inaugurar 1 Etapa de la Villa Naval.-

~ ñore~: 

Gticioles Generales, Superiores y Subalternos. 
Seño r 
Comandante de lo Estación Noval de Son Juan 
Distinguidos Autorid"Jdes: 
Seño ras y Señores: 

Esto es lo inauguración de lo primero etapa de lo Villa Noval poro el 
personal de esto Estación Noval, y me es muy grato, porque poro nosotros 
el bienestar del personal de lo Marino es de capital importancia . 

Lo creemos así, porque está de acuerdo con nuestro formo de pen
sar profundamente humanista, c ristiano y occidental, porque creemos en 
eso civi lización c ristiano y occidenta l y pensamos que en ello el hombre 
es lo primero, y que debemos preocuparnos, en todos los formas, sobre esto: 
que lo más importante es el hombre. 

Nosotros pensamos que el prog reso y que el desarrollo, si no tienen 
como finalidad el bienestar del hombre, no valen nodo. 

Todo desarrollo, todo progreso, tiene que tener como umco finalidad 
darle bienestar al homb re, porque así es nuestro formo de pensa r, y creo 
que justamente lo diferencio entre los que pensamos que nuestro civil iza
ción es cristiano y occidental radico en eso, que poro nosotros el hombre 
es lo más importante. En otros civilizaciones no es así; en otros civiliza
ciones se sacrifico al hombre y se postergo a l hombre en oros de distintos 
finalidades. Nosotros no creemos en eso, y este gobierno está profundo
mente imbuido de ese espíritu humanista, de ese espíritu crist iano, y occi
dental, y esto será lo único formo de civilización que tendremos en el país. 
De eso pueden estor absolutamente seguros. Hoy algunos que pretenden 
que no seo así; hoy quienes p retenden que eso llamado civilización cris
tiano y occidental está lleno de to ros, lleno de errores, y que debemos cam
biar totalmente de sistema. Bueno, este gobierno no lo c ree así y muchos 
veces lo ha dicho, que poro nosotros nuestro civilización es eso. Somos 
un pueblo profundamente religioso; creemos en el cristianismo, en e l ve r
dadero c ristianismo, y por eso no podemos cambiar de formo de gobierno, 
¡y no lo vamos hacer! Eso es lo rozón por lo cual cualquier actividad que 
lleve hacia el bienestar del hombre, poro que pued~ vivir mejor, y al vivir 
mejor puedo rendir más en sus respectivos trabajos, tiene que ser visto con 
mucho cariño, con mucho simpat ía, porque nosotros creemos justamente, 
y va rios veces a sí lo hemos expresado, que lo viviendo es indudablemente 
el origen del bienestar del hombre. No se le puede pedir o uno persono 
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que rindo al máximo cuando no t iene como vivir decentemente, cuando m 
puede vivir como un ser humano; por eso creemos que el prob!emo gene 
rol de lo viviendo en el Perú, tiene muchísimo importancia. Es un proble 
mo muy difícil de resolver, se necesito muchísimo dinero poro hacerlo, pe
ro el Estado sólo no podría jamás hacerlo, porque en ninguno porte de 
mundo es así . 

Por eso se necesito de aportes muy fuertes del sector privado, y por 
este motivo este gobierno aliento los inversiones de viviendo, y con mayor 
rozón jamás podría este gobierno pensar en hacer nodo que pudiese de 
salentar los inversiones privados de viviendo. Por ello, jamás este Gobier
no dará ninguno ley de eso famoso llamado "Reformo Urbano" que por 
muchos años estuvo circulando como rumor inminente, comentándose que 
se iba o dar eso ley, y ahora después de que se habían colmado esos fa 
mosos rumores, nuevamente los escuchamos, nuevamente se hablo que se 
va dar uno ley de "Reformo Urbano" que nadie va o poder tener más de 
uno coso y otros lindezas por el estilo. Eso no es cierto y categóricamente 
lo puedo afirmar; ¡no es cierto!, ¡no se va dar tal ley! Lo único que hoy 
en estudio es uno Ley de Inquilinato, que lo t iene el Ministerio de Vivien
do desde hoce varios años, desde que yo estaba allí, porque es uno ley 
muy difícil poro darlo . Pero eso no tiene absolutamente nodo que ver con 
eso llamado " Reformo Urbano", también se habla de los ahorros que se 
van a estatizar . Ya he aclarado en forma categórica que eso no es así; 
que no se van o estatizar los ahorros, que no se van a tocar los ahorros, 
porque los ahorros son sagrados. El Estado necesito del ahorro privado y 
sin él no puede moverse. Tendría que estar loco -o todos tendríamos que 
estor locos-, para pretender tomar esos ahorros. 

Sin embargo, o pesar de que el Ministro de Economía en más de una 
declaración así lo ha dicho, siguen corriendo toles rumores y esto es injusto. 

Injusto, porque cado vez que el Ministro de Economía y Finanzas ha 
salido ante el público, hablado y hecho declaraciones, ¡jamás ha mentido! 
Siempre ha dicho la verdad. 

Muchas veces ha dicho y dice cosos que no son agradables, pero las 
dice; tiene lo hombría, tien.e el valor de decir cuando las cosos no mar
chan muy bien . 

Entonces . . . ¿por qué no se le cree ahora, cuando él categóricamen
te dice que no se van a estatizar los ahorros? 

Repito, es injusto no creerle, debe creérsele, debe creérsele con lo ab
soluta certeza de que si él ha dicho que no se van o estotizor los ahorros, es 
porque no se van o estotizor. Y es conveniente que se le tome todo el pe-
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o o lo palabro del Ministro de Economía y Finanzas, en el sentido de que 
e necesito de e,ste ahorro. El país no puede moverse sin el ahorro privado, 
omo el país no puede moverse sin lo actividad privado; sin lo actividad 

;xivodo, sin lo iniciativo privado, si n el trabajo privado y sin lo inversión 
1J rivodo, no hoy país eficiente (y este gobierno así lo comprende) y lo va o 
segui r defendiendo. 

Podrá haber algunos órganos de comunicaciones de diversos índoles 
-que se dicen ser amigos del Gobierno-, incluso que se dicen ser "ofi
ciolistos" y que piensan de otro formo. 

Pero no debemos hacerles coso; el gobierno no se dejo llevar por esos 
órganos de informaciones; ellos podrán opinar como quieran, hoy 1 iber
tod poro opinar y así debe ser: codo uno puede opinar lo que mejor se le 
antoje, pero no por eso se debe creer de que el gobierno se deja llevar -ti
rado de uno oreja hacia un lodo o hacia e'l otro. No es así. El Gobierno 
sobe por dónde va y no se dejo llevar por nadie ... 

Y como hoce mucho viento terminaremos : Declaro inaugurado lo pri
mero etapa de esto "Villa Noval", poro el personal Subalterno de lo Es
tación Noval de Son Juan . 

Muchas Gracias. 
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Texto del Discurso del Ministro de Marina Vice-Almirante Luis E. Vargas 

Caballero, por su representante, Contralmirante Hernán Ponce Mendoxa, 

durante el acto conmemorativo del 19'? Aniversario del CITEN.-

Señore5: 

Es con lo más vivo complacencia que asisto o esto ceremonia en lo 
que se recuerdo el 199 aniversa rio de lo creación del Centro de Instrucción 
Técnico y Entrenamiento Noval, uno de los organismos técnicos formativos 
más completos de nuestro medio, cuyo misión fundamental es preparar al 
personal subalterno en diferentes espec ia lidades que requie re e l mejor de
senvolvimiento de los actividades de nuestro Institución. 

Lo Marino consideró siempre que en lo educación tecnológico residía 
el futuro p róspero del desarrollo de sus actividades y por ende del progre
so industr ial del país; por lo que desde hoce varios décadas prestó espe
cial dedicación o este importante factor de su desenvolvimiento. 

Así fue como nacieron y crecieron los Esuelos Técnicas de lo Armo
do, que funcionaron en lo Escuela Noval del Perú, las que posteriormente 
y de acue rdo a los avances tecnológicos, debieron formar lo que ahora cons
tituye el Centro de Instrucción Técnica y Entrenamiento Noval, organismo 
que anualmente aporta un vital contingente de jóvenes graduados en es
pecialidades de mando medio, toles como "Electrónicos, Maq...Jinistas, Mo
toristas, Electricistas, Soldadores, Caldereros, Oficinistas, Enfermeros, Al
maceneros, y otros más. 

Poro impartir esto enseñanza el CITEN, cuento con instalaciones y e
quipos necesarios para el acertado cumpli,rniento de su misión, acorde con 
la evolución de los técnicos y sistemas nuevos, a fin de preparar hombres 
eficientes paro la Institución. 

Este personal, con conocimientos, experiencia profesional y discipli
na formo lo base del Cuerpo de Técnicos, Maestros y Oficiales de Mar de 
la Armado. Muchos de ellos pe rmanecen en el servicio, pero ot ros, en gran 
porcentaje, al término de su contrato, se reincorporan o la vida civi l, donde 
sus servicios son ampl iomente apreciados, no sólo por su capacidad, sino 
también por los principios morales que se les ha inculcado en la Institu
ción Naval. 

As1 pues, la Marino, sin apartarse de su m1s1on tutelar, como compo
nente de la Fuerza Armado, contribuye con el Plan de desarrollo del país, 
al proporcionar profesionales eficientes que engrosarán las filos de técni
cos de lo industria privado. 
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Complázcome en felicitar al Director del CITEN, así como al Perso
' 1 docente y administrativo, que tiene o su cargo lo instrucción y conduc
, on de este Centro de Formación Técnico, exhortándolos o continuar brin

a ndo su capacidad, esfuerzo y devoción, con los miras puestos en el pro
:._reso y eficiencia de lo Marino de Guerra y del País. 



CRONICA GRAFICA 
CO!\IPI\1\'IA DE CONSTRUCCION NAVAL GANA EL PREl\110 DE LA 

REINA A LA EXPORTACION 

Una constructora naval de la región meridional de Inglaterra, especializada en el 
dlstño y construcción de barcos de guerra y que recientemente obtuvo un pedido p01 
valor de .ElOO millones de la Armada brasileña, ha ganado el Premio que la Reina con
cede a la industria por sus labores de exportación. Entre los buqJes que aparecen aqui 
durante su armamento, en los astilleros Woolston de la compañia, se encuentra (lzda.> 
el primero de los tres barcos clase "Amazon", tipo 21 de la Re:ll Armada, con (dcha.> 
una fragata Mark 7 de 1.600 toneladas y detrás el HMS "Wilton", cazaminas experi
mental de 450 toneladas, probablemente el buque más grande del mundo de plástico 
reforzado con fibra de vidrio. 

Entre los 83 Premios de la Reina distribuidos este año, 66 correspondieron a éxitos 
de exportación, 15 a la innovación tecnológica y dos ¿ara destac!idas operaciones en 
ambas esferas. Entre las fit·mas agraciadas se enc1:>ntraban algunas ocupadas en inge
niería y otras implicadas en actividades como administración hotelera, música "Pop" 
y el de~arrollo de oroductos alimenticios. Representan un amplio espectro de las conse
cJciones industriales y comerciales de Escocia. Gales, Irlanda del Norte y todas las 
regiones de Inglaterra. Aunque en la lista figura m;¡chas grandes compañías varios 
tlentn menos de 200 empleados y una solo 19. 
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1\l VOS CRUCEROS PARA LA REAL l\IARINA DE GUERRA DEL REINO UNIDO 

Se ha concedido a los astllleros de la constrJctora naval Vickers Ltd. , radicados en 
B;.,. -row-in-Furness, en la región noroccidental de Inglaterra, un contrato por ooncep
to de la construcción del primero de tres cruceros de 22 .000 toneladas, del tipo de "cu
biuta despejada", equipados para transportar aviones de caza y destinados a la Real 
M~rina de Guerra del Reino Unido. Los buques en cuestión se han de construir a 
Climbio de una inversión total de 1::;'00. 000.000, y el primero de ellos, es decir, el "Inven
cible·· <del cual se adjunt3 una im:,Jresión artistica), se completará. para 1978-1979. 
Los tres buques de que se trat:l. serán propulsados por motores "Olympus" de turbina 
de gas, de la Rolls-Royce, versión marina de los turbomotores empleado en el avión 
"Concorde", y transportarán 10 aviones antisubmarinos "Sea King", y aproximada
mente 7 aparatos "Harrier" de despegue y aterrizaje vertical. Los nuevos cruceros, que 
se han de construir en el curso de los próximos 8 años, irán dotados de proyectiles di
rigidos "Sea Dart" de superficie a aire, de la Hawker Siddeley, como armamento de 
defensa. 
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RECORDARON A HEROICO ASPIRANTE A CADETE NAVAL 
CON ~flSA DE HONRAS 

Recordando el primer aniversario de su fallecimiento, se ofició una misa en sufra
gio del que fuera Aspirante a Cadete Naval Lais Flores Mazzini, quien pereció heroica
mente al tratar de salvar a tres bañistas que se encontraban en peligro en las embra
vecidas aguas de la Playa de Villa. 

El citado ofidio religioso se llevó a cabo en la Iglesia Santa María Reyna, contan
do con la asistencia de gran cantidad de familiares, amigos y compañeros de estudios . 
En representación de la Marina se hizo presente una comisión de Cadetes Navales. 
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EL 1\IUSEO NAVAL DEL PERU SE LLAl\IA "J.J. ELlAS" 

Nada más justiciero que éste Museo N:?.val lleve su nombre, :>ues él lo creó, orga
nuu y condujo con gran acierto, habiéndose dedicado al estudio de la Historia Naval 
en 11 ma analit!ca y objetiva", fuo:-ron parte de las ehgiosas oalabras que ,ronunció el 
Mll,i~tro de Marina, Vice-Almirante Luis E. Vargas C~balleiO, refiriéndose al desa!)a
rEcldo C. de N . (R) J . J. Ellas, durante h e:zremonia de develación de la placa donde 
d!i. su nombre al Museo Naval del Perú. 

La placa ablcada en la fachada del MuEeo Naval, fue develada en forma conjunta 
por la señora Hilda Venegas Vd:!.. de Elías, esposa del recordado marino-historiador, 
y el Ministro de Marina. 
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NORMAS PARA LA PUBLICACION DE ARTICULOS DE LA 

" REVISTA DE M ARINA" 

La " Revista de Marina" es una publicación sin fines de lucro que apa
rece cada dos meses, gracias a lo colaboración de Oficiales de Marina, Pro
fesionales y simpatizantes en general. 

Las normas sobre Colaboración son las siguientes: 

l.-Los artículos d publicarse serón de carácter Profesional Naval o de 
interés general. 

2.-La escala de remuneración de los artículos a publicarse es la siguien
te: 

a) Artículos inéditos presentados por el autor: 

S/ . 100. 00 por página de la revista. 

b) Artículos traducidos: 

S/. 80.00 por página de la revista. 

e) Artículos transcritos o estractados: 

S SO . 00 por página de la revista . 

3 .-Los trabajos deberán presentarse mecanografiados en duplicado, pa
pel oficio, por una sola cara, a doble espacio y con margen izquierdo 
de cuatro (4) centímetros. 

4 .-Al final de cada trabajo deberá indicarse la Bibliografía consultada. 

S. -Si el artículo es una traducción, transcripción o estracto de una revis
ta o libro, deberá indicarse el t ítulo de los mismos y el nombre del au
to r . En el caso de estar prohibida su reproducción se requiere autori
zación escrita del autor o la revisto o libro de procedencia . 

6.-Las citas literales deben ir entre comillas o esta r indicadas con no
tas al fin de la página o al final del artículo. 

7 .-En todos los casos deberá llenarse el formato que se indica en la figu
ra adjunta por cada uno de los art ículos que se remitan. 
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Vice-Almirante Mig:.Jel Chávez G., Febrero 1961 a Marzo 1963. 

Contralmirante Alejandro Martínez Claure, Abril 1963 a Enero 1964. 

Contralmirante Julio Giannotti Landa, Febrero 1964 a Diciembre 1965 

Contralmirante Fernando Lino Zamudio, Enero 1966 a Diciembre 1966. 

Contralmirante Esteban Zimic Vida!, Enero 1967 a Diciembre 1968. 

Contralmirante Alberto Benvenuto Cisneros, Enero 1969 a Diciembre 1970. 

Contralmirante Luis López de Castilla Hidalgo, Enero 1971 a Diciembre 1972 
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DIRECTORES ANTERIORES 

Capitán de Navío José M ar ía Tirado, Setiembre 1916 á Abril 1917 . 

Capitán de Navío Ernesto Caballero y Lastre~, Abril 1917 a Julio 1919. 

Capitán de Fragata D. José R. Gálvez, Julio 1919 a Diciembre 1920. 

Capitán de Fragata USA. Charles Gordon Davy, Enero 1921 a Diciembre 1922. 

Capitán de Navío USA. Charles Gordon Davy, Enero 1923 a Agosto 1930 . 

Capitán de Fragata Manuel F . Jiménez, Agosto 1930 a Diciembre 1930. 

Capitán de Navío Juan Althaus D. , Enero 1931 a Diciembre 1931. 

Capitán de Navío Carlos · Rotalde, Enéro· 1932 a Marzo 1932 . 

Capitán de Fragata Alejandro P. Valdivia, Marzo 1932 a Setiembre 1932 . 

Capitán de Navío José R . Gálvez, Setiembre 1932 a Febrero 1934. 

Capitán de Navío Alejandro G. Vinces, Marzo 1934 a Febrero 1939. 

Capitán de Navío Federico Díaz Dulanto, Marzo 1939 a Noviembre 1939. 

Capitán de Fragata Alejandro Graner, Diciembre 1939 a Enero 1940. 

Capitán de Navío Roque A . Saldías, Enero 1940 a Febrero 1946. 

Contralmirante Víctor S. Barrios, Marzo 1946 a Diciembre 1947. 

Capitán de Navío Manuel R. Nieto, Enero 1948 a Octubre 1948 . 

Capitán de Navío USA. Gordon A. Me. Lean, Noviembre 1948 a Febrero 1949. 

Capitán de Navío Jorge Arbulú G ., Marzo 1949 a Agosto 1949. 

Contralmirante Jorge Arbulú G., Setiembre 1949 a Abril 1954. 

Capitán de Navío Alfredo Sousa A., Mayo 1954 a Febrero 1955. 

Ca::litán de Navío Miguel Chávez G . , Marzo 1955 a Febrero 1956. 

Capitán de Navío Alejandl·o Martfnez C., Marzo 1956 a Junio 1956. 

Contralmirante Guillermo Tirado L., Julio 1956 a Diciembre 1957. 

Contralmirante Florencia Teixeira V . , Enero 1958 a Enero 1961. 

Vice-Almirante Miguel Chávez G., Febrero 1961 a Marzo 1963. 

Contralmirante Alejandro Martínez Claure, Abril 1963 a Enero 1964. 

Contralmirante Julio Giannotti Landa, Febrero 1964 a Diciembre 1965 

Contralmirante Fernando Lino Zamudio, Enero 1966 a Diciembre 1966. 

Contralmirante Esteban Zimic Vidal, Enero 1967 a Diciembre 1968. 

Contralmirante Alberto Benvenuto Cisneros, Enero 1969 a Diciembre 1970. 

Contralmirante Luis López de Castilla Hidalgo, Enero 1971 a Diciembre 1972 
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Aspectos del · Derecho sobre la Soberanía 
y Jurisdicción de las 200 Millas 

del Mar Peruano 
Conferencia sustentada por el Contralmirante AP. GUILLERMO S. FAURA GAIG, 

en el Salón de Conferencias de ra Biblioteca Pública del Callao a invitación del Cole

gio de Abog¡ados del Callao, el Viernes 4 de Setiembre de 1970.-

Hoy, cuando apenas hace unos 
días, los países la t inoamericanos reu
nidos en Lima acaban de aprobar "Los 
Principios Comunes del Derecho del 
Mar" como culminación histórica a ni
vel latinoamericano de nuestra inicia
da tesis en 1947, muy próximos a los 
25 años, me toca dirigirme a tan se 
leccionado público chaleco a rememo
rar el Derecho del Mar y a relacionar 
los Aspectos del Derecho que amparan 
Y fundamentan la Doctrina de las 200 
millas de Soberanía y Jurisdicción del 
Mar Peruano . 

Origen del Límite de las Tres Millas. 

Las comunicaciones marítimas, el 
comercio, la pesca y el poder, fueron 
entre otros hechos importantes, los 
que originaron .desde la antigüedad 

los conceptos sobre la jurisdicción ma
rí t ima. 

Es así, como aparece la expre
sión de Ma~e Nostrum que declara el 
Imperio Romano, con la idea de es
tablecer su soberanía te rr itorial sobre 
e l Mediterráneo. 

En la Edad Media, surge otro nue
vo concepto: el mar adyacente de un 
Estado ribereño, al cual le señalaban 
límites jurisdiccionales diferentes ta
les como el de "lOO millas" , equiva 
lente entonces a dos días de viaje, es
tablecido en el siglo XIV por Bartola 
de Sassoferrato; 6 el "alcance de la 
vista", como criterio más extendido 
en les países septentrionales de Europa 
y que desde luego, era variable de a
cuerdo a la altura del ojo del observa -
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dor y las condiciones meteorológicas. 
Parece que este criterio correspondía 
en Inglaterra y Francia a 21 millas, 
en Escocia 14 millas y en Holanda 15 
millas . 

Los descubrimientos y conquistas 
que realiza el pequeño reino de Portu
gal en e l Africa, llevan al Papa Nicolás 
V a expedir en 1454 la bula Dudum 
Siquide.m, por la cual concedía "la con
quista, ocupación y apropiación de to
das las tierras, puertos, islas ·y mares 
del Africa conquistada o a ser conquis
tadas, para los reyes de Portugal y el 
Principe Enrique". 

Esta bula, trae como consecuencia 
que las potencias marítimas de la épo
ca, se lancen a la conquista y domina
ción del mundo. 

El descubrimiento del Nuevo 
Mundo por Colón en 1492 y las in
cursiones portuguesas en la América 
del Sur, provocan la disputa entre los 
monarcas de España y Portugal . El 
Tratado de Tordecillas (1494) que 
pone entonces fin a esta controver
sia, divide las tierras y océanos por 
descubrirse en el mundo, por un me
ridiano que quedarí·a' a 370 leguas 
(1110 millas) al Oeste de las Islas 
Azores. 

Inglaterra, Francia y Holanda 
entr:~n a la carrera colonialista y se 
suscitan protestas por parte de Es
paña y Portugal surgen entonces los 
conceptos de : More Liberum, More 
Clausum y Dominis Maris. 

-More Liberum preconizado prin
cipalmente por el holandés Gro-

tius ( 1605), sosteniendo que los 
mares no son susceptibles de ocu
p:JCión y por lo tanto no están so
metidos al dominio, a la jurisdic
ción, ni a la pesca exclusiva de un 
Estado. 

La posición de Grotius prevaleció en 
los medios jurídicos y continuó a
firmándose considerablemente a 
partir del siglo XVIII . 

-More Clousum del inglés John Sel 
den ( 1618) quien refutando a Gro
tius, consideraba que los mares ad
yacentes a las costas tenían una 
situación distinta a la de Alta Mar 
y tomaba como base para señalar 
el límite entre una y otra zona, el 
alcance de la vista desde la playa, 
agregando que sobre ciertos exten
siones, 1 nglaterra tenía derechos ex
clusivos por razones históricas . 

-Dominis Morís del holandés Corne
lio van Bynkershock ( 1702) quien 
sostuvo el principio de la libertad 
de los mares, desde un punto de 
vista práctico, indicando que el Es
tado ribereño, tiene el derecho al 
dominio del mar hasta el alcance 
de un cañón emplazado en la cos
ta. 

Posteriormente el matemático sici
liano Galleani (1782), tradujo ese 
principio en la medido de una legua 
marina equivalente a 3 millas ma
rinas, que se hizo clásico. 

Este ccncepto tenía pues, un ca
rácter netamente estratégico y de 
segurid.:~d. 



ASPECTOS DEL DERECHO SOBRE LA SOBERANIA ... 323 

La distancia de 3 millas, se apli 
ca en el siglo XIX en varios tratados 
bilaterales, tales como en la Conven
ción de Pesca ( 1 818) firmado entre 
Gran Bretaña y los EE. UU. y poco 
después, por la influencia de las gran
des potencias, se va admitiendo de 
facto, por una mayoría de otros Esta 
dos . Sin embargo, esta "regla de las 
3 millas" no alcanzó la general acep
tación, ya que no fue adoptada por 
los Estados del Mediterráneo, ni los 
escandinavos, ni Rusia, ni por varios 
países latinoamericanos . 

Antes de entrar a nuestro siglo, 
había ya grandes diferencias en los 
límites jurisdiccionales del mar terri
torial; señalaban distancias tales co
mo: 3, 10, 50 ó más millas; señala
ban también el límite del horizonte , 
el alca·nce de la vista, etc. 

En 1894, el Instituto de Derecho 
Internacional de París consideraba un 
mar territorial de 6 millas, y que en 
caso de guerra , podría declararse una 
zona neutral más allá de las seis mi
lla·s, hasta donde llegase el alcance 
de un cañón instalado en sus costas. 
Para entonces el alcance del cañón 
hab ía aumentado. 

Las Conferencias lnternacionales.-

Con estos límites variables, lle
gamos en 1930 a la Conferencia de 
La Haya para la codificación del De
recho Internacional, auspiciada por la 
Sociedad de las Naciones, que desde 
5 años atrás preparó cuidadosamente 
Y que contiene la primera documenta
ción sobre la diversidad de actitudes 
con respecto a la anchura del mar te
rritorial. 

En ella participaron 48 Estados y 
como resultados podemos indicar que 
se definieron las nociones de "mar te
rritorial", en reemplazo de la expre
sión "aguas territoriales" que hasta 
entonces se empleaba, donde el Esta
do ribereño ejerce soberanía, y de "zo
na contigua", sobre la cual dicho Es
ta·do puede ejercer determinadas com
petencias especializadas. Por otra 
parte, quedó destruída la "regla de 
las 3 millas", pues sólo 9 países estu 
vieron en favor de ellas (Gran Breta
ña y sus Dominios, EE . UU ., Japón, 
Grecia, Holanda y China). 

Es oportuno, citar aquí, la opi
nión del ilustre jurista francés Gilbert 
Gidel considerado como la máxima au
toridad en la materia, cuando se re 
fiere al resultado de la Confederación 
de la Haya : 

"La llamada "regla de las tres 
millas" ha sido la víctima princi
pal de la Conferencia . Resulta
rá imposible hablar en adelante 
de la "regla de las tres millas", 
como de una regla de derecho in
ternacional común, positiva. Si 
existe con tal carácter, es única 
mente como regla mínima de la 
anchura del mar territorial. Pe
ro no es ciertamente en este sen 
tido, en el que los defensores de 
esta regla la invocan: querían 
por el contrario ver en ella la ex
presión de la anchura máxima 
del mar territorial. 

Así entendida, es imposible ha
blar de la "regla de las tres mi 
llas" como de una regla de de
recho internacional común. No 
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puede ser sino una regla de dere
cho interno para los Estados que 
la han aceptado, o una regla de 
derecho internacional convencio
nal para los Estados que expre
samente se han comprometido a 
aceptarla en sus relaciones mu 
tuas". 

Sin embargo, en la Conferencia 
de Ginebra de 1958 en que participa
ron 86 Estados, las grandes potencias 
presentan: "La regla de las tres mi 
llas" como una norma de vigor, cuan
do só'o 18 países sostenían esta dis
tancia; 39 eran partidarios por anchu
ras comprendidas entre 4, 6 y 12; y 8 
países entre los cuales estaba el nues
tro consideraban un límite mayor de 
12 millas. Una vez más la propuesta 
de las tres milla·s, es derrotada. 

La regla de las 3 millas fue de
finitivamente descartada. Se presen
ta entonces la fórmula canadiense de 
6 millas de mar territorial, más 6 mi
llas de zona contigua· con derecho ex
clusivo de pesca, fórmula que tampo
co prospera. Estados Unidos apoyó es
ta fórmula con la variante de que "los 
nacionales de cualquier Estado cuyos 
nacionales hayan pescado regularmen
te en esa zona contigua ..... duran
te los últimos cinco años, tendrán el 
derecho, sin limitación al tiempo, de 
continuar pescando en dicha zona". 

El fracaso de esta Conferencia en 
lo que se refiere al mar territorial, lle
va a una segunda y apresurada confe
rencia en 1960, también en Ginebra , 
en la que estuvieron representados 86 
Estados, con el objeto de examinar, 
particularmente, las cuestiones de la 

anchura del mor territorial y de los lí
mites de pesquerías. Sometida o vo
tación la fórmula de 6 más 6 millas, 
presentada por Canadá y EE. UU ., 
sólo obtuvo 54 votos no llegando a los 
2/ 3 exigidos (55), de los miembros 
presentes y votantes perdiendo por un 
solo voto. 

El Límite de t45 12 Millas.-

Hoy nos encontramos frente al 
" límite de los 12 millas", in iciada por 
la Rusia zar ista y continuada por la 
URSS. Desde comienzos del siglo, Ru
sia extendió a 12 millas su zona adua
nero ( 1909) y seguidamente su zona 
pesquero ( 1911). Un decreto soviéti
co de 15 de Junio de 1927 concer
niente o lo defensa de las fronteras 
del Estado, fijó en 12 millos la exten
sión de la "zona marítimo de la UR 
SS", y por Decreto del Consejo de Co
misión del Pueblo (25 setiembre 1935) 
se estableció igualmente una zona ex
clusiva de pesco de 12 millos. 

Desde mediados de 1967 Rusia 
se dirigió a los EE. UU. y gran núme
ro de países para la preparación de 
una nuevo Conferencia sobre Dere
cho del Mar, referido únicamente a la 
adopción de los 12 millas poro mar 
territorial y una zona exclusiva de pes
ca. Estados Unidos propuso además 
trotar sobre e l paso libre o través y 
por encima de los estrechos interna
cionales, as í como acomodar los inte
reses pesqueros especiales del Estado 
ribereño más olla de las 12 millas. 

En esta formo se presentó el pro
yecto ruso-norteamericano ( 1969) en 
las Naciones Unidas para convocar u · 
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na nueva Conferencia Internacional 
sobre Derecho del Mar, que se reali 
za·ría en la primavera de i 973, en
ma rcada dentro de este angustioso lí 
mite, que solo estaría limitada a los 
temas propuestos y por consiguiente 
resultaría una Conferencia parcial que 
jamás conduciría al escla·recimie~to 
total de los Derechos del Mar y en 
cambio sí confundiría el problema, 
por ignorar sus aspectos más impar
portantes. 

Las Declaraciones Unilater.ales, 
Regiona les y Continentales.-

Después de la Conferencia de La 
Haya de 1930, se suceden una serie 
de declarac iones unilaterales, regiona
les y cont inentales, como las que se 
indican a continuación : 

-En los Estados Unidos durante la 
vigencia de la llamada "Ley Se
ca", se aprobaron leyes que les 
permit ía actuar en alta mar, con 
el fin de combatir el comercio de 
bebidas alcohólicas . Es así como 
la ley de 5 de agosto de 1935, 
autor iza· al Presidente para pro
clamar áreas de 50 y 100 millas 
al No rte y Sur del punto en que 
se enc uentren buques sospecho
sos, inc luyendo todas las aguas 
den t ro de las 62 millas de sus 
costas, con fines de respeto a su 
reglamentación aduanera. 

- El Presidente Roosevelt, al esta
llar la 11 Guerra Mund ial, ordena 
por Decreto de 5 de setiembre de 
1939, el patrullaje de sus costas 
hasta 200 millas de distancia , 
declarando que las aguas territo-

rieles de los Estados Unidos se 
extend ía hasta donde llegaba el 
interés de su país, aunque no ne
cesariamente los 200 millas pa
trulladas. 

-Lo Declaración de Panamá (3 Oc
tubre 1939), por lo cual las Re
públicas Americanos ratificaron 
su neutralidad en la 11 Guerra 
Mundial recién iniciado en Euro
pa·, indicaba que " nada puede 
justificar que el interés de los be
ligerantes, prevalezco sobre los 
derechos de los neutrales, cau
sando trastornos y sufrimientos" 
o sus pueblos. En ella se demar
caba uno zona de seguridad, 
hasta una distancio razonable de 
sus costos, que le daban un. an
cho de 300 millos y de la cual se 
exclu ían las aguas territoriales 
de Canadá y de los Colon ias y 
posiciones indiscutibles de países 
europeos dentro de sus jurisdic
ciones. 

Posteriormente el Trotado Intera 
mericano de Asistencia Recíproca 
(TIAR), suscrito el 2 de setiembre de 
1947, le dió permanencia o lo zona 
de seguridad, extendiendolo desde el 
polo norte al polo sur. 

L·:~ Plataforma Continental.-

Uno de los problemas dependien
tes íntimamente del Derecho del Mor, 
es aquél referente a la plataforma 
continental, expresión recientemente 
introducida en lo literatura jurídica, o 
la que también se le indico como zó
calo o meseta· continental, nombre con 
el cual los científicos designan la su-
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perficie plano, de relativo uniformi
dad que se prolonga bajo el aguo des
de la zona batido por los aguas con 
uno pendiente suave (con un promedio 
de 1 sobre 500) hasta el talud conti 
nental donde lo pendiente se produce 
más rápidamente (de 1 sobre 1 0) y cu
yo terminación formo el verdadero lí
IT\ite entre el Continente y el Océano, 
yo que la plataforma continental no es 
sino lo prolongación de los continen
tes bajo el mar, constituídas por sus 
mismos rocas. 

Más allá de la plataforma y del 
talud continental se presentan los fon
dos oceánicos hasta las profundida
des abismales. 

En los obras clásicos se nos dice 
que lo plataforma continental llego 
hasta los 200 metros de profundidad 
y se le da como extensión calculada 
de 7. 6% de la superficie total del 
océano sin embargo la definición jurí
dica expresada· en Ciudad Trujillo 
(1956) y en la Convención de Gine
bra ( 1958) indica 11

• • • • hasta una 
profundidad de 200 mts. o, más allá 
de este límite hasta donde la profun
didad de las aguas suprayacentes per
mita la explotación de los recursos na 
turales en diversas zonas ... 11

• Es de
cir le da dos acepciones: un límite de 
profundidad y otro de explotabilidad. 
Y es que al aceptar esta definición , 
se ha tenido en cuenta que la distribu
ción de la plataforma continental en 
el mundo, no es uniforme, sino mas 
bien irregular, que las grandes plata
formas corresponden a las costas ba
jas y que las grandes profundidades 
se encuentran frecuentemente mas 
próximas a las costas por altos cade-

nas montañosas, como es el cinturón 
de fuego que bordea el Océano Pací
fico. 

Desde la primera década de este 
siglo, tres conceptos diferentes se pre
sentan en la evolución jurídica de la 
plataforma continental. 

-Región por excelencia de la pes
ca en gra·ndes proporciones, ra
zón que indudablemente llevó a 
Portugal en 1910 o prohibir a los 
barcos o vapor a realizar pesca 
de arrastre dentro del límite de 
la plataforma continental, cuya 
extensión se consideraba hasta 
las 1 00 brazas (200 metros) de 
profundidad, acto que marcó la 
introducción oficial de la plata
forma· continenta l en la práctica 
estatal. 

-Continuación de lo pertenencia 
geológica, como la expresada por 
Rusia en 1916, en que notificó 
al mundo que había reclamado 
ciertas islas a corto distancia de 
la costo, afirmando una conti
nuación de la meseta continental 
siberiana. 

-Intereses de las riquezas minera
les en el lecho del mar y subsue
lo fuera de las aguas territoria
les, tal como el trotado suscrito 
entre Venezuela y el Reino Uni
do de Gran Bretaña· celebrado el 
26 de febrero de 1942, por el 
cual establecieron y definieron 
sus respectivos intereses en el 
Golfo de Paria, rico zona en pe
tróleo que se encuentra entre Ve
nezuela y Trinidad. 



ASPECTOS DEL DERECHO SOBRE LA. SOBERANIA . .. 327 

El estudio geológico de lo plato
formo, en el cual emplean el método 
sismológico, explotando cargos sub
marinos que producen un terremoto 
artificial , permite descubrir los lími
tes entre los copos de rocas diferentes 
e identificar estos con los testigos ob
tenidos en los sondeos efectuados; es
to permite el trozado de cortos geoló
gicos y marinos de lo plataforma con
tinental y gracias a ellos, los geólogos 
norteame ricanos ha n podido hollar yo 
cimientos de petróleo o lo largo de 
los costos del Mississippi y de lo Flo
rida y esto fue lo rozón que impulsó 
al Presidente de los Estados Unidos, 
o proclamar lo jurisdicción y control 
sobre lo p lataforma continental que se 
extiende a lrededor de los Estados Uni 
dos mas all á del límite de los 3 millos 
de su mo r territorial. 

Efectivamente, el 28 de setiem 
bre de 1945, el Presidente Trumon 
hoce dos proclamaciones poi íticos y 
firmo el mi smo día los correspondien
tes órdenes ejecutivos: 

-En uno, refiriéndose o los recur
sos naturales del subsuelo y le
cho mar ino de lo plataforma con
tinental contiguos o los costos de 
los EE. UU. , lo declaro como 
pertenecientes o su país y suje
tos a su jurisdicción y control , 
sin efectuar el carácter de alto 
mor de los a·guos ni al derecho 
de 1 ibre navegación. 

- En lo otro, establece zonas de 
conservación en. los áreas de alta 
mar contiguos o los costos de 
EE. UU . , en los cuales los acti
vidades pesqueros estarán suje-

tos o lo regulación y control de 
su país . 

Con respecto o lo primero pro
clamac ión, yo hemos visto los adelan
tados estudios que llevan sobre lo pla
taforma continental y al respecto es 
interesante anotar lo expresado en
tonces por el geólogo norteamericano 
Wollace E. Pratt, en un artículo pu
blicado en Abril de 1947 en el Boletín 
de lo "American Association of Petro
leum Geologist", en. el cual estimaba 
que lo plataforma continental en el 
mundo. cuya extensión se calculo en 
1 O millones de millas cuadra·das, con 
tiene aproximadamente más de un bi 
llón de barriles de petróleo, o sea más 
de 300 veces el consumo mundial en 
aquello época y que no sólo petróleo 
se espero encontrar en ella, sino tam 
bién otros minerales, como uranio. 

En un comunicado de prensa de 
lo Cosa Blanca, expedido el mismo 
día de las proclamaciones, se define 
la plataforma continental dá.ndole co
mo límite lo profundidad de 200 me
tros, e indico que lo superfic ie total 
de ella correspondiente a los Estados 
Unidos es alrededor de 1'942. 500 
Km2 . 

Con los proclamas de 'Truma n, se 
suceden ta mbién uno serie de decla
raciones unilaterales por porte de los 
Estados Americanos, tal es como lo de 
México (29 Oct. 1945), Panamá ( 1 ro . 
de Marzo 1946), Argentino (1 1 Oct. 
1946), Chile (23 Junio 1947). 

•La,s 200 Millas Peruanas y su 
Fund.amentac ión.-

EI Perú no podía pe rma necer a
jeno o esto situación . 
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El 1 ro. de Agosto de 1947, el 
Presidente Bustamante y Rivera expi
de el Decreto Supremo N9 781 que 
declara la soberanía y jurisdicción na
ciona·l sobre la plataforma submarina 
o zócalo continental e insular adya
cente a sus costas, cualesquiera que 
sea la profundidad y la extensión que 
abarca dicho zócalo. 

Hace extensiva dicha· soberanía 
y jurisdicción sobre el mar adyacente a 
nuestras costas, cualesquiera que sea 
su profundidad y en la extensión. ne
cesaria para reservar, proteger, con
servar y utilizar los recursos y rique
zas naturales de toda clase que se en
cuentra en dicho mar o debajo de él. 

Declara que ejercerá control y 
protección de esos recursos y riquezas 
naturales sobre una zona del mar ad 
yacente a" nuestras costas, hasta una 
línea paralela a ella situada a 200 
millas. 

Indica que esta declaración, no 
afecta el derecho de libre navegación 
conforme al derecho internacional. 

El hecho de haber delimitado la 
soberanía y jurisdicción sobre las 200 
millas, no es una· medida arbitraria o 
ilegal como se ha tratado de calificarla 
muy por el contrario, el Perú reclama 
una orden internacional mas justo. e
quitativo y realista. 

El obsoleto límite de las 3 millas 
implantado con. el criterio de defensa 
militar, ha sido reemplazado por e! 
criterio de defensa económica para 
promover el máximo desarrollo de los 
pueblos. 

Nuestra doctrina de las 200 mi
llas obedece a fundamentos incontro
vertibles de orden geográfico, biológi
cos, económicos, sociales, políticos y 
jurídicos. todos ellos perfectamente 
establecidos y que concurren al bie
nestar general de nuestro pueblo. 

Fundamento Geográfico y Biológico. 

Con una sola mirada al mundo, 
podemos distinguir los dos grupos de 
países que se hallan delimitados por 
el paralelo de 309 N. Al Norte de él 
se encuentran los países desarrollados 
con vastos continentes; al sur. los paí
ses en desarrollo donde las superfi
cies oceánicas predominan sobre los 
continentes y en las cuales lógica
mente deben encontrar los recursos 
compensatorios a los problemas socio
económicos que afrontan. 

Sucede también que generalmen-· 
te, a las cadenas de montañas próxi
mas a la costa se presentan por opo
sición grandes profundidades en el 
mar adyacente a ellas, como ocurre 
frecuentemente, en las costas del 
Océano Pacífico, de la cual no esca
pa la parte del Pacífico Sur Oriental, 
frente al cual se desarrolla la Cordi
llera de los Andes . 

Es el caso de nuestro país que 
forma parte importante de este siste
ma orográfico . Frente a sus costas 
tiene una plataforma continental su
mamente reducida y variable, en la 
cual la profundidad límite de 200 mts. 
es incompatible con Id realidad de su 
relieve. 

Basta señalar que la profundidad 
antes aludida se encuentra frente a 
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Punta Pariñas y Punta Aguja a una 
dista ncia de 3 millas; frente o Chim
bote como lo máximo a 60 millas; en
tre Hua rmey y Pisco a 23 millas; en 
e l Callao, desde la Isla de San Loren
zo a 18 millas; de Pisco al Sur entre 
1 O y 12 millas, encontrándose aun a 
menos de tres millas en determinados 
lugares como entre Punta San Juan y 
Punta Lomas, y frente a las puntas 
Chala, Pescadores, lslay y Coles. 

Nuestro país, no podía pues, a 
doptar el c riterio limitativo de la pro · 
fundidad que tomó EE . UU., ya que 
en su caso, los 200 metros de profun
didad se encuentran en las Costas de l 
Golfo de México a distancias de 130 
y 150 mill as; frente al Cabo Cod, en 
el Atlántico, a· 250 millas de las cos
tas y en el Mar de Bering frente a las 
costas de Alaska a 400 millas. En 
cuanto d la Unión Soviética, la plata
forma continental se interna en el Ar
t ico a distancias de 240 y 480 mi llas 
o más . 

De gran trascendencia en nues
tra tesis es otro fenómeno que tene
mos frente a nuestras costas: La Co
rriente del Perú cuyos primeros estu 
d ios lo debemos a Alexander Von 
Humboldt en noviembre de 1802. 

Como toda corriente marino que 
bordea un litoral. la corriente Perua 
na t iene una notable incidencia en e! 
clima de nuestras costas. Estas, por 
razones de latitud, deberían gozar de 
las lluvias y de una exhuberante ve
getación, sin embargo la característi
ca de corriente fría, a la cual se agre
gan la influencia de los vientos al i
sios y la proximidad de la Cordillera 

de los Andes, impiden la formación 
de nubes y por lo tanto de lluvias, 
haciendo que nuestras costas sean u
na sucesión de desiertos que forman 
la zona más árida en el mundo, al 
igual como sucede en el des ierto de 
Atacama . Sin embargo, esta corrien
te Peruana tiene la característica com
pensatoria de su fertilidad biológica, 
formando el habitat ideal para la vi 
da· marina a , cuyos interesantes estu 
dios los debemos al Instituto del Mar 
del Perú. 

La vida en el mar corresponde a 
un ciclo biológ ico, en el que cada es
labón de esta cadena, se utiliza como 
alimento del eslabón anterior y sirve 
a su vez para nutrir al siguiente. 

El aumento de la productividad 
primaria de una región marina, es 
grandemente influenciada por el fe
nómeno de afloramiento, producido 
por los vientos y efectos términos . 
que permiten la surgencia de aguas 
poco profundas que llevan a la capa 
superficial (aufótica - iluminadas por el 
sol -200 mts.) . agua·s más ricas en 
sales minerales, las que mediante el 
proceso de la foto -síntesis, se transfor
man en elementos orgánicos, consti
tuyendo el fitoplancton (plantas e 
rrantes) que se produce en grandes 
cantidades y que a manera de exten
sas praderas marinas, sirven de ali
mento al zooplancton (animales erran
tes), continuado así el ciclo biológico. 

Contribuye también a la consti
tución de fitoplancton, la acción fer
tilizadora de la tierra, pues por inter
medio de los 56 ríos de la costa depo
sita en el Océano inmensas cantida -
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des de sustancias minerales y orgáni
:cas. 

La anchoveta, que nos ha coloca
do como el primer país pesquero en 
el mundo con 1 Q millones de tone
ladas al año desde 1963, es un caso 
específico de pez que toma directa
mente el fitoplacton sin eslabones 

,intermediarios, aprovechando así to-
do el volumen alimenticio y energéti
co de la producción primaria, lo que 
hace que esta e·specie constituya un 
valioso recurso A su vez, la anchove
ta sirve de ·alimento a otros peces ma 
yores tales como el atún, bonito, ba
rrilete, corvina, lenguado, tollo, etc., 
así como a los 14 millones de aves ma
rinas, que consumen 2Y2 millones de 
toneladas de anchoveta al año. La 
deyección de estas aves contribuye a 
su vez al desarrollo del placton mari
no. Al disminuir la población de a
ves, se rompe el equilibrio biológico 
necesario para la reproducción de la 
misma anchoveta. 

La fauna marina se desplaza den 
tro de la corriente peruana a diversas 
distancias de la costa. Así, la ancho
veta que normalmente se encuentra 
próxima a la costa entre 15 y 20 mi
llas, se aparta de e•lla en formo ocasio
nal hasta 60 millas; el atún y barrile
te se hallan entre las 20 y 80 millas; 
los grandes cetáceos como el cachalote 
y la ballena, suelen emigrar en la zo
na norte más allá de las 100 millas de 
la costa. 

Los estudios realizados sobre la 
corriente del Perú, han llevado a esta
blecer su "límite biológico", que llega 
en invierno a más de 200 millas y que 
en verano se reduce o más de la mitad. 

Es;ta es la razón fundamental 
por la cual se han establecido 200 
millas de soberanía y jurisdicción, 
distancia que por otra parte no se 
pretende establecer como regla uni
forme de soberanía marítima, pero 
que desde ya, se rechaza todo límite 
que sea insuficiente para conservar, 
reservar y explotar la riqueza ictio
lógica en su mar adyacente, y los mi
nerales de l suelo subsuelo del mismo 
mar. Al igual que el Perú, los países 
que han declarado 200 millas man
tienen el mismo criterio. 

Fundamento Económico y Social. 

Nuest ras demandas sobre los re
cursos existentes en el mar adyacente, 
su suelo y subsuelo, tienen una moti
vación económica para satisfacer las 
necesidades alimenticias e industria
les de su población . 

Desde 1963 nuestro pa ís se man
tiene como la primera Nación pesque
ra del mundo . Las estadísticas de 
1968 arrojan que de una producción 
mundial de 64 millones de toneladas, 
14 corresponden a Latinoamérica y 
10'400.000 . 00 al Perú, es decir, el 
16. 3% de la producción mundial de 
la cual exportó 2'400.000 que alcan
zó o un valor de 232 . millones de dó
lares, o seo, el 30% del total de divi
sas de lo exportación nocional, cuya 
casi totalidad proviene de la pesca de 
anchoveta . 

La prospe ridad pesquera, incide 
en obras de infraestructura como son 
las 169 fábricas instaladas en el país 
con una producción promedio de 1 . 6 
millones de tonelada·s de harina al año 
1489 embarcaciones (bolicheras) con 
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una capacidad total de bodega de 
200,000 toneladas al día . Ellas a su 
vez requie ren de actividades conexas 
como maquinarias, instrumentos equi
pos, muelles, sistemas de refrigeración, 
transporte, etc., todo lo cual contri
buye al desarrollo del país como fuen
te de riqueza y de trabajo. 

Más de 30. 000 pescadores que 
con sus fa miliares hacen que 120,000 
personas dependan de las actividades 
pesqueras y no menos de 200,000 per
sonas dependen de las actividades in
dust rial es y comerciales pesqueras, 
que hacen un total de 320 mil perso
nas vinculadas al mar. 

Nuestro país, con una superficie 
de 1'285. 21 S . 60 Kms2. , y con una 
población estimada para este año de 
13 Y2 millones de habitantes, tiene 
e l problema a·ngustioso de la insufi
ciencia de recursos alimenticios. La 
proporción "per cópita" de tierra cul
t ivable es O. 2 de hectórea, lo que en 
concepto de los bromatólogos apenas 
alcanza para una dieta restringida 
que obliga a importar, trigo, carne y 
grasas, con la consiguiente disminu
ción de divisas' Es por esto que la die
ta a limenticia que debiera ser de 2900 
calorías diarias para adultos, no llega 
a nuestro caso a las 2000 . A esta si
tuación de penu ria alimenticia, nues
tra población tiene que hacerle frente 
marchando hacia el Oeste, en pos de 
los abundantes recursos pesqueros que 
ofrece nuestro ma·r, con una fácil y a
bundante fuente de alimentación, que 
por ot ra parte ha sido el medio de exis
tencia para los pobladores de nuestro 
terr itor io a través de todos los tiem
pos. 

El mar representa así un comple
mento fundamental para la vida en el 
Perú, capaz de suplir las deficiencias 
de prote ínas de que adolece su pobla
ción. 

Fundamentos Pclíticos y Jurídicos.-

EI D/S. que establece la sobera
nía y jurisd icción sobre las 200 mi
llas, es una de las manifestaciones del 
derecho de autodeterminación que co
rresponde al Estado, para· organizar
se y legislar, de acuerdo con sus inte
reses, reservar, proteger, conservar y 
utilizar los recursos del mar adyacen 
tes a sus costas, suelo y subsuelo, pa
ro promover el máximo desarrollo de 
la econom ía nacional y asegurar a la 
población de los medios de subsisten
cia y de mejoramiento de su nivel de 
vida. Nuestro pueblo ya ha tomado 
conciencia de esta Cuarta Región Na 
tural del país, como parte inseperable 
e irrenunciable de la soberanía nacio
nal. 

Las incursiones depredatorias de 
flotas pesqueras extranjeras han sido 
rechazadas. Sólo son permitidas aque-
11as embarcaciones extranjeras que 
cumplan con las regu lociones perti 
nentes de matrícula y permiso de pes
ca, cuya reglamentación está conteni 
da en D/S. N9 07 de 30 de abril de 
1965, permisos que "se otorgarán por 
1 00 días únicamente para la caza de 
ballenas, y pesca de atún y barrilete 
así como para la carnada correspon
diente", especificándose que la pesca 
de otras especies no se autorizará en 
ningún caso. Es por esto que con esta 
apropiada disposición que la anchove
ta y las otras especies está. reservada, 
únicamente, para los nacionales. 
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Como hemos visto anteriormente, 
no hay reglas internacionales para la 
utilización del mar como fuente de ri
queza y es ésta una de las razones 
por las que muchos países han hecho 
declaraciones unilaterales, que desde 
la antigüedad han. constituído una 
fuente importante del Derecho lnter
}1acional. La propia Corte Internacio
nal de Justicia, en su fallo de 1951, 
al decidir la disputa Anglo-Noruega, 
reconoció, aunque con limitaciones, el 
derecho de los Estados Costeros a re
clamar unilateralmente jurisdicció11 
exclusiva para la pesca más allá de 
las distancias generalmente aceptados 
por las prácticas internacionales, 
cuando concurran e ie rtas reo 1 ida des 
geográficas y factores económicos que 
como en el caso del Perú existen. En 
nuestra tesis, como lo expresara la de 
legación Peruana en Ginebra en 1958, 
"no se t;ata de desconocer ni violar 
un derecho internacional antes exis
tente, sino de crear un nuevo derecho 
internacional. Es decir, continuar el 
proceso histórico del Derecho en to
das sus manifestaciones y el proceso 
histórico de todas las instituciones hu 
manas, en el sentido de que el cam
bio de condiciones de cada época, im 
pone variar las normas, dentro de las 
cuales se pretenden enmarcarlas y que 
no han sido creadas para ello". Este 
derecho, tiene como objetivo ·y como 
fundamento, determinar realidades y 
concepciones que no existían hace al
gún tiempo". 

Al crear un nuevo derecho, se 
busca una transformación del Dere
cho existente y no su modificación 
progresivo; nuevo derecho basado en 

concepciones nuevas, como son los 
Derechos Humanos, que reclama el a 
provechamiento de las riquezas del 
mar en beneficio de la humanidad, y 
la conservación de los recursos vivos 
del mar, en contraposición a la equi
vocada creencia de que la" pesca y la 
caza marítima eran inagotables; con
ceptos éstos que antes eran descono
cidos en el Derecho Internacional. 

Antes de aparecer nuestro tesis de 
!Gs 200 millas ya habían surgido dos 
conceptos completamente nuevos que 
se apartaban fundamentalmente del 
Derecho antiguo : la plataforma con
t inental y lo conservación de la rique
za pesquera , ambos proclamados por 
el Presidente Truman, sin embargo, 
los grandes potencias como ésto, se 
oponen a lo evoluc ión del nuevo De
recho del Mar. 

Consolidación de las 200 Millas.-

Coincidentes fundamentociones 
del límite de las 200 millas llevaron 
al Ferú, Chile y Ecuador a realizar lo 
"Primera Conferencia para lo Explo
tación y Conservación de las Riquezas 
Marítimas del Pacífico Sur" , en San
tiago de Chile, en lo que se aprueba 
el 18 de Agosto de 1952 la Declara
ción sobre Zona Marítimo. En ello se 
proclama "la soberanía y jurisdicción 
exclusivos que o cado uno de ellos co
rresponde sobre el mor que baño los 
costas de sus respectivos países, hasta 
una distancia mínimo de 200 millos 
marinas desde las referidas costas", e 
incluye también, la sobera n ía y juris
dicción exclusiva sobre el suelo y sub
suelo del mismo mor. 
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Se establece as í un acuerdo re
giona l de tres países que abarcan los 
9/10 portes de lo costo occidental de 
Sudomérico. 

Co mo consecuencia de esta De 
claración, los tres países recibieron de 
parte de los Estados Unidos, Gran Bre
taña, No ruega, Suecia, Dinamarca y 
Hola nda comunicaciones en las que 
no reconocían lo validez de sus enun
ciados y formulaban reservas o dicha 
declaración; pero los tres pa :ses de co 
mún acuerdo mantuvieron su indecl i
nab le pos ición, sucediéndose por el 
contrario e n noviembre de 1954, la 
capturo de los noves pesqueras de 
Onasis a 11 O millos de la costa Pe 
ruana, los que posteriormente fueran 
puestos en libertad previo pago de 3 
mi llones de dólares. En la 11 Confe
rencio tripartito realizada en Lima del 
1° al 4 de diciembre de 1954 , se a 
prueba el Conven io Complementario 
o la Declaración de Santiago, por e l 
cua l convienen en proceder de común 
acuerdo en lo defensa jurídica de i 
princi p io de lo soberan fa sobre la Zo
na Maríti mo hasta uno distancia mí
nima de 200 millas marinas, inclu
yéndose e l suelo y subsuelo respecti
vo" . 

De esto manera la solidez del Sis
tema del Pacífico Sur fue afianzado y 
en la 39. y 49 Conferencias siguien
tes, se dictan convenios y reglamen
taciones que con sol ida ron aun mas es
ta organi zación regional. 

Lo Comisión Permanente del Pa
cífico Sur, creada en la 19. Conferen
cia con el objeto de realizar los fines 
señalados en la Declaración sobre Zo-

no Marítima, ha tenido hasta el pre
~ente año, once reuniones ordinarias 
en los que se han expedido resolucio
nes de orden jurfdico y científico, que 
su Secretaría Genera l ha recomenda
do a los tres gobiernos para lo conser
vación y explotación de los riquezas 
en lo Zona Marítima . 

En el nivel interamericano, es 
ccnveniente referirnos :::1 que se reali 
zaron tres reuniones del Consejo Inter
americano de Jur isconsultos. Entre 
ellas destaca la 111 Reunión de Juris
cor.su !tos 1 nteramericanos celebrada 
en México en Enero - Fe~re ro 1956, 
pues fue la reunión de mayor trascen 
dencia que se haya adoptado en e l 
orden interamericano, delimitando con 
toda claridad los distintos aspectos del 
Régimen Jur ídico del Mar tratados en 
ella. (Mor Territorial, Plataforma Con 
tinental, Conservación de los Recur
sos vivos del Mar, Líneas de base y 
B'ahías). 

El Consejo de Jurisconsultos re
conoció "Los Principios de México so
bre el Régimen Jurídico del Mar" , 
como la expresión de la "Conciencio 
Jurídica del Continente" y como apli
cables por los Estados Americanos. 
Dentro de ellos se establece que "La 
extensión de tres millos paro delimi
tar el Mar territorial es insuficiente y 

no constituye uno norma general de 
Derecho Internacional. Por tanto se 
justifica la ampliación de la zona de 
mar tradicionalmente llamado "Mar 
Territorial"; y que, "Coda Estado tie
ne competencia para fijar su mar te
rritorial hasta límites razonables, o
tendiendo o factores geográficos, geo-
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lógicos y biológicos, así como o los ne
cesidades económicos de su población 
y o su seguridad y defensa". 

El año de 1970 ha significado 
poro muestra tesis de los 200 millos 
su fortalecimiento y clarificación. En 
lo Reunión. de Montevideo realizado 
cjel 4 al 8 de Moyo 1970, 9 países 
que legislan sobre las 200 millos han 
declarado dentro de los Principios Bá
sicos del Derecho del Mor: 

"El derecho de los Estados ribe
reños de disponer de los recursos 
naturales del mar adyacente o 
sus costos y del suelo y subsuelo 
del mismo mor, para promover 
el máximo desarrollo de sus eco
nomías y elevar los niveles de 
vida de sus pueblos". 

"El derecho de establecer los lí
mites de su soberanía y jurisdic
ción marítimo, de conformidad 
con sus características geográfi
cas y g,eológicas y con los facto
res que condicionan lo existen
cia de los recursos marinos y la 
necesidad de su ra"cionol aprove
chamiento". 

En esto misma Reunión, los go
biernos asistentes señalaron su interés 
y simpatía por la iniciativa del gobier
no del Perú, de proponer la realiza
ción de uno Conferencia de todos los 
Estados Latinoamericanos en Lima. 

Fue así que a iniciativo de nues
tro Gobierno se realizo en Lima, dei 
4 al 8 de agosto último, lo Reunión 
Latinoamericana sobre "Aspectos del 
Derecho del Mar" con la participación 
de 20 países. El éxito de esta Reu-

nión está claramente definido al sus
cribir 14 de ellos, "los Principios Co
munes del Derecho del Mor", coinci
dentes con los de Montevideo, tenien
do en cuento que de los restantes, dos 
son países mediterráneos, Bolivia y 
Paraguay y los tres abstenciones co
rresponden al grupo del Caribe, Bar
bados, Jamaica y Trinidad y Tobogo. 

Hoy podemos decir, que los fun
damentos de lo doctrina Peruano han 
entrado a su mayoría de edad como lo 
confirman la·s manifestaciones eviden
tes de los Estados que reclaman lo 
transformac ión del Derecho Interna
cional poro adecuarlo a los conceptos 
modernos de los Derechos Humanos y 
de lo Conservación de los Recursos 
del Mar . 

El Perú, yo no está solo en esto 
lucha . Aparte de los 14 países Latino
americanos que han suscrito los Prin
cipios de Limo, el Canadá legisla so
bre los 100 millos en el Archipiélago 
Artico paro prevenir la contamina
ción; 8 países afro-asiáticos han afir
mado jurisdicciones en el mor o dis
tancias mayores de los 12 millos y un 
grupo pequeño pero creciente de legis
ladores extranjeros reclaman los 200 
miflas para su país. 

Vamos o cumplir ya 25 años de
fendiendo uno posición inquebranta
ble que nos ha costado duros pruebas, 
pero en lo que no cederemos, pues 
nos amparan fundamentos geográfi
cos, biológicos, económicos, sociales, 
políticos y juríd icos, que establecen el 
íntimo nexo que existe entre nuestro 
territorio, nuestro mar y nuestro pue
blo. 



Las Guerras "Pre-Fabricadas" 

Hay notici as realmente impresio
nantes como por ejemplo aquella de 
que en los últi mos 3,423 años el mun
do ha tenido solamente 268 de paz, 
o que en el período 1946 a 1969 se 
han registrado en el orbe 100 gue
rras y conf lictos de diferente impor
tancia. En. mi opinión, análisis tan 
tremendos como estos no deben que
dar solamente como un asunto de 
fuerte impacto entre los lectores del 
suceso y menos como un simple co
mentario ante la siniestra informa
ción· No. Creo que estamos obliga
dos a anali zar, no tanto, aunque tam
bién es muy importante, los orígenes 
de esos con flictos y a verificar hasta 
qué punto es verdad que continúan 
existiendo, hoy como antes, elemen
tos "motivadores" que hacen que con
tinúe o aun se incremente semejante 
sucesión de tragedias. No debemos 
pues, limitarnos a arquear las cejas, 
levantar los hombros y expresar con 
toda simpleza: ¿Y ... . qué le vamos 
a· hacer?, mientras que el mundo sea 
mundo. . . tendrá que ser así". 

Por el Capitán de Fragata AP. (R) 

LUIS FELIPE VILLENA GUTIERREZ 

Creo que todas las acciones que 
el individuo realiza en la vida deben 
ser analizados, primeramente, desde 
el punto de vista de la moral. Ustedes 
pueden apreciar los estragos que cau
sa· lo que se ha dado en llamar la "ci 
vi 1 ización del consumo". Dentro de 
una relación de efectos nocivos el 
principal, en mi opinión, está aquéi 
mediante el cual el fabricante de un 
artículo de consumo equis le hace 
creer al público que el artículo que 
fabrica es un elemento que éste nece
sita por excelencia. No importa si es 
un automóvil nuevo por el cual debe 
renovar usted el que ahora posee de 
cuatro o cinco años de antigüedad, o 
el juguete "Laser" que está de mo
da, que todos los niños lo tienen, que 
cuesta nada más que S/ . 400. 00 y 
que si usted no lo compra ... pues es
tá usted dando una nota de "despres
tigio" o de limitación económica ante 
sus conocidos. Los negocios así con
ducidos por los fabricantes y vendedo
res y así aceptados por la masa van 
c reando en los compradores un con-
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cepto trastocado de la verdadera es
cala de valores. Así, los recursos eco
nómicos que deberían emplearse en 
elementos básicos paro la educación, 
la cultura, lo alimentación, etc. son, 
en parte desviados hacia esos fines to
talmente secundarios. Una especie de 
psicosis se apodera de la masa y todc 
~1 mundo se apresura a adquirir el 
producto antes de que se "termine" 
o, lo que es peor aún, antes de que 
"suba de precio". Civilización del 
consumo o vender a como sea y a 
quien sea, son sinónimos. 

Si hasta aquí está usted de a
cuerdo conmigo, permítome conti 
nuar. De lo contrario, ni se moleste 
en seguir leyendo. 

Pero es que no existe solamen
te un::J civilización del consumo po 
ro artículos de consumo entendiéndo
se como toles aquéllos que constitu
yen necesidades o satisfacciones que 
pueden tener muchCJ o relativo im
pcrtancio poro lo vida diaria . . Exis
te también uno civilización del con
sumo paro armamentos. 

Decí::J anteriormente que todo 
actividad del hombre debe poseer un 
sentido mor::d, una' ético. Etico en 
el comercio, éticJ en lo política, éti
ca en b ciencia, ética para el artis 
ta, ética para cualquier profesión, o
cup::JCión u oficio. Etica para que ca
da hombre seo un instrumento de 
servicio para lo comunidad. No es 
para ctro ceso para la que se creó 
los N'Jciones Unidos y si ahora al
guien la acuso de ser "lo carabina 
de Ambrcsio" o "la quinta rueda del 
ccche" pues es la humanidad y no 

lo organización 1.:~ responsable. Pues 
bien, yo diga que el negocio de los 
armamentos es el más flagrante ca
so de falta de ética, en donde los 
p::lÍ!:es desarrollados que resultan du
ros para proporcionar ayuda que co
adyuve al mejor de~arrollo de los no 
desarrollados, buscan afanosamente 
poner estos "productos" cuanto an
tes y en la mayor cantidad posible 
entre estos últimos. Ahora que ha 
finJiizcdo la guerrCJ de Vietnam po
demos cpreciar cómo se acentúa las 
vi!!itas de estos funestos oferentes de 
metralla a naciones que merecen mu
cho mejcres proposiciones. 

El Año pasado la Humanidad 
gastó 216 mi 1 millones de dólares en 
ercgacicnes militCJres. El mercado de 
arm Jmentos es mayor que nunca, al 
igual que lo competencia. Los gobier
nos que t::mto hablan de desarme bus
can superarse en la venta de medios 
para matar, que cCJda vez son más 
perfectos. Po::os mortales comprenden 
les manejos internos de este nego
cio. He aquí algunos datos que, so
bre los últimos tratos, intrigas y es·· 
cánca!os del comercio internacional 
de arm:Jmentos, nos trae lo revista 
"Visión". 

La venta de armamentos más 
grande de to::los los tiempos fue con ·· 
cluída en febrero de 1973 entre los 
Estados Unidos e 1 rán. El Sha con
vino en compra r arm::Js por un valor 
superior a dos mil millon es de dó la
res y, segú n fuentes del Senado en 
Washington, casi por tres mil millo
nes. Las entregas se sucederán a lo 
l:lrgo de los próximos cuatro años e 
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inclus ive 1 00 bombarderos F-4 (de 
Jos que Irán posee yo dos escuadrillas), 
interceptores supersÓ'n icos F-5-E así 
como aviones militares de cargo C-
130 . Lo Bell Aeropoce Corporation 
equipará o ese país con 580 unidades 
de uno versión mejorado de su he
licóptero Howk artillado. Además, el 
Sho adqui rirá un número no revelado 
de bombos láser ultromodernos, del ti
po que fue utilizado con terroríficos 
efectos en los últimos foses de lo gue
rra de Vietnam. 

Esta enorme vento anuncio el es
pectacular regreso de los Estados Uni · 
dos a l mercado internacional de arma
mentos. Durante casi 1 O años uno 
gran po rte de su producción en esto 
esfera fue destinado al Sudeste de A
sia . Ahora pueden volver o asumir su 
papel tradic ional como uno de los más 
gra ndes proveedores de armamentos 
del mundo, sobre todo porque pu.eden 
ofrecer a sus clientes uno gran diver
sidad de elementos militares que han 
posado la prueba del combate . 

Hoy proyectiles que son muy co
ros (ca do bombo de unos 1 . 300 kilo
gramos cuesta unos 17 mil dólares), de 
modo que solo pueden utilizarse con
tra bla ncos estratégicos de gran im
portancia . En Vietnam fueron usados 
principalmente para destruir puentes, 
aeródromos y oleoductos. 

El mercado mundial para armas 
tan refinadas como éstas es mayor que 
nunca. En los últimos décadas el nú
mero de Estados independientes ha au
mentado de 54 a 120 y lo primero que 
hoce cado nuevo país, invariablemen-

te, es gastar dinero en la creación de 
un ejército moderno . Aún no se ha 
dado el coso en ninguna porte, de 
un gobi e rno que no anteponga el pres
tigio militar al bienestar social y a la 
educación de su pueblo. En esas con
diciones, el gasto total mundial por 
concepto de armamentos subió o 216 
mil millones de dólares el año pasado, 
lo que representa un aumento de 82 
por ciento desde 1960. Según lo Ofi 
cina de Desarme y Control de Arma
mentos de los Estados Unidos, siete 
mil millones de esa suma fueron gas
todos tan solo en 1972 en nuevo equi
po (principalmente en tanques, arti
llería, municiones, carros blindados, a
viones y proyectil es dirigidos). 

Los cuatro proveedores principa
les de todo este mate rial bélico son 
los Estados Unidos, la Unión Soviética, 
Francia y la Gran Bretaña . Coda uno 
de estos Cuat ro Gr-a ndes tiene su pro
pia y privilegiada clientela que trata 
de conservar como un coto de caza 
privado. El año pasado, los Estados 
Unidos vendieron armas por valor de 
2. 800 millones de dólares a sus alia
dos de la OTAN así como a Australia, 
1 rán, Israel, el Japón, Jordania, Ara
bia Saudita, Core'J del Sur, Taiwan y 
Tailondio. Israel tiene un crédito es
pecial con los Estados Unidos por va
lor de 500 millones de dólares paro el 
mantenimiento de su arsenal . Otros 
clientes obtienen, si lo solicitan, de 6 
a 12 años p'Jro pagar sus compras . 
Por lo general, los intereses se esta
blecen en O. 5 por ciento sobre el cos
to de los créditos de lo Secretaría de 
Hacienda de los Estados Unidos lo que 
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actualmente hoce que los cargos a
nuales lleguen o 7 por ciento. Huelgo 
decir que hoy países los suficiente
mente ricos poro pagar al contado. 
Arabio Soudito, por ejemplo, recibirá 
este año un envío de bombarderos F-5, 
el primer pedido de exportación de lo 
Northrop Corporotion, que pagará con 

• un cheque bancario por 350 millones 
de dólares. Su Marino ha asignado, 
además, 145 millones de dólares poro 
lo compro de barcos de patrullo norte
americanos y un por de subm'Jrinos. 

Los principales clientes de lo 
Unión Soviético, aporte de los países 
del F·acto de Varsovia, son. Egipto, In
dio, 1 rá.n, Corea del Norte, Vietnam 
del Norte y Sirio. En los últimos 18 
años Rusia ha· proporcionado o esos 
países armamentos por valor de 22 
mil millones de dólares, lo mayor por
te contra pago. Dado que Moscú ex
porto armas solamente por rozones es
trotégica·s particulares, ofrece o su 
clientela condiciones de crédito muy 
"generosos". En general, sólo tienen 
que pagar del 2 al 2. 5 por ciento de 
interés anual por un período de 6 o 
12 años. De este modo, sus sotél ites 
europeos han podido comprar armas 
rusos por un total de 1 O mil millones 
de dólares hasta ahora. En. 1972, los 

· ventas siviéticos de armamento alcan
zaron 2. 200 millones de dólares. El 
principal cliente fue, naturalmente, El 
Coiro que recibió un pedido por valor 
de 670 millones de dólares que incluía 
aviones, proyectiles dirigidos y otros 
armas encargados en 1970-1971. Lo 
Indio adquirió tanques, proyectiles di
rigidos y aviones en un número no re
velado. Este país fabrico ahora los a 

vienes MIG .21, incluyendo los moto
res, bajo uno licencio especial ruso. 
1 rán, por su porte, demuestro su neu
tralidad equilibrando sus compras a 
los Estados Unidos con lo adquisición 
de tanques, jeeps, aviones de trans
porte de tropos y armas antiaéreos de 
Rusia por un valor de 100 millones de 
dólares. 

Lo actual red británico de clien
tes interfiere un tonto con lo de los 
dos Grandes; incluye pa íses como 
Australia, el Brasil, el Ecuador, Egip
to, Irán, lo Ind io, puwoit, el Líbano y 
Arabio So udito . Los ingleses, que nun
ca han contado con uno gran infan
tería, aún tienden o concentrar sus 
esfuerzos en los armas novales y 
aéreos . El año posado lograron ex
portar por valor de 700 millones de 
dólares, aviones, helicópteros y pro
yectiles dirigidos, lo cual representa 
el doble de sus exportaciones en 1965. 
Estos progresos se deben principal 
mente al hecho de que todo lo indus
trio de armamentos se ha reorientado 
hacia los exportaciones. En realidad, 
el gobierno britán ico yo no adquirirá 
ningún sistema de armas nuevo que 
no hoyo demostrado su potencial de 
ventas en el extranjero. Además, los 

fabricantes de armas han adoptado 

los métodos modernos de promoción: 
publ icen se mestralmente catálogos de
tallados con ilustraciones y no dejan 
de participar en todos los muestras in
ternacionales. Los embo jados ingle
sos en W ashington, París, Boon, Otta

wa y Camberra cuentan con un perso
nal asignado o la labor de trotar con 
los comprado res extranjeros. 
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Los ingleses han aprendido a 
vender sus armas despojándose de 
cua lquie r ideología. El año pasado le
vantaron el embargo que pesaba so
bre la venta de armas a España y Su
dáfrico. También abrieron negocia 
ciones para suministrar a Egipto tan
ques ligeros, corros blindados, barcos 
de patrulla y helicópteros por valor de 
236 millones de dólares aunque tales 
negocios se oponen a la poi ítica de 
sus al iodos norteamericanos en esa 
región . También se han dirigido a La 
tinoamérica sin el menor prejuicio. 
Después de que los Estados Unidos 
rehusaron vender a Chile cierto nú
mero de jets supersónicos F-5, Ingla 
terra metió baza y vendió al presi
dente Salvador Allende 21 cazas How
ker-Hunter por valor de 9 . 6 millones 
de dólares. En los astilleros ingleses 
se está n construyendo, además, va 
rias fragatas que han sido encarga
das por las marinas de Chile y el Bra
sil . 

Francia se adhiere más o menos 
estrictamente a la poi ítica de no ven
der armas a las regiones en que exis
te una gran tensión, como Israel y 
Eg ipto . Sin embargo, en 1971 logró 
conquistar el tercer lugar del merca
do mundial con exportaciones de ar
mamentos por valor de 800 millones. 
El año pasado los franceses volvieron 
a quedar en cuarto lugar pero espe
ran recuperarse en 1973. Sus princi
pa·les clientes son Grecia España Su
dárfrica·, Turquía, la Ar~entina, 'Ve
nezuela , Libia y Argelia. Un funcio 
nario del Ministerio de Defensa dijo 
en París : "Nosot ros no discriminamos 
a ningún régimen siempre que esté 

dispuesto a pagar. La venta de arma
mentos es para nosotros un negocio 
como cualquier otro" . 

Como el mercado de armas mo
dernas es tan vasto, muchos profanos 
creen que todo el mundo puede parti
cipar en este negocio. En realidad, la 
competencia entre los grandes países 
fabricantes de armas es más ruda que 
nunca. Mientras hablan de desarme 
en Helsinki y Ginebra, hacen cuanto 
pueden por superarse unos a otros en 
la manufacturo de instrumentos mor
tíferos cada vez más perfectos . Como 
las sumas que gastan en la investiga
ción y creación de un nuevo prototipo 
letal suelen llegar a cientos de millo
nes de dólares, su única posibilidad 
de amortizar tales inversiones estriba 
en organizar sus campañas de expor
tación y entrometerse en los territo
rios de venta ajenos . 

Lo malo es que la culpa de todo 
esto ya no pueden imputarse a· unos 
"traficantes de muerte" más o me 
nos oscuros ya que prácticamente to
das las transacciones de armamentos 
son menajadas de gobierno a gobier
no. Por sí sola, la red norteamerica
na de ventas de armamentos emplea 
cerca de 1 O mil agentes militares y 
civiles en el extranjero. Su labor con 
siste en. mantener a su país continua 
mente informado sobre las "necesida
des" de los clientes potenciales. Ca
da transacción debe ser aprobada por 
tres ministerios: el Departamento de 
Defensa, el de Estado y el de Hacien
da. En Francia, el sistema es similar, 
con la salvedad de que va más lejos. 
Si el gobierno desea conceder una 



340 REVISTA DE MARINA 

prioridad a algún cliente extranjero 
favorito, los fabricantes de armamen
tos deben consentir y obedecer como 
soldados. Así, el fabricante de avio
nes militares Maree! Dassault ha e
quipado a Libia con 114 aviones de 
combate Mi roge . 

En realidad, los franceses tienen 
• fama de ampliar las tácticas de ven

tas más acometedoras en esta esfera. 
Creen haber sido superados por los 
"anglosajones" durante muchos años 
y ahora pretenden recuperar el tiem 
po perdido. 

Un gran enfrentamiento entre 
franceses y norteamericanos en mate
ria de venta de armamentos ocurrió 
el año pasado en el Golfo Pérsico, cu 
yos territorios dominados por distin -. 
tos jeques han sido considerados des
de hace mucho tiempo como un coto 
de caza anglosajón. Maree! Dassault, 
el fabricante francés de aviones de 
combate, obtuvo una gran victoria so
bre sus rivales norteamericanos, ingle
ses y aún soviéticos, al vender 12 Mi
roge a l Emir de Abu Dhabi. El con
trato fue firmado pocos días después 
de que los ingleses hicieran allí una 
demostración de su avión "Harrier, 
que despega verticalmente. En esa de
mostración el aparato sufrió un mis
terioso percance y se estrelló ante los 
ojos del Emir y de su séquito. Maree! 
Dassault obtuvo el contrato. 

En estos negocios el juego suele 
ser sucio. Países que normalmente 
son al iodos libran una guer ra secreta 
en la que cualquier golpe parece es
tar permitido. Por ejemplo, pocos ex
pertos creen que el percance sufrido 
por el avión Harrier en la demostra-

ción realizada en Abu Dhabi fuera un 
mero accidente. En realidad, no es in

. frecuente que armas y aparatos que 
han pasado por decenas de pruebas 
funcionen mal en el momento en que 
son demostrados ante una cliente la 
potencial. Los saboteadores que aflo
jan una tuerca durante la noche na 
suelen ser hallados . 

Aunque el cohecho sigue estan
do a la orden del día en el Medio 
Oriente, no es tan descarado en otras 
partes. En cualquier caso todo depen
de de la forma en que el agente de 
ventas lo maneja·. Hace poco, un ven
dedor de armamentos norteamericano 
trató de convencer a quien debía a
ceptar el pedido, en cierta capital del 
Hemisferio Occidental, de la conve
niencia de equipar sus corbetas con 
instalaciones de sonar. Al terminar 
su exposición dijo en tono persuasivo: 

-Nos hemos tomado la libertad de 
enviarle un crucero de placer desde 
San Diego. El yate tiene cabida para 
ocho personas, con salón cocina y ba
ño y es igual al que enviamos a su pre
decesor. Esperamos que le agrada rá . 

-¡Oiga! -le interrumpió el fun
cionario- ¿Trata usted de sobornar
me? Pues sepa q!:Je esos tiempos han 
pasado y puede decir que tiene sue rte 
si no ordeno que lo detengan en se
guida . Yo no soy el tipo de funciona
rio que acepta regalos. 

~¿Pero quien está hablando de re 
galos? -replicó el agente-, usted 
pagará por el barco. Le mandaremos 
una factura por dos mil dó lares . 

-¡Ah! ¡Eso es diferente!. Si pue
do pagar por él estoy dispuesto a a-
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ceptorlo. Y en realidad será mejor 
que me envíen dos, ya que a mi hijo 
le encantan los yates. 

Los conocedores pueden contar 
muchas anécdotas como ésta. Uno de 
sus favoritas es la del emisario belga 
que quería obtener un pedido de ri
fles automáticos de un país medite
rráneo . Antes de partir para su mi
si ón le informaron que el encargado 
de estos gestiones era· muy mujeriego. 
El be lga contrató a Sonjo, "modelo" 
de gran belleza, poro que lo acompa
ña ra en el viaje. Al presentarlo como 
su secretaria, este señor dijo al agen
te que había ciertos dificultades para 
que el pedido fuero aprobado por sus 
superio res pero que, con ciertos con 
dic iones, quizá podría conseguirlo. 
Esto e ro justamente lo que el agente 
esperaba . Dos días después regresó a 
Bruselas con. el pedido en el bolsillo 
aunque sin Sonja, la cual permone
CIO en el paÍS paro pasar unos VOCO 

ciones con tal encargado. 

¿Caerán los países latinoameri 
canos en el desempeño de estos tipos 
de pape les, de "tontos útiles"? ¿Es 
realmente "defensa" o "harakiri" lo 
que están haciendo, en lo que respec 
ta o adquisición de armamentos, las 
nociones compradoras que se acaban 
de señalar?. Desgraciadamente la ma
yoría de los países desarrollados si
guen considerando que una industria 
de armamentos próspera es absoluta
mente indispensable poro sus políti
cas de ocupación y balanza de pago. 
Por ejemplo, los fábricas francesas de 
armamento, por sí solos, don empleo 
a 270,000 personas. 

Para acollar su conciencia, los 
fabricantes de armamentos suelen a
firmar que la mayor porte de ellos 
son puestos en un arsenal en donde 
permanecen hasta que se vuelven an
ticuados y tienen que ser sustituídos 
por otros más modernos. Sin embar
go, esta idílica imagen del comercio 
de armas como una especie de nego
cio de modas militar desdeña las lec
ciones de lo Histor ia. 

Lo importante es que los países 
en desarrollo no sigan cayendo en el 
perverso juego. 

Hace muchos años que fue abo-
1 ida la esclavitud. Si se tiene en cuen
ta que muchísimos años antes el amo 
que poseía esclavos ero visto como un 
gran señor y, además, muy paternal, 
podemos imaginarnos entonces todo le 
sangre, sudor y lág,rimas que costó lle
gar a cancelar definitivamente tal si
tuación humana. Entonces ¿por qué 
no creer que también, algún día, aún 
después de muy, pero muy difíciles 
campañas, los organismos internacio
nales de ahora y que antes no exis
tían, puedan abolir la guerra por con
siderarlas como una abominación, co
mo una aberración humana?. 

Nada es posible si verdadera
mente se acepta como imposible. To
do es posible si auténticamente se 
tiene fé en el éxito. Comencemos 
por advertir en dónde hay peligros y 
en dónde "otros" nos lo están prefa
bricando: "Otros" que preconizan la 
justicia, la paz, que aducen que sus 
sistemas, capitalistas, marxistas o so
cialistas, ofrecen la verdadero solu
ción. "Otros" que lo único que están 
produciendo es un mayor desorden. en 
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la escala de valores que es innata, co 
locado por Dios en el corazón y en 
la mente de los hombres y que lo úni 
co que hay que esperar es que, en vez 
de tratar de ocultarla o ahogarla, és
tos la apliquen plenamente. 

El análisis hecho o través de es
te artículo no intento cerrar los ojos 
a· 'lo realidad del mundo. Pero sí de
sea lograr una motivación por porte 
del lector: que medite sobre cómo ha
cer mas positivo el ambiente en el 
cual vivimos y en el que vivirán los 
futuros generaciones . 

Dwight Eisenhower, después de 
sus primeros cuatro años como Presi
dente de los EE . U U . de N . A . y po
seedor de uno experiencia tal como la 
de haber sido General en Jefe del más 
formidable de los ejércitos y vence
dor en la más gigantesco de los bata 
llas que lo historia humana recuerda, 
dijo : "De cuánto ha ocurrido en nues
tro tiempo nodo sé que exija un opti 
mismo más tenaz ... que la cuestión 
de cómo iniciar el desarme ... Lo al 
ternativa sería ton terrible que no va
cilo en afirmar: cualesquiera que 
sean los riesgos que entrañe el inten
tar avanzar en este sentido serán ín
fimos en comp~ración con e l riesgo 
de no hacer nado, de permanecer con 
los brazos cruzados. Lo guerra es un 
anacronismo. Jamás podró servir pa
ro nodo útil". 

En el transcurso del último dece
nio lo político extranjero y la políti
co de armamentos han estado, en casi 
todos los países, bajo el control de e 
lementos instalados en el poder, que 
crean el potencial bélico como medio 

de promover la grandeza· y la seguri
dad de los nociones y consideran el 
desarme y la abolición de la guerra 
como algo utópico, pero no decir de
gradante. Un ejemplo bastante re 
ciente de esta nota de adquisición de 
" prestig io" ha· sido los tristemente cé
lebres explosiones nucleares france
sas ocurridas en Julio de 1973. 

Una separata de EL CORREO de 
lo UNESCO (Noviembre 1970) deno
minado "Lo carrera de armamentos" 
nos trae información muy interesan
te : el Anuario del SIPRI, entidad fi
nanciado por el Parlamento de Sue
cia y creada poro conmemorar el final 
de un sesquicentenario ( 150 años) sin 
guerra en Suecia, publico cuadros con 
precios y tipos de cambio corrientes y 
otros establecidos sobre la base de 
precios constantes que ponen de ma
nifiesto los tendencias reales durante 
un período prolongado y los comp le 
to con evaluaciones de los porcenta
jes del P . N.B. invertidos en arma 
mentos por diversos potencias en dis
tintos años. Estos cuadros ofrecen una 
imagen exacto de lo carrero de ar
mamentos desde los comienzos del 
presente siglo, imagen que no dej ará 
de sorprender, y de escandaliza r, o 
muchos Desde 1900 hasta hoy, es de
cir, en 70 años, el aumento medio de 
la carga real que los armamentos re
presentan paro el mundo entero ha 
sido del 5 por ciento anual. Desde 
1948 el aumento ha sido todavía ma
yor: el 6 por ciento al año. ¿Qué o
curnra si el incremento prosigue al 
ritmo del 5 por ciento an ual ?. El A
nuario se enca rgo de decírnoslo: "En 
los primeros años del próximo siglo 
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se destinarán a fines militares recur
sos equivalente a la producción total 
del mundo en 1968". Y añade : "La 
cosa no es tan absurda como podría 
pa recer a primera vista. El mundo de
di ca hoy a fines militares recursos su
periores a la producción total en 
1900". 

Decimos que estamos viviendo la 
era de la tecnología. Es cierto. Lo 
lamentable es que, según el SIPRID, 
institución que por otro lado es la de 
más presti gio puesta al servicio de la 
paz, este veloz desarrollo tecnológico 
t iene su origen precisamente en los 
programas de investigación que desa
rroll an con fines bélicos, los países in 
dustrial izados. No sé si a usted le 
impactará, como a mí, profundamente 
este dato: por cada 1 00 dólares de 
compras militares en los EE. UU. de 
N . A., la Gran Bretaña y Francia , se 
invierten más de 50 dólares en tra
bajos de investigación con fines tam ·· 
bi én b~l icos. Para la industria y la 
ma nufactura en general, las inversio
nes en investigadón por cada 100 dó
lares de producción asciende solamen
te a 1 . 9 dólares en Francia y a 7. 5 
dól ares en los EE. UU. de N. A. 

En lo que respecta a la carrera 
de armamentos. en el tercer mundo 
sería muy distinta si las grandes po·· 
tenc ias no la utilizaran como trampo
lín para granjearse influencias en el 
mismo. Para esas potencias se trata 
de conseguir a·Jiados bien situados es
tratégicamente, de apoyar a regíme
nes amigos contra la rebelión armada 
interna, de proteger sus intereses eco
nómicos o de obtener un apoyo gene-

rol a su política exterior (por ejemplo, 
conquistando votos en las Naciones 
Unidas) . Uno de los mejores procedi 
mientos para ejercer influencia es pro 
porcionar armas. 

Para terminar, quisiera llamar 
la atención sobre otra espeluznante 
novedad que nos envía la FAO. Dice 
el Director de este importante orga
nismo multinacional que la gente co
me menos que lo que cultiva y que 
ahora parece claro que los requisitos 
más bajos previsibles de trigo en la 
estación 1973-197 4 no pueden cubrir
se con la producción de 1973. Dijo, 
además, que el trigo almacenado en 
las naciones exportadoras está, ac
tualmente, en su nivel más bajo en 20 
años y que bajará aún más . Expresó, 
por último, que si llegara a haber un 
mayor deterioro en las condiciones de 
las cosechas de América del Norte y 
del Extremo Oriente entonces bien po
dría haber una escasez mundial de 
granos. En otras palabras, depende
mos de que ocurra o no un desastre 
agrícola, de esos que en tiempos pa
sados no hubiesen producido tan trá 
gico cuadro, para asegurar la super
vivencia· de parte (¿o de gran parte?) 
de la humanidad. 

No pretendo hacer el papel de 
ave agorera. Tenemos que ser opti
mistas, creer que la sociedad mundial 
puede cambiar favorablemente. Pero 
no es también cierto que debemos pre
guntarnos: no existe el peligro de que 
los cuatro jinetes del Apocalipsis (el 
hambre, la peste, la guerra y la muer
te) estén ensillando sus caballos para 
iniciar otro de sus siniestros viaje·? . 



Resumen de una Conferencia del General 
Beaufre sobre el Arma Económica 

Lo economía es un medio de 
coerción? Si respondemos afirmativo
mente, puede ello reemplazar en los 
conflictos futuros el empleo de los 
fuerzas militares? 

Si ello no lo reemplazo, cuáles 
son sus límites y no puede ello enton 
ces jugar un rol poderoso poro ayu
dar el desarrollo de presiones milito
res? 

A estos preguntas de apariencias 
un poco simplistas, se les ha dado res
puestos empíricos por un cierto núme
ro de acciones de sucesos desiguales . 
Los sanciones económicos contra Ita
lia· en 1935, fracasaron el realce eco
nómico realizado por el Plan Schacht 
permitiendo el reormomento acelero 
do de Alemania Hitleriono . 

Después de lo Segundo Guerra 
Mundial, lo restauración económico 
de Europa Occidental constituyó el 
medio más eficaz poro evitar lo ex-

Por el Contralmirante A.P. 

GUILLERMO DE LAS CASAS F. 

tensión del comunismo el mismo fe
nómeno se desarrollo actualmente so
bre lo periferia oriental del Asia. Es
tos sucesos son toles, que uno puede 
preguntarse si lo Economía no ha a 
cabado por ser el armo esencial de los 
conflictos modernos. 

La Acción Económica.-

Poro analizar este problema es 
necesario esforzo'rse en encontrar u
nos criterios suficientemente seguros. 

El Instituto Francés de Estudios 
Estratégicos ha hecho en 1968 uno 
primero aclaración de este complico
do problema . El ha podido destocar 
algunos principios que permitan com
prender mejor e l fe nómeno de lo ac
ción económico. 

Todo decisión llevado por uno oc
Cion económico supone lo existencia 
de uno libertad de acción económico. 
Se troto de disponer de recursos sufi-
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cientemente para aplicarlas a la ac
ción considerada . Estos recursos pue
den ser de diferentes órdenes, finan
cieros, industriales, monetarios, co
merciales. Ellos determinan una ca
pac idad de acción que puede se
gún el caso aplicarse a un programa 
de armamentos; a una presión finan 
cie ra monetaria o comercial o a una 
ayuda económica creando lazos de in
terés como un país o influyendo pro
fu ndamente sobre su forma de vida y 
sobre su orientación política. 

Vemos allí diseñar varios tipos de 
acc ión económica. 

el desarrollo del potencial amigo 
o aliado. 

la c reación de solidaridades de 
inte reses . 

la coerción o la incitación, y al 
ext remo. 

la a similación por la identidad 
de ci vilizaciones. 

Remarquemos enseguida para 
después regresar en detalle, que pos
ter iormente estos tipos de acción pue
den ser empleados concurrentemente, 
o según secuencias d iferentes. 

La capacidad de acción. económi
ca depende de la exi.stencia de un ex
cedente de ingreso nacional y que se 
pueden aplicar a la acción considera
da. Si un tal excedente no existe o se 
encuentra inferior o las necesidades y 
se juzgo lo operación necesario, el pro
blema consiste entonces en movilizar 
los recursos correspondientes sea o lo 
largo plazo paro un desarrollo de la 

economía o sea a corto plazo paro u
na reducción del consumo. 

El primer procedimiento tiene ge
neralmente el favor de los economis
tas porque es más conforme o óptimo 
económico, pero él supone tiempo de 
realización que no son siempre acep
tables. El segundo proceso es aquél 
que ha sido largamente empleado por 
los beligerantes al curso de las dos 
Guerras Mundiales, as í como por los 
regímenes comunistas en el curso de 
sus desarrollos económicos . 

Es evidente que la reducción del 
consumo no será! aceptado por lo opi 
nión que dentro de ciertas circuns
tancias graves, y que , por consecuen
cia·, la libertad de acción económica 
dependerá en gran parte de la situa 
ción sicológico. En el caso general, 
si no se quiere disminuir el consumo, 
será, necesario disponer de uno econo
mía en expansión y no utilizar paro la 
acción uno parte solamente del exce
dente a·nual de ingresos. Estamos así 
~onducidos o concluir, que la capaci 
dad de acción económico depende es
trechamente de la expansión de la e
conomía. 

La Creación de Intereses Solidarios.-

Cado economía· nacional presen
ta unas característicos propios que 
sintetizan déficit y excedentes. Llenar 
los déficit por importaciones oven
tajosa·s, absorber los excedentes ha
ciéndolos comprar o buen precio, cons
tituye el medio más seguro de crear 
intereses solidarios. 

En nuestros días, el Japón desa 
rrollo esta político. 
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Un estudio más evolucionado de 
la misma política consiste en ayudar 
al desarrollo económico o industrial 
por inversiones especialistas, o por la 
instalación sobre el territorio en cues
tión de empresas industriales o comer·· 
cicles nuevas. Este método es larga
mente empleado por los Estados Uni-

• dos en Europa y en el Asia Periférica, 
donde las empresas americanas se be
nefician con un bajo precio de la ma
no de obra, comparado a los salarios 
americanos. Esto es en gran parte, u
na operación rentable expontánea pe
ro la intención política es a veces bien 
marcada como en Taiwán, donde or
ganizaciones chino-americanas super
visan el desarrollo agrícola e indus
trial. Los soviéticos establecen lazos 
por medio de acuerdos de / trueque 
(que suponen que los dos términos del 
intercambio pueden ser favorables). 
Ellos venden y compran equipos in
dustriales pagables por crédito a lar
go plazo, pero ellos no invierten en 
países extranjeros, prohibiéndose así 
de beneficiarse del fenómenos de nie
ve que produce el desarrollo económi
co. Es de anotar que el e~cedente de 
producción. de petróleo tiende a jugar, 
para los soviéticos, un rol de moneda 
de intercambio. Los armamentos que 
ellos exportan son casi siempre reem
bolzados a largos términos general 
mente en bienes naturales. Así, los 
stocks soviéticos son parcialmente a
mortizados. 

Existe en fin un método de crea
CIOn de solidaridad por el desarrollo 
de relaciones culturales. Americanos 
y soviéticos se acuerdan numerosas 
becas de estudios dentro de sus uni-

versidades; los franceses exportan nu
merosos profesores luego de haber du
rante mucho tiempo recibido genera
ciones de estudiantes dentro de sus 
escuelas. Afinidades profundas se es
tablecen así de manera durables. 
Ellas facilitarán ulteriormente los in
tercambios económicos y la difusión 
de técnicos. 

Incitaciones y Presiones Económicos. 

Cuando unos lazos económicos 
existen entre dos países que ellos ha
yan sido espontáneos o creados artifi
cialmente, resulta posible de utilizar
los para hacer presión sobre un go
bierno extranjero, amenazado de inte
rrumpí r las transacciones, las más ven
tajosas. En ciertos casos parece que 
la economía de un país se dá entera
mente g.racias a otro país. Australia 
por ejemplo exporta el 40% de su pro
ducción al Japón . 

Es necesa"rio sin embargo, que es
te medio de cohesión no siempre es 
eficaz. Los Estados Unidos han creí
do asfixiar a Cuba cesando sus com
pras de azúcar: Cuba ha esquivado 
este problema vendiendo el producto 
a Rusia. Se verifica así en la Econo
mía, como más generalmente en estra
tegia, el juego internacional es rara
mente bilateral. Existe siempre opo
siciones internacionales tales, que una 
presión bastante marcada trae como 
consecuencia e l sostén de otras nacio
nes. 

Por otro lado las re lac iones eco
nómicas y singularmente las empresas 
extranjeras, están siempre bajo la de
pendencia del Derecho Interior del 
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pa ís donde ellas operan. Es suficien
te una· Ley para nacionalizar estas em
presas o para gravar sus actividades 
con impuestos exagerados. Francia 
hab ía creído tener una ventaja impor
tante en Argelia en la industria petro
lera que había creado ahí. Esta in
dustria está siempre bajo amenaza de 
decisiones unilaterales del gobierno 
argelino, y deviene ella misma un ob
jeto de presión ta·nto más eficaz que 
las inve rsiones son más importantes . 

Se puede pues concluir, que el 
arma económica puede ser empleado 
po ro eje rcer presiones, pero que éstos 
no son s in riesgo, y deben pues ejer
cerse dentro de límites bien estrechos 
que le quitan frecuentemente un ca ~ 
rácter decisivo para ciertas estrategias 
importantes. No es solamente lo pre
sión fi nanciero sobre los monedas dé
biles que pueden tener uno influen
cio bastante exigente. Se dispone so
bre este problema de lo experie~cio de 
la Gran Bretaña en 1956, al momen 
to de la expedición de Suez : lo libro 
este rlina estaba en dificultades, ha si 
do necesar io a los Estados Unidos de 
jugar contra la libra esterlina para 
llevar al Gobierno Británico a la capi
tul ación . Este proceder tiene además, 
la venta ja de llevar la presión direc
tamente a nivel de gobierno, pero ello 
supone que se está frente a un Esta
do cuya moneda es débil. Por otro 
lodo, e l juego tiene límites, pues la 
ca·ída de una moneda, puede tener im

portantes consecuencias sobre otras 
monedas. El ideal en este coso es de 
no llevar acabo esto amenaza·. 

En total , se puede responder la 
primera pregunta presentado al prin
cipio del a·rtículo de la siguiente ma
nero : que el arma económica no pue
de jugar generalmente el rol de un 
medio de coerción. Llevado con dis
cernimiento, ello puede ser un medio 
de incitación. 

La Acción Económica y los 
Armament0¡s.-

Si lo acción económico no puede 
constituir un medio de coerción se
guro y rápido, el empleo de los arma
mentos puede presentarse necesaria. 
Pero los orma·mentos nuevos o moder
nos son coros y aparecen o menudo 
como uno contradicción entre uno po
lítico de desarrollo económico y uno 
política de armamento. El problema 
es complejo y requiere un análisis de 
cuidado. 

A un extremo se puede afirmar 
sin grandes posibilidades de error que 
uno política de armamento es ruinoso 
si ella no se establece sobre uno base 
económico suficiente. Un cierto gro
do de desarrollo económico es indis
pensable o uno político de a·rmomen
to. Se encuentra aquí lo noción "ca
pacidad económico" que reposo gene
ralmente sobre uno economía de ex
pansión. Lo político de armamento 
es uno manera de utilizar una parte 
del excedente del producto nacional, 
para realizar un potencial militar sus
ceptible de ser explotado sobre el pla 
no político, sino el país se arruina. 

Algunos teóricos consideran que 
el país se arruina de todas maneras, 
pues los armamentos constituyen. un 
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gasto improductivo. Se trata de una 
opinión exagerada·, tanto que el gasto 
de armamentos se queda dentro de los 
límites de un cier.to porcentaje del 
Producto Nacional Global . Ella puede 
jugar al contrario, un rol estimulante 
para la industria, asegurando impor
tantes pedidos de larga duración. 

La expansión económica de los 
Estados Unidos estos últimos años, se 
ha debido en gran parte al estímulo 
da'do a la producción por la Guerra 
del Vietnam, de cohetes y la carrera 
al espacio. 

Aparte, los armamentos moder
nos llaman a otras técnicas más avan
zadas. Hay bastantes progresos téc
nicos remarca bies real izados estos en 
cinco años. Por ejemplo, resultan de 
enormes los gastos hechos para la in
vestigación, gastos que justificaban 
los mercados de armamentos . Si esta 
certeza de beneficio no hubiera exis
tido, no se habrían jamás consagrado 
tales sumas a la investigación. Por o
tra parte, se puede remarcar que las 
gra'ndes innovaciones de este siglo la 
aviación, la astronáutica, la cirugía y 
la electrónica por ejemplo, no han po
dido producirse sino con la ocasión de 
las dos guerras mundiales o de nece 
sidades militares apremia'ntes. Para 
dógicamente parece que la exigencia 
de un desafío grave, sea el origen del 
progreso. 

En resumen, una acción económi
ca racional, debe permitir la política 
de arma·mentos que la situación re
quiere. Si la capacidad de acción eco
nómica es bastante débil, la acción e
conómica debe de antemano tender a 

desarrollar los recursos o a movil izar 
por ma·nipulaciones convenientes (co
mo supo realizarlo Schacht). Si lci ca
pacidad económica es suficiente, una 
política de armamento bien conocida 
puede así mismo traer consigo un be
neficio económico. No hay necesaria
mente autonomía· entre la opinión eco
nómica y los armamentos. 

Acción Económica de Asimilación.-

El hecho que la acción económi
ca permita generalmente el desarro llo 
de los armamentos, no debe conducir 
a pensar que exista coerción económi 
ca, puede ser limitada·. Sería necesa
rio recurrir a la coerción por las ar
mas. Estas en efecto, en nuestros días 
y más especialmente después de la 
existencia de las armas nucleares y 
factores ideológicos contemporáneos, 
parecen haber perdido una· buena par
te de su capacidad coercitiva. Esque
máticamente el átomo obliga a li
mitar el campo de acción de la fuer
za y la ideología. Permite sostener 
empresas militares limitadas. Es toda 
la historia reciente de la Guerra del 
Vietnam . 

También los armamentos moder
nos se presentan constituyendo un me
nor medio de acción de disuación. Es 
esto que los constituye indispensables 
pero no suficientes. 

Parece que la acc1on veritable, 
aquella· que tiende a cambiar el orden 
de las cosas, no puede efectuarse por 
medio ideológico. Esta es la gran hi
pótes is Mahoista que trata de ampa
rarse en espí ritus para realizar situa
ciones sicológica·s productoras de le-
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vontomientos revolucionarios. Los 
cambios no son más impuestos . por el 
exterior sino por maduraciones inte
riores. 

" Son estos los pueblos que ho
cen lo historio", dice Moo. 

Esto hipótesis contiene cierto
mente uno gran porte de realidad. 
Pero, es remorcoble que el Asia de o
hora dé el ejemplo de un método de 
acción diametralmente opuesto; aque
llo de t ransformar al hombre no más 
po r ideol ogías sino por lo economía. 

El e jemplo más perfecto es el de 
Japón, que ha lanzado todo el cuer
po en el desarrollo de lo economía y 
que ha acabado siendo lo tercero po
tencio económico del globo, dejando 
sentir todo su peso en el extremo O
riente, no obstante estar armado muy 
ligeramente. Los ejemplos de Coreo 
del Sur, de Formosa y de Hong Kong, 
muestra que el desa·rrollo económic8 
por métodos liberales trae consigo u 
no estabil idad sicológico y moral que 
hoce a estos países impermeables o lo 
acción revolucionaria de la Chino Po
pular . 

La c iviiizoción de estos países se 
transformo , lo prosperidad aparece y 
decide c rudamente sobre el régirnen 
espartaco del gran vecino socialista. 
Este último condeno a justo título el 
econom ismo, que presenta para el ve 
cino soc ialista un peligro de muerte 
pues tarde o temprano las compara 
ciones pueden ejercer riesgos o su de
trimento . 

Dentro de este gran cpnfl icto del 
Asia, no es absurdo pensar que la a-

tracción de bonanza material pueda 
ejercer preponderancia sobre el aspec
to ideológico . Lo hipótesis puede ser 
vencido por la hipótesis americano. 
Esto que está pensando Europa , donde 
el desarrollo económico de Rusia con
duce a una transformación profundo 
de tendencias soviéticos. 

Así, la acción económico conce
bido como uno acción de desarrollo o 
largo término por métodos liberales, 
aparece como un medio poderoso de 
transformación, de promoción, y en 
un cierto sentido de estabilización si 
-cológica·. 

Introduciendo necesariamente los 
técnicas de lo civilización, lo más a
vanzado, ella tiende a hacer desapa
.recer los diferencias marcados entre 
los pueblos en lo que concierne tonto 
a costumbres como a niveles de vida; 
fundando sobre lo economía, ello re · 
fuerza lo solidaridad de los nociones. 
Ello es pues, pacificadora. 

Naturalmente estos conclusiones 
es necesario diferenciarlas. El tolón 
de Aquiles del Desarrollo Económico 
es el problema social y es aquí don 
de la tesis mohoista conserva sus 
chonces. Si la prosperidad no se a 
compaña de suficiente justicia social, 
ella no hace sinó acentuar las tensio
nes interiores que tiende a explotar la 

acción revolucionaria. Pero nosotros 
no estamos en la época· del liberalis

mo integral. Se sabe ahora que se 
puede enlazar armoniosamente el So
cialismo con el Desarrollo Económico 

y cortar las distorciones peligrosos. 
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Conclusiones.-

El arma económica no es un me
dio de coerción de un manejo cómo
do. La coerción por los medios mili
tares ha terminado siendo peligroso y 
aleatorio. Pero el arma económica pa
rece ser un medio poderoso de trans-

• formación y de civilización, un medio 
de acción al mismo tiempo que la ac
ción revolucionaria. 

Queda así que el desarrollo 1 ibe
ra! de la economía que conduce de la 

penuria a la civilización dicha de con
sumo, no resuelve todos los proble
mas. El hombre tiene sus enfermeda
des que son aquellas de las Socieda
des avanzada . Ellas pueden favore
cer la acción revolucionaria. 

Pero el primer problema es salir 
de la penuria . Este era· el g.ran obje

t ivo del comunismo. En la búsqueda 

de la abundanc ia, el arma económica 

liberal está en camino de probar la 
superioridad de sus métodos . 



¿De Quién son los Océanos? 
Por el Capitán de Fragata 

Ridhard G . Knott, U.S. Navy 
Traducido por el C . de N. AP. 

DANIEL MASIAS ABADIA 

r .. a presente traducción tiene por objeto presentar a los lectores de la "Revista de 
Marina" los puntos de vista de un OfiCiial d~ la Armada de los EE.UU . de N.A., rela
cionados con un tema de actualidad y de gran interés para el Perú como es El Derecho 
del Mar y la Doctrina Peruana de las 200 millas . El pasado mes de Julio el suscrito 
tuvo ocasión de exponer en la Escuela de Guerra Naval de la Armada Venezolana en 
Caracas, la posición Peruana con respecto al tema . Derecho del Mar . Texto de dicha 
conferencia será publicada en el próximo número de la Revista de Marina . 

Los vientos de renov,ación que 
ta nto han alterado los conceptos y 
actitudes d el hombre en los últimos 
años, están soplando ahora sobre la 
faz de los Océanos del mundo. Los 
países ha n comenzado a mirar el mar 
con renovado interés y algunos de ellos 
han deci d ido que es de justida pro
clamar su jurisdicción y soberanía so 
bre grandes porciones de los Océanos 
Los principios que rigen el uso del mar, 
que en el pasado fueron inamovibles, 
están siendo considerados obsoletos ca
da vez con mayor frecuencia, y la Ley 
del mor se encuentra en peligro de de
sintegración. Esta tendenda alarmis
ta ha movido a la Comunidad Inter
nacional a tomar una serie de accio
nes, y como resultado a fines de este 
año debe real izarse una Conferencia 
a nivel mun&:d, donde se tratará de 

resolver los problemas del uso de mor 
por medio de acuerdos multilaterales. 
Este ambicioso proyecto presenta gran 
des dificultades para lograr el éxito, 
debido a la complejidad política de 
los asuntos a tratarse, debido también 
a las diversas tendencias que deben 
armonizarse y sobre todo a las tre
mendas riquezas del mor que se en
cuentran en juego. Sin embargo de 
no llegarse o acuerdos multilaterales 
se produciría el caos y l,a anarquía, en 
el área Marítima del Mundo; y esto 
iría en detrimento de los intereses de 
todas las nociones marítimas. 

El Derecho del Mar ha evolucio
nado en el tiempo o través de la cos
tumbre y de los tratados . Es una re
copilación de reglas que a través de 
los años han sido usadas para resol
ver conflictos de intereses marítimos 
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con el fín de mantener el orden en los 
océanos del mundo. El Derecho del 
Mar es un área de la jurisprudencia 
Internacional que tiene una caracte 
rística única, en el sentido, de que por 
más de tres siglos ha tenido acepta
ción universal con un mínimo de cam
bios. El Jurista Holandés HUGO GRO
CIO, en 1604 estableció uno de los 
principios fundamentales al declarar, 
"Que ninguna parte del mar puede 
ser considerada como perteneciente al 
dominio de cualquier nación"; por 
consiguiente el mar está abierto pa 
ra el uso de toda la humanidad. No 
hay duda que los principios que enun
ció GROCIO estaban hechos a medida, 
para dar protección al comercio marí
timo Holandés de ese entonces y en 
par~icular a la Compañía Holandesa 
de lás lndi,as Orientales. No debe sor
prendernos por consiguiente que esta 
tesis fuer::¡ atacada por ciertas poten
cias marítimas que vieron amenaza
da su hegemonía en el mar. 

Sin embargo, el concepto del mar 
libre, sobrevivió y eventualmente tu
vo acept,.Jción general. El razonamien
to de GROCIO, sin tener en cuenta 
las causas que lo motivaron, era sóli
do y también se adecuaba a las nece
sidades de ese entonces como poste
riormente el devenir histórico lo pro
bó . Los políticos europeos de esa épo
ca entendieron, quizás en términos del 
engrandecimiento de sus naciones, que 
el desarrollo político y económico de 
la civiliz-ación Occidental dependía 
cada vez más del uso del mar paro el 
comercio, la exploración de nuevas 
tierras, la conducción de la guerra y 

kl comunicación de las ideas . Más 
aún, estaba claro de que la superfi
cie de los Océanos existentes era de 
tal magnitud, que había cabida para 
todo aquél que tuviera los medios ne
cesarios y deseos de competir en su 
uso. Teniendo en consideración la in
mensidad de los Océanos y la falta de 
tecnología para su explotación, se hu
biera considerado ridículo en ese en
tonces, que un país reclamara gran
des áreas del mar para su uso exclu
sivo. En forma muy sabia, GROCIO, 
se había dado cuenta, de que el mar 
no era susceptible ni de posesión ni 
de ocupación y que cualquier derecho 
de propiedad sobre él, sería muy difí
cil de defender ya se:J por la razón o 
por la fuerza . 

Sin embargo sabemos que todo 
Estaco tiene la obligación fundamen
tal de darle a sus ciudadanos una a
decuada seguridad integral. Conse
cuente con esta situación, siempre se 
aceptó en forma genérica que el 'Es
tado ribereño podía ejercer su sobera
nía y jurisdicción sobre una porción 
'del mar adyacente a sus costas, por 
r.:::1zones de Defensa Nacional. Al co
mienzo del siglo XIX era de conoci
miento general de que el límite del 
Mar Territorial debería tener una am
plitud de tres millas equivalente al 
máximo alcance de la artillería de ese 
entonces. Este concepto permaneció 
sin mayores cambios hasta los prime
ros años del presente sig lo, en que la 
Rusia zarista proclamó una zona de 
dcce millas para pesca exclusiva. Pos
teriormente la U . R . S.S. proclamó 
que esta zona era en realidad un mar 
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territorial, produciéndose por primera 
vez un resquebrajamiento en l_o Ley 
Internaci onal de los Océanos . Este 
primer desacuerdo, se fue acentuando 
como resu ltado de lo acción de nuevos 
fuerzas, provenientes del avance tec
nológ ico, del crecimiento poblocionol 
y sobre todo por los cambios políticos 
en los países del mundo. 

Lo 2do. Guerra Mundial produjo 
el coto! izodor poro un nuevo ordeno
miento. En efecto dicho Conflagra
ción Mundial dio como resultado lo 
creac ión de grandes armados e inmen
sos flotas mercantes que recorrían 
todos los Océanos del mundo, que o
riginó lo revisión de los antiguos con
ceptos sobre estrategia y Defensa No
cional. Lo tecnología del mor dio un 
inmenso salto hacia adelante y como 
resultado se crearon nuevos máqui
nas y equi pos que no solamente revo
lucionaron lo guerra noval sino que 
tamb ién tenían gran implicancia pa 
ra lo exp lotación de los recursos del 
mor _ En el año de 1945 el presidente 
Harry S. Trumon reconociendo lo im
portancia del desarrollo tecnológico 
que podía tener aplicación paro lo ex
plotac ión de yacimientos petrolíferos 
Y depósitos minerales del lecho del 
mor, decla ró que los recursos naturales 
de lo plataforma continental debían 
ser considerados como porte del terri
torio de los EE.UU., y por lo tonto 
sujetos o su jurisdicción y control. Lo 
declaración Norteamericano tuvo gran 
cuidado en distinguir entre platafor
ma continental y aguas supra-adya
centes sin embargo muchos países sos
layaron esto importante distinción y 

determinaron que lo declaración Tru
mon ero un precedente para reclamar 
en forma unilateral todo o parte de 
los recursos del mor . 

Quizá uno de las consecuencias 
más importantes de lo 2da . Guerra 
Mundial fueron los cambios políticos. 
Los grandes imperios coloniales se de
sintegraron y el balance del poder 
mundial cambio de monos. Las anti 
guos colonias aceptaron la oportuni
dad que se les ofrecía . Sin embargo, 
demasiado pronto, estas nuevos nacio
nes se dieron cuenta que su nuevo in
dependencia política peligraba sin U · 

no sólido base económica. Lo realidad 
existente ero que los países industria
les del mundo seguían controlando lo 
riqueza del planeta y por consiguien 
te los procesos económicos de carác
ter internacional; esto dio como re
sultado que la diferencio existente en
tre países desarrollados y países en 
vías de desarrollo, se fuero ensancho
do. Las nociones del tercer mundo, se 
encontraron encorando el problema de 
un acelerado crecimiento poblocionol 
y una disminución de su capacidad pa
ra satisfacer el bienestar general de 
su población . Pqr consiguiente, paro 
muchos de ellos el mor era una solu
ción o sus problemas . Lo posibilidad 
de encontrar ricos depósitos de petró
leo y minerales o la explotación de los 
recursos vivos del mor, adyacentes o 
sus costos, era una posible solución. 
Esta situación trajo como consecuen
cia una corriente de cambios que a
menazaron lo libertad de los mares . 

En el año de 1952, tres estados 
lat inoamericanos en vías de desarrollo, 
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Chile, Ecuador y Perú dieron los pri
meros posos en este sentido. Hay que 
reconocer que estos países, carecen vir
tualmente de plataforma continental 
y por consiguiente el lecho de sus mo
res no tiene yacimientos minerales que 
puedan ser explotados. Poro estas no 

ciones el potencial económico de sus 
mores, se limito o lo explotación de 

los recursos vivos del mar. Dichos es
todos, tomando como base la declara
ción Norteamericano de 1945 sobre 
la plataforma continental, en el año 
1952 firmaron la declaración de San
tiago, en la que establecían soberanía 
y jurisdicción sobre una zona maríti
ma adyacente o sus costas de no me
nos de 200 millas náuticos. 

No existe ninguno similitud en
tre la declaración Trumon y la De
claración de Santiago . Los EE.UU. 
habían hecho, todo lo que estaba de 
su parte paro señalar que su procla
mación sólo se aplicaba o los recur
sos de lo plataforma continental, que 
es en realidad, una porte sumergido 
o el pedestal del continente . Lo pro
clamación de los EE.UU. no es apli 
cable a las aguas supr-a-adyacentes ni 
tampoco interfiere en formo alguno 
con fa 1 i bertod de los m a res. En con
traste, Chile, Ecuador y Perú reclama 
ban soberanía sobre todo el complejo 
marítimo adyacente o sus costos, has
ta uno distancia mínima de 200 mi
llas, con la implicancia de aumentar 
dicha extensión si las circunstancias 
así lo indicaban . Para estos estados 
la decisión que habían tomado era ló
gico y justa. En efecto, paro ellos los 
EE.UU . habían sentado un importan-

te precedente en el sentido de que el 
8stado ribereño tenía el derecho de 
extender su jurisdicción sobre una zo
na marítim'J adyacente o sus costos, 
de acuerdo o los intereses de cado 
país. Argüian de que los intereses de 
los EE.UU . se encontraban en el le. 
cho del mar; el de ellos, consistía en 
los recursos vivos del mar. 

En estos ci rcunstancios, la nece· 
si dad de uno Conferencio 1 nternocio
n'JI se hacía necesaria bajo todo pun·· 
to de visto. Lo comisión de Derecho 
Internacional ya había tomado cier
tos pasos en este sentido, y así tene· 
mas que en el año de 1958 se reali
zó en Ginebra uno conferencio o ni
vel mundial . Como resultado de esto 
conferencio fueron emitidas cuatro 
convenciones, pero ninguno de ellas 
resolvió el problema del ancho del mar 
territorial. Nuevamente en ' el año 
1960 se trotó de llegar o un acuerdo 
sobre este punto crítico, sin resulta
dos positivos. 

Desde esa fecha, se han produci
do uno serie de reclamaciones de ca · 
rácter unilateral, sobre porciones del 
alta mar; estos proclamaciones prin
cipalmente de naciones del tercer mun
do no han sido uniformes en cuanto 
a lo amplitud del áre'J reclamada. Al 
gunos países han proclamado uno ex
tensión formol de su jurisdicción na
cional, mientras que otros ha-n indica
do simplemente su deseo de hacerlo. 
Muchos estados de este último grupo, 
no han tomado una decisión unilateral, 
por est'Jr en espera de los resultados 
de los conferencias sobre Derechos del 
Mar . Mientras tanto, lo geografía 
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costera del mundo está tomando la 
forma de un cubrecama mal diseña
do, con muchos parches, como ~esul
tado de que cada país decide de a
cuerdo a sus propios intereses, el an
cho de mar territorial más convenien
te. 

En Mayo de 1970 el presidente 
de los EE.UU. hizo una declaración 
sobre la política a seguirse con rela
ción a este problema, quien dijo: "El 
hecho real es que el Derecho del Mar 
es inadecuado para resolver las ne
cesidades de la tecnología moderna 
y las inquietudes de la Comunidad In
ternacional". "Sí no es modernizado 
por acue rdo multilateral, inevitable
mente se producirán acciones unilate
rales y conflictos internacionales" . 

En Diciem bre del mismo año la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas resolvió convocar para el año 
de 1973 una Conferencia a nivel mun 
dial sobre Derechos del Mar . 

Hasta la fecha la Comisión Pre
paratoria de la Conferencia Interna
cional sobre Derecho del Mar, se ha 
reun ido cuatro veces. Los objetivos de 
esta Comisión son buscar áreas de a
cuerdo comunes, definir los problemas 
a resolver y preparar un proyecto de 
resolución para ser presentado en la 
Conferencia. Sin embargo la Asam 
blea General de las Naciones Unidas 
reconociendo la dificultad de llegar a 
un acuerdo básico, ha tomado las pro
videncias p.-:Jra posponer dicha confe
rencia si fuera necesario. Los esfuer
zos iniciales del Comité de prepara
ción parecen confirmar las aprensio
nes de los más pesimistas; sin embar-

go al término de la cuarta Sesión Pre
paratoria se ha efectur.:Jdo suficiente 
progreso para programar el inicio de 
la Conferencio para fines de 1973 . 

Los puntos principales que deben 
resolver son seis : Los límites del Mar 
Territorial , la Navegación por los Es
trechos, Régimen de las Pesquerías 
dentro y fuera de la jurisdicción na 
cional, Régimen de los Fondos Ma
rinos, la Contaminación del medio ma
rino y la Invest igación Científica . To
dos estos problemas están íntimamen
te 1 igados entre si. Los Estados Uni
dos, han presentado a la Comisión Pre
paratoria de k1 Conferencia sobre De
recho del Mar, un proyecto de resolu
ción sobre el Régimen de los Fondos 
marinos y otros 3 proyectos más refe
rentes al Mar Territorial, Navegación 
y Sobrevuelo de los Estrechos, y Ré
gimen de las pesquerías. Estos pro
yectos de resolución son un primer in
tento para definir los intereses de los 
Estados Unidos y para conciliar es
tos intereses, con los de la Comunidad 
Internacional. 

Los Estados Unidos como gran 
potencia marítima tiene preocupación 
especial sobre el problema de la na
vegación . Esta preocupación está re
lacionada principalmente con el Co
mercio Internacional y en general con 
todo lo concerniente .a Comunicacio
nes marítimas. La mayor parte de las 
naciones están de acuerdo, que la 1 i
bertad de navegación es fundamental 
y sirve a los intereses de todas ellas. 
Sin embargo para los Estados Unidos 
y otr,-:Js potencias marítimas, la liber
tad de navegación significa también 
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lo movilidad de sus Fuerzas Armados 
como sea necesario, poro cumplir los 
requerimientos de lo Defensa Nocio 
nal. En adición lo libertad de los ma
res es de gran importancia poro aque
llos países que dependen del apoyo 
de los grandes potencias poro poder 

, sobrevivir, y en un contexto más am 
plio, es uno de los factores más im
portantes que permite establecer b 
estobi 1 idod poi ítico con el mundo . 

Está cloro, que poro los intere
ses de los Estados Unidos, un mor te 
rritorial reducido es lo más convenien
te . El límite de los 3 millos tiene co
mo adherentes a más de 31 Estados 
'Ribereños, sin embargo es evidente 
que lo tendencia actual es a ampliar 
lo jurisdicción marítimo . Uno mayor 
extensión de los, 09U•OS territoriolies 
es m irado con gran reluctancia por 
los Estados Unidos, habiendo acepta
do . uno amplitud de hasta 12 millos, 
solamente porque es el mínimo, que 
lo gran mayoría aceptaría. Lo Unión 
Soviética, cuyos intereses en lo nave
gación marítima son muy similares o 
los nuestros, pondrían gran resisten
cia o aceptar una amplitud territo
rial de menos de 12 millos. Como 
consecuencia, los ·Estados Unidos han 
presentado un proyecto de resolución, 
pr0poniendo que cado Estado de o 
cuerdo o sus propios intereses tengo 
el derecho de proclamar un Mor Te
rritorial de hasta 12 millos. Sin lu
gar o dudas, existe un fuerte apoyo 
a la tesis de 12 millos de Mor Terri
torial, y si este problema pudiera ser 
considerado en lo Conferencio en for-

mo separado, lo más probable es que 
se llegaría a un acuerdo mayoritario. 

Sin embargo, los Estados Unidos 
no obstante habe r declarado estor de 
acuerdo con el lím ite de 12 mill.as, con
dic ionan su apoyo total, o que se lle
gue o un acuerdo sobre lo navegación 
en superf ic ie, navegac ión submarina 
y sobrevue lo de los estrechos interna
cionales, ta l como lo ha presentado 
en su seg undo proyecto de resolución. 
Este punto es crítico poro l.as nacio
nes marítimos. Si e l límite del Mar 
Territorial f uero aumentado a 12 mi
llos, más de 1 00 est rechos considero
dos en lo actualidad como porte de al
to mor, se conve rtirían en Mor Territo
ri,:JI de los esta dos ribereños respec
tivos . Entre los principales podemos 
mencionar; el Estrecho de Gibraltar, 
el Estrecho de Ma loca y otros de con
s iderable importanc ia estratégica . Los 
Estados Unidos ho.n indicado clara
mente que e l de recho de tránsito por 
los estrechos " debe ser considerado co
mo un hecho de de recho o sea : Una 
parte inseparable e intrínseco a lo li 
bertad de navegación y sobrevuelo en 
el alto mar". 

España, Malosio, Indonesio y o
tros países tienen un punto de vista 
diferente . Estos nociones creen tener 
derecho indisputable de soberanía so
bre los estrechos en pugna· y justifican 
su posición con argumentos toles co
mo: Contaminación del med io marino, 
segurida d del tráf ico ma ríti mo así co
mo lo propio seguridad nocional. Ar
gumentan q ue los nociones maríti
mos no tienen porque preocuparse ya 
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que les asiste el derecho del poso i
nocente . 

El derecho al poso inocente en 
rea lidad no resolvería el problema de 
los Estados Unidos ni de otros nocio
nes marítimos, porque el estado que 
tiene jurisdicción sobre un estrecho, 
tiene lo última palabro en lo que es 
o no es poso inocente. Se han pre
sentado .algunos interrogantes en lo 
que respecto o buques de guerra, adu
ciendo que dado lo naturaleza del bu
que, su poso no debe ser considerado 
como inocente . Existen diversos opi 
ni ones al respecto y uno de ellas in
dica q ue el único criterio válido paro 
determinar el poso inocente es el re 
g istro, destino y cargo que lleva un 
buque. Sin lugar o dudas los aviones, 
y submari nos en inmersión no gozan 
al de recho de l poso inocente, si se a 
pl ican los postulados de la Conven
ción sobre Mar Territorial de 1958 . 
Es evidente que lo movilidad de los 
Fuerzas Armados de los Estados Uni
dos, no puede estar sujeto al capr i
cho de un estado que tiene jurisdic
ción sob re un estrecho. Por otro lodo 
'también debemos reconocer que la 
posic ión de dichos estados es legíti
mo y debe ser reconocida. Estados 
Uni dos tiene conciencia de eslta si
tuación por lo cual ha manifestado 
que busca sol-amente un derecho limi 
tado de libre tránsito, "solamente de
recho al tránsito de los estrechos sin 
reali zar cualquier otro tipo de activi
dad" . Lo propuesta de los Estados 
Unidos va más allá, ya que de acuer 
do o ella cualquier buque que abuse 
de este derecho quedaría sujeto auto-

máticamente o lo acción correctiva 
del estado ribereño . 

Los Estados Unidos consideran 
que los límites del Mor Territorial y 
lo libertad de tránsito por los estre
chos y sobrevuelo de los mismos, tal 
como ha sido expuest.a en los proyec
tos de resoluciones respectivas, cons
tituyen elementos básicos íntimamen
te relacionados entre sí y que consti
tuyen lo político fundamental que e
se país debe segui r . El Jefe de la 
Delegación de los Estados Unidos en
fatizó lo importancia de estos consi
der.andos con la siguiente declaración: 
" Los Estados Unidos consideran que 
poro que lo Conferencia sobre Dere
cho del Mor puedo tener éxito, los re 
sultados deben reflejar el espíritu de 
los proyectos de resolución presento
dos". Esto no debe sorprender o nadie 
desde que los Estados Unidos siem
pre han considerado que su situación 
geográfico, similar o un puente entre 
dos Océanos, es fundamental poro su 
seguridad y paro proyectar su influen
cio de potencio mundial . Lo Esto
dos Unidos descubrieron hace mucho 
tiempo que los Océanos le daban no 
solamente uno protección en profun 
didad s ino que también proporciona
ba los medios necesarios para hacer 
causo común con otros países que tie
nen intereses simila-res, sin tener en 
consideración lo distancia que los pue
de separar de ellos. Por otro lado, a
quellos países que amenacen nuestros 
intereses, son disuadidos en forma muy 
efectiva porque saben que el pode
río militar, industrial y económico de 
los Estados Unidos pueden ser rápida-
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mente empleados en cualquier porte 
del mundo. Esta ventaja geográfica 
aparejad"J con su poder naval y aé~ 

reo, le dan a los Estados Unidos una 
capacidad para transportar hombres y 
equipos por vía marít ima o por vía 
aérea, a grandes distancias y con muy 
poco tiempo de aviso; así como para 
dar el apoyo logístico sostenido que 
requieran las Operaciones militares de 
cualquier tipo o magnitud . Debe es
perarse que l.a posición tomada por 
los Estados Unidos en todo lo relacio 
nado con el Derecho del Mar, se vea 
influenciada hasta cierto grado por 
lo imperativo de tales consideraciones . 

Los problemas del régimen de las 
pesquerías y la explotación de los fon
dos marinos son de vital importancia 
pQra los estados costeros . Para los 
Estados Unidos el problema pesquero 
se ha complicado por presiones inter
nas generadas por intereses pesque
ros nacionales . Ellos piden se declare 
una zona de 200 millas marin.as de 
pesca exclusiva, de la cual estaría ex
cluídas las embarcaciones extranje
ras. Sin embargo tal acción lesiona
ría los intereses pesqueros que Esta
dos Unidos tiene en ultra mar, parti 
cularmente a las flotas atuneras, y 
además esto sería visto como un re
conocimiento táctico del derecho que 
asiste a otros estados a proclamar una 
jurisdicción nacional de .acuerdo a sus 
intereses . Estos países con toda seg u
ridad objetarían cualquier intento de 
los Estados Unidos para limitar sus re
clamaciones . Esto inclusive, en el ca
so de llegar a un acuerdo multilaterai 
que lirnitarí.a el control de un país a 

sólo sus recursos vivos del mar; man
tendría siempre el camino abierto pa
ra que estas naciones poco a poco ex
tendieran su jLJrisdicción nacional, es 
decir la tendencia sería a aumentar 
el grado de control por medio de dis
positivos muy amplios. 

El dilema que se le presenta a 
los Estados Unidos es doble. Por un 
lado la protección que se debe dar a 
las pesquerías costeras y a los inte
reses pesqueros de ultramar y por el 
otro, no comprometer los intereses ma
rítimos de otras potencias. En los pro
yectos de resoluciones presentadas so~ 
bre pesquerías se intentó .armonizar es
tas situaciones. Básicamente los Esta
dos Unidos proponen una solución ba
sada en las especies que forman los re
cursos vivos del mar; por un lado, el 
estado costero podría ejercer control 
sobre las especies costeras cualquiera 
sea l.a distancia a la que se encuentra, 
mientras que la explotación de las es
pecies pelágicas, tales como el atún, 
sería administrada por una Organiza· 
ción Internacional. Esta solución es de 
gran alcance para compatibilizar, tan
to a los mayores segmentos de la in
dustria pesque ra Norteamericana como 
a los intereses de los países maríti
mos en vías de desarrollo. Sin embar
go su ventaja más importante desde 
un punto de vista militar, consiste en 
el hecho de que la solución no esta 
hecha a base de 1 ímites geográficos, 
que siempre ofrecen la posibilidad pa
ra extender la soberanía para otros 
usos de los Océanos, tal como es la na
vegación marítima. 
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Con relación o los fondos mari 
nos el problema es algo diferente . Los 
Estados Unidos proponen que el estado 
coste ro ejerzo control exclusivo y ju
ri sdicción sobre los recursos natura
les, hasta lo isobato de 200 metros, 
que coi ncide aproximadamente con el 
lím ite exte rior de lo Plataforma Con
tinental. Más allá de esto frontero 
se crearía uno zona de fideicomiso, 
en lo cual el estado ribereño ejerce
río considerable autoridad, pero con 
alguna formo de control internacional. 
Posando esto zona y abarcando los 
profundidades océonicos, habría uno 
zona completamente bajo control in
ternacional. Es importante hacer no
tar que fuera del Mor Territorial, lo 
jurisdicc ión nocional se ejercería so
lamente sobre los fondos marinos y 
no sobre los aguas supra -adyacentes . 
En adic ión, el carácter internacional 
que se daría o estos 2 zonas, lo de Fi
de icomiso y la Zona Internacional se
ría como un dispositivo disuasivo poro 
evitar lo ampliación de lo jurisdicción 
nacional. De esto manero, lo liber
tad de navegación, estaría rode::~do de 
los máxi mos seguridades. 

Los otros problemas importantes 
en discusión, se refieren a lo contami
nac ión del ambiente marino y a lo li
bertad por.a lo investigación cientí
fica. Esta última tiene menos impli .. 
concia sobre los intereses vitales de 
los Estados Unidos que con respecto 
o lo navegación, pero de todos mane
ros es un asunto de considerable inte
rés para lo comunidad científico. El 
problema de lo contaminación mari
no, esto más ligado con los posibles 

dificultades que se troto de crear o 
lo navegación marítimo . Mientras los 
llamados países del 3er. mundo po
recen tener como interés primario los 
recursos naturales del mor, algunos de 
ellos ven con gran preocupación lo 
contaminación marina, poro poder u
sarlo como un medio de presión poro 
ejercer control de lo movilidad estra 
tégico de los gr.andes potencias. Co
mo consecuencia, podría usarse esto 
gran preocupación del mundo, poro 
hostigar o negar el poso de buques de 
guerra en el alto mor, adyacente a 
sus costos, b::~jo el disfraz de control 
de contaminación. 

Los Estados Unidos han hecl:lo 
un tremendo esfuerzo poro dar cabi
da o los legítimos intereses de los paí
ses morí timos en desarrollo. 6in em
bargo, parece existir muchos puntos 
de discrepancia entre estos estados y 
los naciones marítimos, que don gran 
importancia o lo tradicional libertad 
de los mores. Significativamente en 
esto último categoría están incluídos 
no solamente los Estados Unidos, sino 
también potencias muy influyentes -to
les como Inglaterra, Japón y lo Unión 
Soviético. Todas ellos tienen como co
mún denominador un gran desarrollo 
Industrial y considerables inversiones 
en pesquería de ultramar. También 
tienen grandes intereses marítimos y 
su poder noval es de considerable im
portancia. Otros países, lo mayor por
te de extracción europeo, tienden a 
identificarse de manero franco y a 
bierto con los intereses de este grupo. 

Otros nociones que tienen rozo
nes poro identificarse con el grupo que 
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aboga por límites estrechos de sobe
ranía, son los países mediterráneos y 
los que carecen de plataforma conti
nental (este último término se aplica 
a aquellos países cuya plataforma 
continental o cuya longitud de sus 
costas, se ve limit.ada por la proximi
dad de la jurisdicción de otros países) . 

No es ventajoso para estos paí
ses1 las múltiples proclamaciones en 
favor d'e un mar territorial más exten
so que en estos momentos real izan los 
estados ribereños que tienen una bue
na situación geográfica. No debe sor
prendernos entonces, que los estados 
no favorecidos, tilden a tales procla
maciones como uno formo de dismi
nuir, 11 La herencia común de lo huma
nidad"; bajo su punto de visto, los 
beneficios obtenidos por lo explota
ción del mar deberían ser repartidos 
entre todos. Creen que lo riqueza del 
mar debe ser explotada a través de 
un control internacional y que las ga
nancias deben ser compart idas por 
todos en forma equitativa . Desde que 
la mayor parte de los recursos natura
les del mar que pueden ser explotados, 
ya sean recursos vivos b depósitos mi
nerales, se encuentr.an dentro de la 
plataforma continental b por lo menos 
dentro de las 200 ó 300 millas de cos
ta, es de esperar que los países med i
terráneos o que carecen de plataforma 
continental se opongan a cualqu ier 
extensión excesiva de la jurisdicción 
marítima, hecha por los países ribe
reños/ que reclaman los recursos na
turales del mar exclusivamente poro 
ellos. Por consiguiente es de esperar
se, yo seo de que se trate de un país 

desarrollado como Austria o un país 
en vía de desarrollo como Bolivia 1 que 
ellos den su apoyo a la tesis de una 
jurisdicción marítima restringida. Por 
esta razón 1 podemos concluir que los 
países mediterráneos o con limitada 
plataforma continenta•l1 comparten 
las preocupaciones de las potencias 
marítimas/ pero motivados por obje
tivos muy diferentes. 

En el otro extremo del espectro 
se encuentra otro grupo de países 1 cu
yo número crece día a día; son las 
naciones en vía de desarrollo y que 
apoyan una ju risdicción nacional ma
rítima de mayor extensión. Algunos 
de ellos ya han proclamado sus sobe
ranía y su jurisdicción hasta un límite 
de 200 millas. Otros han proclamado 
ur:a jurisdicción más limitada 1 tal co
mo el derecho exclusivo sobre los re
cursos naturales. Sin embargo1 como 
regla general puede decirse que es
tos países creen firmemente que el 
Estado ribereño tiene el derecho y la 
obligación de extender su jurisdicción 
sobre el mar adyacente .a sus costas, 
hasta una distancia que esté de a
cuerdo con sus intereses económicos. 
Muchos de estos Estados creen que el 
desarrollo de los recursos pesqueros 
costeros, es la repuesta para sus ne
cesidades económicas más urgentes1 

desde que la pesca no requiere la 
tecnología .a las grandes inversiones 
de capital, requeridas para la explo
tación de depósitos minerales o de ya
cimientos petrolíferos, de los fondos 
marinos. Existen otros Estados que no 
tiene la capacidad ni siquiera para 
explotar los recursos natur.ales del mor, 
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pero han planeado reclamar jurisdic
ción sobre ellos, poro luego entregar
los po ro su explotación o intereses ex
tranjeros, o cambio de cuantiosos li
cencias de explotación. Otros países 
en vía de des:~rrollo consideran que 
pueden persuadir o los compañías 
multinacionales extranjeros, poro que 
inviertan bienes de capital, maquino
ri.as y experiencia, en la exploración y 
explotaci ón de los fondos marinos, a 
cambio de compartir los ganancias. 
Todos ell os consideran que el anexar
se porte del mor adyacente a sus cos
tJs, es una forma legítima de campen · 
sación por la desigual distribución de 
lo riqueza en el mundo . Este punto 
de vista, por supuesto, ignora las di
ferencias que impone la geografía; por 
ej emplo, Chile tiene más de 1000 mi
llos de litoral mientras que Bolivia no 
tiene abso lutamente nado. 

Pcdemos decir en forma gene
ra l que las fronteras que separan am
bos bandos eston bien definidos. Por 
un lodo tenemOs o los potencias ma
rít imas, a los intereses pesqueros de 
ultra ma r y a los países mediterráneos 
o que tienen una plataforma continen
tal muy li mitada. En el otro extremo, 
se encuentran la mayor .parte de los 
Estados marítimos en vía de desarro
llo y aque llos países que controlan cier
tos estrechos importantes. ¿Cuáles 
son !.as probabi 1 idades para que la con
fe rencia sobre el Derecho de Mor ten
ga éxito? . 

Para poder llegar a un acuerdo 
en la conferencia sobre el "Derecho 
del Mor", se requiere una mayoría de 
dos tercios de los votos de los países 

miembros de los Naciones Unidas pre
sentes en lo conferencia. De esto de
ducimos que un tercio de los países 
miembros más uno, podrí.an bloquear 
cualquier decisión de lo mayoría . Es
to s ituación que podría presentarse 
reviste suma gravedad, si considera
mos que los países latinoamericanos 
ponentes de la "línea dura" en cues
tiones marítimas, podrían concluir que 
el éxito de lo conferencio podría le
sionar sus intereses . Sin lugar a du
das, si se deseo alcanzar el éxito en 
la conferencia de 1973, estos países 
deben avenirse o uno situación de com
promiso . Los tácticas dilatorias em
pleadas por algunos países en los con
ferencias preparatorias del mes de 
marzo y de julio/agosto de 1972, tien
den o confirmar la sospecha de que 
hay quienes estan dedicados o entro
pecer las deliberaciones al máximo. 
Aun cuando ahora parece que las de
liberaciones preliminares de la confe
rencia, se llevará a cabo de acuerdo 
a lo planeado, es posible que aquellos 
países costeros, que ven al factor tiem
po tr.'Jbajando a su favor, son capaces 
de establecer un bloque con un tercio 
de los países y en esta forma lleva
rían sus demandas a cualquier extre
mo. 

También se presentan peligros en 
el otro grupo de esta contienda. Su
pongamos que un gran número de paí
ses favorecieran la tesis de jurisdicción 
total sobre los recursos naturales po
ro los países costeros, aún hasta una 
distancia de 200 millas. Es de suponer 
que los nociones que tienen intereses 
pesqueros en ultramar se opondrían 
con fuerza a tal solución. Ellos po-
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drían llegar a un acuerdo con los paí
ses mediterráneos o países con limita
da plataforma continental, para for
mar un grupo-bloque con un tercio de 
los votos. 

Existe todavía una tercera posi
bi 1 idad; ésta consistí ría en que dos ter
cios de países o más acordaran una 
solución satisfactoria, a los intereses 
de la mayoría pero que vulneraría los 
intereses vito les del resto. Este gru
po minoritario podría rechazar el a
cuerdo de la mayoría y si ellos fueran 
grandes potencias marítimas, es de 
suponer que la validez del acuerdo 
sería cuestionado, toda vez que en 
cualquier acuerdo multilateral existen 
siempre aspectos de orden cualitativo 
y de orden cuantitativo. 

Tratar de dividir a los países del 
mundo en bandos bien definidos es ha
cer una simplificación extremo de un 
problema muy complejo . Algunos paí
ses están dispuestos a defender sus 
intereses a éualquier precio. Como 
se ha mencionado anteriormente, los 
Estados Unidos tienen un doble inte
rés, tanto en las pesquerías cercanas 
a sus costas como en otras, situadas 
en ultramar, y por consiguiente su 
posición es muy delicada. Más aun, 
existen otras naciones que no han de
finido claramente su posición o que 
proyectan hacerlo a muy largo plazo. 
Estos países tardarán mucho en tomar 
una posición bien definida, bajo lo 
premisa que es mejor no hacer nada, 
a tomar una decisión equivocada. 

Algunos países justifican sus ac
ciones en considerandos que tienen 
muy poca relación con el derecho del 

mar. Por ejemplo, las posibilidades de 
explotación de los depósitos minerales 
de los fondos marinos, pueden causar 
alarma en naciones cuya economía de
pende en su mayor parte de la explo
tación de determinado recurso mine
ral. Chile depende tremendamente 
del cobre y el Canadá es uno de los 
grandes exportadores de níquel en el 
mundo. La explotación de los nódu
los de manganeso de los fondos mari
nos, esta llegando a ser factible des
de el punto visto de vista técnico y 
quizás dentro de algunos años inmen
sas cantidades de estos minerales po
drán ser colocados en el mercado mun
dial a muy bajo precio. Por otro lado 
los países del Medio Oriente, pueden 
estar preocupados por la creciente ex
plotación de yacimientos petrolíferos 
de los fondos marinos por países que 
anteriormente dependían excliUsiva
mente de ellos, para el abastecimien
to de esra materia prima. El estado 
Trucial de Kuwait mostrando gran in
quietud, presentó una resolución por 
la cual se suspendería gran parte de 
la explotación de los fondos marinos, 
hasta que se llegue a un acuerdo in
ternacional. 

Podemos dar muchos ejemplos de 
asuntos muy diversos y sin mayor re
lación, que podrían afectar las deli
beraciones sobre el Derecho del Mar. 
La República Popular China, que a
sistió por primera vez a una sesión de 
la Comisión Preparatoria, en marzo 
1972, dio su apoyo a los preponentes 
de una jurisdicción marítima más ex
tensa. Aunque esto podría deberse en 
parte a los intereses Chinos en yaci-
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mientas petrolíferos situados en la pla 
ta forma continental del mar de la 
China Oriental, tal conducta indica 
que Ch ina está más interesada en es
tab lecer una sólida posición de líder 
de los países del Tercer Mundo . 

Es d ifícil predecir, en estos mo
mentos, cual será el resultado proba 
ble de la Conferencia. Lo que si po
demos asumir razonablemente es que, 
de no llegarse a un acuerdo satisfac
to rio, se produciría indefectiblemente 
un gran número de proclamaciones 
extendiendo la jurisdicción marítima. 
Aquellas naciones que hubieran espe
rado los resultados de la conferencia 
sobre el De recho del Mar, podrí10n sen 
ti rse induci das, en base a la Ley de 
la compensación, a presentar recla
maciones más extensas todavía . Sin 
lugar a dudas los estados tratarán de 
competir entre si, en tal forma que a 
quéllos que ya hubieran extendido su 
jurisd icción marítima, decidan exten
derla aún más .allá de sus necesidades 
reales, moti vadas quizás por el orgu
llo nacional o como una reacción a 
las reclamaciones de los estados veci
nos. Bajo tales condiciones las posi
bilidades de conflictos regionales o 
continentales, aumentarían grande
mente. Algunos estados podrían llegar 
al extremo de explotar la confusión rei
nante para obtener otros objetivos, que 
no está n relacionados con el mar. Si 
la situación llegara a un punto críti 
co, en que se vieran amenazados los 
inte reses económicos y la seguridad de 
potencias marítimas, es de suponer 
que en estas circunstancias, ellas se 
verían sometidas a grandes presiones 

para evitar ser envueltas en estos con
flictos . 

Las perspect ivas de llegar a un 
acuerdo sat isfactorio en los diversos 
puntos a ser discutidos en la Conferen
cia de " De recho de Mar", no son muy 
favorables . Sin embargo, la situación 
está muy le jos de ser desesperada . 
Las d iversas s ituaciones conflictivas 
pueden se r reconc i 1 iables, pero cual 
quier acuerdo a que se llegue, para 
que éste sea viable, debe reconocer los 
intereses primord iales de todos sin a
fect>a r los intereses básicos de nadie_ 
Los Estados Unidos, como potencial 
mundial , han propuesto soluciones que 
tratan de armonizar sus propios in
tereses nacionales con la de la comu 
n idad internacional . Estas propues
tas no son de ninguna manera perfec
tas, pero constituyen un primer es
fuerzo , un marco de referencia para 
poder realizar un mayor progreso en 
el futuro. Necesariamente los otros 
países tendrán que contribuir con solu
ciones prop ias, que sean razonables, 
si es que se quiere llegar a una solu
ción perfectamente dosificada. El éxi 
to dependerá en gro'! parte, en si los 
participantes desean sinceramente lle
gar a una solución u si simplemente 
están interesados en presentar una fa
chada de buena fe . En cualquiera de 
estos dos cosos, todos debemos com
prender que ésta es la última opor
tunidad que se nos presenta para es
tablecer un rég imen estable para los 
océanos y para asegurar el uso conti
nuo y ordenado de los recursos del 
mar. 



Batallones Navales en la Defensa de Lima 

En medio de los desastres sufri
dos por nuestras arma·s en la infaus
ta Guerra de 1879, hay hechos glorio
sos y heroicos cuya trascendencia per
dura a través de los años, y su recuer
do debe ser motivo de permanente ve
neración, porque encierran un legado 
de heroísmo y amor a la Patria que no 
deben ser olvidados. Uno de estos he
chos, quizás un tanto escondido en
tre las páginas de nuestra Historia, es 
el crucial e importante papel que les 
tocó desempeñar a dos heroicos y a
guerridos batallones navales y a una 
Compañía de Gendarmes del Callao, 
en la Batalla de Miraflores librada a 
las puertas de Lima el 15 de Enero 
de 1881. 

Estas valientes tropas de Marina, 
con. empuje y brío irresistibles, lleva
ron. adelante el ataque que les fue en
comendado, aun conociendo de ante
mano el sacrificio real y consciente 
que significaba lanzarse e irrumpir 
profundamente en las líneas enemigas 
provistas de una descomunal superio-

Por el Capitán de Corbeta A. P. (R) 

J. C. COSSIO 

ridad en medios materiales, armas y 

servicios. Esta acción tan hermosa, 
por la decisión y coraje con lo que fue 
empeñada, es la que le da un aspec
to hidalgo y romancesco a una gue
rra que se caracterizó por la brutali
dad y espíritu sanguinario que usó el 
feroz invasor. Pero antes de rememo
rar la actuación de estas tropas y la 
de sus heroicos y abnegados jefes, 
conviene exponer algunos anteceden
tes para ver cuales eran las condicio
nes imperantes en esos momentos cru
ciales, y cuan gra·nde el peligro que 
se cernía sobre lo infortunada capital 
del Perú. 

Una vez iniciado la guerra, a pe
sa r de la deslumbrante campaña de 
Gra u y de la increíble victoria de To
rapacá con la derrota de T acna y la 
Tomo de Arica el Perú había perdido 
el Departamento de T arapocá y todos 
los territorios al Sur del Río Sama y 
con eso, había perdido las enormes ri
quezas de lo industria salitrera que 
a·lmacenabon esos territorios y princi-
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pal motivo de la guerra, y lo más gra
ve, había perdido virtualmente todo 
su ejérc ito regular, porque había pues
to sobre el trágico tapete de la gue
rra sus mejores oficiales y sus mejo
res tropas . 

Los chilenos dueños del dominio 
del Ma r, con una poderosa escuadra , 
cerca de 30,000 hombres de tropas es
cog idas, bien abastecidas con los ar
ma mentos más modernos para la épo
ca y con la influencia del factor mo
ral que le otorgaban sus continuas 
victorias, tenían ante sí abierto el ca
mino a la Capital del Perú, "la rica y 
opu lenta Ciudad de los Reyes" . To
da la prensa y los corifeos araucanos 
gri taban a l un ísono: "A Lima , a Li
ma con la celeridad del rayo . . . ", "Li
ma debe ser el premio de nuestros va
lien tes ... " y parecía que nada pod ía 
oponerse a estos designios, la Toma 
de Lima e ra tarea sencilla y fácil , caía 
por su propio peso. 

Dentro del cúmulo de errores 
que se cometieron para defender la 
Cap ital, el "dictador" Piérola, con 
gran actividad, logró reunir dos ejér
citos, si es que podía llamarse tales a 
elementos colecticios, convocados de 
emergenc ia y sin. la preparación ni los 
medios necesarios para efectuar una 
adecuada defensa. Uno de ellos era 
el ej é rc ito llamado de la Reserva for
mado, por todos los hombres útiles 
que pudieran empuñar las armas y el 
otro, el ej é rcito regular o de línea for
mado par los remanentes del ejército 
regular y las pocas tropas remitidas 
de provinc ias. El ejército de Reserva 
defend ía los famosos "reductos" y el 

otro los espacios abiertos de la exten
sa línea de defensa. Infortunada
mente, estos dos ejércitos debían ac
tuar como dos unidades aisladas y só
lo bajo las órdenes de sus propios je
fes. Como dice el Comandante Abe! 
Carrera, un estudioso de esta batalla : 
"Como el agua y el aceite estos dos 
ejércitos estaban obligados a perma
necer desunidos en momentos en que 
la cooperación táctica y la misma ca
maradería del combate eran más ne
ces~rias que nunca y exigía como re
quisito SINE QUA NON, un. perfecto 
ensamblaje espiritual y material. Si 
el peligro une a los hombres y a los 
mismos seres irracionales, en el Perú, 
por disposición de l General ísimo (Pié
rola) la inminencia del ataque iba pre
cisamente a desunirnos". Compara la 
acción de estos dos ejércitos a las dos 
piezas de una bisagra articulada por 
medio de un pasa·dor, que en este ca
so era el Comando, al desaparecer és
te, o no cumplir su función, la acción 
conjunta desaparece y el mecanismo, 
levantado con tanto esfuerzo y sacri 
ficio, falla en forma rotunda y total. 
Y esto fue lo que ocurrió: las dos fuer
zas sin unidad de mando, sin unidad 
de acción, no formaron un frente sóli
do y compacto donde debieron estre
llarse las fuerzas enemigas, que come
tieron también graves y crasos erro
res. Como bien dice el General De la 
Barra: " ... la guerra no se improvi
sa, no se improvisan ni cuadros, ni ar
mamentos ni unidades aptas para el 
combate. Cuando faltan los elemen
tos técnicos que fecunda·n la victoria, 
cuando faltan: el comando, la organi
zación, el adiestramiento táctico de 



366 REVISTA DE MARINA 

las armas, los abastecimientos y el 
factor moral, que es básico para la lu
cha·, no puede enarbolarse la bande
ra de la victoria ... ". 

El ejército chileno desembarcó en 
el rico valle de Lurín sin ser molesta
do. El Ministro de Guerra Chileno 
que dirigía la campaña escribe a San
tiago y dice después del desembarco: 
"tenemos ganada la·s tres cuartas par
tes de la Campaña". 

El día 13 de Enero de 1 881 co
mienza el ataque a las extensas líneas 
de defensa Peruanas, puestas sin nin
gún criterio militar. En vano Iglesias 
resiste denodadamente en el Morro 
Solar, al ceder la línea en San Juan , 
los atacantes se rebaten sobre Chorri 
llos venciendo la resistencia de esos 
valerosos defensores . La lucha a pe
sar de la enorme diferencia es cruenta 
y tenaz. Pero, si los sacrificios para 
los defensores han sido muy grandes, 
también el enemigo ha sufrido sensi 
bles pérdidas . Reconocen que en Cho
rrillos tuvieron cerca de 800 muertos 
y 2,500 heridos, pero estas cifras pos
teriormente no resultaron ser exactas 
y fundadamente se pueden calcular 
que sus bajas superaron estas cifras. 

El balneario.de Chorrillos, era en
tonces el bello y lujoso refugio vera
niego de la gente acaudalada de Li
ma. Hermosos ranchos lujosamente 
amoblados, rivalizaban en boato y es
plendor. Cada uno guardaba fabulo
sas fortunas en muebles, menaje, o
bras de arte, pinturas, tapices, alfom
bras, carruajes, abundante personal 
de servicio y bien provistas bodegas 
daban a sus poseedores las comodida-

des que otorgan el dinero y la fortu
na. La· prosperidad del salitre y e l 
guano estaban representados en este 
conglomerado de magníficos y osten
tosos palacios. 

Después de la batalla, cuando 
entran los chilenos a Chorrillos, el Ge
neral Baquedano tomó alojamiento en 
uno de los mas bellos el que pertene
cía al General Pezet. Veamos lo que 
dice el gran historiador italiano To
más Caivano, que nos relata la formo 
cómo entraron en Chorrillos el Mini s
tro Verga·ra, el General Baquedano y 
su numeroso Estado Mayor: " .. . ad
mirando estáticos los hermosos pala
cios (ranchos), que con sus elegantes 
terrazas moriscas y sus floridos jar
dincillos, cerradas por macizas verjas 
de fierro doradas, daban al conjunto 
aquél aire fantástico, encantador, 
grandioso del cual tanto habían o ído 
hablar en Chile. La Naturaleza y e l 
Arte rivalizaban. en belleza y magni f i
cencia a los atónitos ojos de la nume
rosa comitiva que marchaba dueña y 
señora de aquella inmensa alhambra 
de la aristocracia Peruana ... ". 

Pero, la calma no había de du 
rar mucho, a las 5 de la tarde el her
moso balneario, con todas sus mara
vi llas "se ha bía convertido en horren
do teatro de rapiña, de orgía de san
gre, de ruinas; una verdadera calde
ra del diablo ... " . . Los incendios, el 
saqueo, los gritos y alaridos y la lu
cha por el botín. asumió caracteres 
dantescos ... Paz Soldán en su Histo
ria de la Guerra, copia los siguientes 
párrafos, tomados de notas de escri -
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to res chilenos, testigos presenciales de 
los sucesos: " . .. grupos de soldados 
de todos los cuerpos, que habían to 
mado porte en el asalto, se entrega
ban a l caer la noche a· brutal org ía 
. . . Los jefes chilenos echaron lamen
tablemente al olvido en aquel día, lo 
propensión irresistible de sangre a
raucano, que prevalecía al menos en 
dos tercios de los filos; porque es sa
bido q ue cuando los aborígenes cele
bra n sus orgías de placer o de victo
ria , sus mujeres invariablemente, es
conden las armas de los guerreros, 
pues soben que una vez turbada su ro
zón se acometen. y se motan entre 
sí .. . ". Otro testigo presencial seña
lo : "Por todas las calles se veían des
trozos de todo género: muebles des
pedazados, cadáveres y heridos porto
dos portes, caballería nuestro que a
trovezoba las calles o escape, solda
dos ebrios que solían de los almace
nes y caían heridos por traidora balo 
dirigido del interior de alguno cosa ve
cina ... " '. 

Existen aun fotografías del bello 
balneario días después, prácticamente 
do la impresión de · que un devastador 
terremoto se hubiera abatido sobre es
to infortunada ciudad, prácticamente 
"no quedó piedra· sobre piedra". 

Coivano juzga en la siguiente 
forma la situación general en esos 
momentos: 

" A poco más de una legua de él 
(se ref ie re a Piérola) y de su Cuartel 
General ardía Chorillos, ardía Barran
co. y allí entre las columnas de hu
mo y llamas y en los alrededores de 
aquellas poblaciones, se agitaban en 

completo desorden los soldados chile
nos, unos dedicados al saqueo, otros 
al incendio y otros a disputar y ma
tarse entre ellos: casi todos, quien al 
principio, quien al fin de asquerosa y 
bárbara orgía, vacilantes y postrados 
por efecto de los 1 icores, del cansan
cio, del sueño y la exaltación de los 
pasiones más desordenadas. Bastaban 
pocos millares de hombres para derro
tar aquello horda borracho y embru
tecido; bastaba que Piérolo la hubiese 
sorprendido en aquellos momentos, 
con lo mitad solamente de sus tropos 
que estaban allí o dos posos, y todo el 
ejército chileno hubiera sido en breve 
tiempo derrotado y disperso . .. ". 

Después de lo derroto de Chorri
llos y ante el peligro que se cern ía so-· 
bre Lima, coda vez más grave, el Co
ma·ndonte de Armas del Callao y Pre
fecto de lo Provincia, Capitán de Na
vío Luis Germán Astete, con el patrio
tismo y vehemencia que lo caracteri
zaba, había preparado en el Callao, 
todos los elementos necesarios para 
defender el puerto y soportaba calien
te y dignamente el bloqueo decretado 
y ejercido por lo armada chileno, que 
no se atrevió nunca a enfrentar o los 
fuertes que se les oponían. 

Para acrecentar !o defensa de 
Lima·, en peligro inminente, envío dos 
batallones de fuerzas de Marina y una 
compañía de Gendarmes denominado: 
"Columna de Celadores del Callao" y 

él personalmente se preparo o mar
char sobre Lima con cerca de 2,000 
hombres que había logrado reunir en 
el Callao. Estos dos batallones na
vales eran "Guarnición de Marino", 
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fuerte de 600 hombres de tropas re
gulares que proveían a los buques de 
la Escuadra de las tropas de Guarni 
ción/ que se empleaban entonces. For
maban también en esta tropa todos 
los marineros y Ofici ales de Mar que 
tripulaban las unidades de la Escua
dra inmovilizados en el Callao por el 
bloqueo chileno. Estaban al mande> 
del Capitán de Navío Juan Fanning , 
comandante nombrado de esa uni
dad. El otro batallón 1 /'Guardia Cha
laca'r estaba formado con el pe rsonal 
de matriculados del Puerto 1 Lanche 
ros/ pescadores y ciudadanos chala 
cos que fue reclutado para los fines 
de la defensa de la capital. El mando 
de esta fuerza fue confiado al Sr . Ca 
pitán de Fragata Carlos Arrieta y la 
compañía de 11Celadores del Callao/' 
al mando del Teniente Coronel Benig
no Zevallos . Estas fuerzas marcharon 
a Lima· para ponerse a órdenes del Co
ronel Cáceres que mandaba la divi 
sión que defendía el ala derecha de 
nuestra 1 ínea de defensa y se situó en
tre los reductos N° l y No 2. 

Las fuerzas chilenas aprovechan
do el armisticio acordado después de 
Chorri llos 1 avanzaron subrepticiamen
te sus 1 íneas hasta cerca de la que
brada de Armendariz 1 movimiento que 
al ser notado por los peruanos dio lu 
gar a que se rompieran los fuegos y 
se diera inicio a la nueva batalla. 

El comando chileno decidió rom 
per las extensas líneas de defensa e n 
un solo punto 1 amagando el ataque en 
los demás. Se encomendó a la Divi
sión del Coronel Lagos que efectuara 
este movimiento/ porque estaría apo-

yodo por el fuego de su escuadra que 
ya había tomado sus emplazamientos, 
atacando el ala· derecha de las fuer
zas peruanas que estaban defendidas 
por las fuerzas del Coronel Cáceres. 
En efecto Lagos inició el asalto con 
entusiasmo/ pero prontamente tuvo 
que replegarse por la decidida· y enér
gica acción de los defensores/ produ
ciéndose un momento de indecisión en 
las filas atacantes y eran vanos lo> 
esfuerzos de sus oficiales para dar 
mayor vigor y empuje a este ataque. 
Cáceres viendo el momento oportuna, 
al no acudir el batallón Aconcagua a 
cubrir un sector del frente/ ordenó a 
los batallones chalacos que tomaran 
la ofensiva para introducirlos rrcomo 
una cuña 11 en las líneas chilenas. El 
Coronel Néstor Gambettar un estudio
so de nuestra historia· describe este 
crucial momento en la siguiente for
ma: 

rrLos chalacos abandonaron sus 
emplazamientos con suprema decisión 
en busca del enemigo. Como dardos 
rugientes se lanzaron a la brega arro
llándolo todo .. . ' 1

• Vicuña Macken
na dice: //Incalificable y nunca visto 
hasta aquel momento/ era el arrojo y 
encarnizamiento con que se batían los 
peruanos. Los enemigos parecían caer 
de las nubes y brotar de debajo la 
tierra . .. " . El Comandante chileno 
La Rosa: rrEn vano era que se les or
denara· reunirse para atacar porque 
no obedecían/ los momentos eran an· 
gustiosos. No era raro ver grupos que 
se ocultaban en. las zanjas/ a orillas 
de las tapias o tras los muros de don
de los oficiales los sacaban a sabla
zos ... 11

• Este movimiento ofensivo 
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era netamente favorable a los perua
nos . Toda la línea de ataque chilena 
pareció estremecerse al verse reboza 
'en aquel punto. La· banda de músicos 
tocaba dianas de triunfo mientras la 
lucha iba en aumento. Según algunos 
historiadores, este contraataque exi
toso debió ser inmediatamente apo
yado por los 3,000 hombres de reser
va· que estaban cerca, pero las órde
nes era n de que no debían moverse sin 
órdenes del Dictador. A pesar de ello 
es evidente que dos batallones de esta 
fuerza entraron también en la lucha 
entre ellos el valiente batallón "Jau
ja" . Mientras las fuerzas chilenas tu
vieron que ser protegidas y conteni
das en su fuga por la división de re
serva , que prontamente entró en movi
mien to pudiendo en esta forma reor
ganizarse y restablecer sus líneas. 

Los heroicos batal lones y sus co
mandantes rodeados por todas partes, 
sin a poyo eficaz para continuar su 
progresión, tan auspiciosamente co
menzada, tuvieron que replegarse len
tamente y en feroz lucha, cuerpo a 
cuerpo, sobre los 'reductos "se clava
ron en tie rra durante dos largas horas 
sin dar ni pedir cuartel ... ". 

Cerco de los 6 de lo tarde termi
nó lo batalla, aquellos gloriosos de
fensores de nuestro bandera fueron 
casi totalmente aniquilados, ensañán
dose con aquéllos porque tuvieron el 
coraje de estor tan cerca de la victo
ria . 

En medio del fragor del combate 
se destaca la alta y esguida figura de 
Juan Fanning, el viejo chiclayano de 
largos mostachos grises arengando a 

sus tropas con la voz enronquecida: 
"Adelante, Ma'rina, adelante ... ". 
Vegas dice que murió en el campo de 
batalla exclamando: "Muero por la 
Patria". Igualmente, a cierta distan
cia y paralelo a él ca·rga el "Guardia 
Chalaca" con el valeroso Capitán de 
Fragata Carlos Arrieta al frente. Cae 
mortalmente herido, pero se niega a 
abandonar el campo y cuando sus a 
yudantes tratan de sacarlo del sitio de 
la refriega exclama : "He venido a 
morir, no a huir" . .. ". Más de 600 
cadáveres cubiertos con sus blancos 
uniformes de Marina cubren el campo 
que ya está en poder de los chilenos. 
Ahora ya tienen el camino expedito a 
Lima, pero tienen que detenerse por
que saben el peligro que significa en
trar en la ciudad con las sombras de 
la noche encima y porque saben que 
aún hay fuerzas peruanas que pue
den entrar en combate . 

Han pasado muchos años de pro
ducidos estos acontecimientos, y en 
medio de su penosa y trágica secuen
cia, tiene el hermoso tinte de lo he
roico, porque las hazañas cumplidas 
por estos valerosos bata llones de ma
rinos peruanos, en su mayoría, nos de
ben llenar de vivo y legítimo orgullo 
institucional, porque la Marina ven 
cida su escuadra con el sacrificio de 
Grau no por eso deja de luchar. Mu
chos Jefes y Oficiales pelearon en tie
rra: en Arica, al lado de Bolognesi; 
dirigiendo la Batallo de Tacna y mu
chos en las Breñas al lado de Cáce
res. 

Caivano en su historia de la gue 
rra, escribe estas frases al referirse a 
los Oficiales de la Armada: "los of i-
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cicles de la Ma·rina, debiendo poseer 
una instrucción especial adquirida 
desde jóvenes en los colegios y escue
las adecuadas, no pudieron salir y no 
salieron jamás sino del seno de la me
jor raza y clase social. En los oficia · 
les de Marino se encontró instrucción, 
valor y patriotismo, no de palabras; y 
ciertamente bien diferente hubiera s i
do el éxito de la guerra , si hubiesen 
tenido una buena, o por lo menos; re 
gular escuadra que mandar". 

La Patria ha· reconocido y hon 
rado la· memoria de Fanning y Arrie 
ta, los restos de estos valientes mari
nos, reposan con todos los honores en 
sendos nichos en la Cripta de los Hé
roes junto con. los de Grau, Aguirre, 
Palacios, Astete y tantos otros que o-
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frendaron sus vidas en defensa· de su 
Patria. 

Infortunadamente, la actuación 
tan valiente y abnegada que hemos 
querido rememorar, no ha sido lo su
ficientemente esclarecida y estudio
da·. Las generaciones posteriores a lo 
guerra apenas les han dedicado tími
dos y pálidos homenajes. Hay dos ca · 
lles en Miraflores y dos en el Callao 
con los nombres de estos marinos. 
Existe también, en el Callao, una ave
nida "Guardia· Chalaca" y un monu
mento del más pésimo gusto que llevo 
ese nombre. Y eso, es todo, es inex
plicable que aún no se les haya erigi
do los monumentos que sus hazañas 
merecen y es nuestro deber honrar co
mo corresponde a dos figuras de ton 
alta significación patriótica. 

!.-"Historia de la Guerra del Pacifico" .- Tomás Caivano. 
2.-"Historia de la Marina de Guerra del Perú".- M. I. Vegas. 
3.-"Batalla de Miraflores".- Abel Carrera N. - Rev. GRP. 1970. 
4.-"Chalacos en la Bat . de Miraflores" .- N. Gambetta. "El Comercio". 

Lima . 15 Ene. 1966. 

5. -"Historia de la Campaña de Lima".- V. Mackenna. 
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Un Hidroplano Militar de nueva Concepción: 
el Supremar MT 250 G 

Por: V. JOST y E : FABER 

Dieeño del futuro Supramar MT 250G, concebido para sa
tisfacer las especificaciones tácticas de las marinas de Ale
mania Federal y de otros países de la OTAN, que desean 
disponer de hidroplanos a finales del presente decenio . 
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Desde hace algún tiempo, las ma 
rinas de guerra de varios países miem
bros de la OTAN muestran creciente 
interés por las posibilidades que ofre
cen los hidroplanos. Tal interés reside 
probablemente en la gran rapidez de 
esta clase de embarcaciones, que pue
den alcanzar velocidades muy supe
riores a las de los buques clásicos, que 
pocas veces superan los 40 ó 45 nu
dos. Otro factor digno de ser tenido 
en cuenta es la fatiga a la que están 
sometidas las tripu laciones de las lan
chas y patrulleros rápidos, debido a 
las malas condiciones marineras de es
tas unidades. 

Por sus características, el hidropla
no se comporta mucho mejor con ma r 
gruesa y ofrece mayor estabilidad para 
la ut ilización de las armas. Aunque 
bs especificaciones tácticas pueden 
variar en función de condiciones ope
racionales y geográficas diferentes, así 
como según las misiones particulares 
a que las destinen las diversas mari 
nas de la OTAN, el desplazamient:> 
ideal de esta dase de embarcaciones 
ha de ser aproximadamente de unas 
250 toneladas. 

Hasta ahora, la mayor parte de 
los proy"ectos que han sido sometidos 
al examen de los estados mayores y de 
los técnicos n.:~vales son de proceden
cia norteamericana, y han sido ela 
borados por sociedades de construc
ción aeronáutica . Empero, pese a que 
desde h'Jce casi diez años la Marina 
estadounidense ha destinado crédi
tos cuantiosos -al estudio, desa rro ll o y 
construcción de varios prototipos de 
hidroplano, los resultados obtenidos 

hasta el presente han sido más bien 
decepcionantes, ya que no se ha lo
grado desarrollar ninguna emba rca
ción de aletas portantes, con un des· 
plazamiento adecuado, que haya dado 
entera satisfacción. 

En el presente artículo nos pro
ponemos trotar del proyecto de un hi
droplano militar de concepción euro
peo, fruto de lo experiencia adquirido 
en lo construcción de unos 150 hidro
pi'Jnos para usos comerciales, mi lito
res y científicos algunos de los cuales 
tienen un desplazamiento de 170 tone
lodos y alcanzan la velocidad de 54 
nudos. El proyecto en cuestion, del 
que ha sido construido un prototipo 
experimental o escalo 1:4 cuyos prue
bas se han llevado a cabo con éxi to, 
satisface los especificaciones táct icos 
de varias marinas de la OTAN. 

IEI hidroplano d,e ~Jatrulla 
Supramar MT 2SOG 

El MT 250G es un hidroplano es
pecialmente concebido paro ope rar, en 
todo tiempo, en el Báltico occidental 

1 

y otras zonas marítimas de condic io
nes parecidas. Está provisto de aletas 
portantes completamente sumergidos, 
de un sistema de estabi 1 ización que ha 
funcionado correctamente durante va· 
1 ios mill ares de horas en hid roplanos 
comerc iales, y de un sistema de pro
pulsión por hidrochorro cuyos com
ponentes ofrecen la máxima garantía. 
El MT 250G satisface las exigencias 
relativas a la instalación de los más 
modernos sistemas de dirección de ti · 
ro para armas navales (incluidos los 
misiles mar-mar). 
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Gracias a la experiencia que posee 
la soci edad Supramar AG, de Lucerna 
(Suiza), que desde hace muchos años 
se dedi ca exclusivamente al estudio y 
real ización de hidroplanos, el proyecto 
MT 250G no prevé el empleo de cos
tosos elementos especiales ni de ma
teriales propios de la industria aero
ná utica, ya que estos últimos sopor
tan ma l el ambiente marino; en la 
construcción de este hidroplano se u
tili zarán modernos componentes na 
val es, de precio módico y de compro
bada resi stencia. Pese a que el MT 
250G no exigirá ninguna instalación 
especial para su mantenimiento, se 
calculo que su duración será de unos 
15 años. Los elementos de aleación 
lig era pueden ser reparados o produ
cidos en cualquier astillero provisto de 
herrar.1 ientas modernas. 

Antes de entrar en detalles, con
sideramos oportuno proceder a tJigu
nas observaciones de orden general . 
Hab itualmente se admite que los hi
drop lanos c iviles o militares difieren 
de los buques clásicos de iguales di
mensiones tanto por las técnicas apli
cadas como por los elementos consti
tutivos, considerándose que unas y 
otras gua rdan estrecha relación con 
lo industria aeronáutica. Tal teoría 
puede conducir a la creencia de que 
la adopción de los hidroplanos signi
ficará un grave trastorno en la orga 
nizac ión de las marinas de guerra. 
La sociedad Supramar, que como he
mos d icho posee una dilatada expe
riencia en la construcción de esta cla
se de embarcaciones, no comparte es
ta opinión sino que, al contrario, es-

tá convencida de que el 
que va mos a descr ibir no 
ningún problema de tipo 
cuando sea introducido en 
da . 

hidroplano 
planteará 

logístico 
la arma-

Por sus d imensiones, el MT 250G 
recuerda las lanchas y patrulleros rá
pidos modernos, tales como las Spi
ca suecas, las Tenacity británicas, las 
Sa'ar israelíes y los patrulleros Tipo 
148 de la Marina de Alemania Fede
ral, si bien el hidroplano puede al 
canzar uno velocidad superior en un 
50 % a la de estas unidades y sus 
condiciones marineras son similares . 
Como es lógico, su mayor velocidad 
permite reducir la duración de las mi
siones, y por ende la fatiga a que 
están sometidas las tripulaciones a 
bordo de los buques pequeños. No 
obstante, el MT 250G puede ser in
corporado fácilmente en las actuales 
flotillas de patrulleros rápidos, ya que 
su desplazamiento y armamento son 
parecidos y puede adaptar su velo
cidad a la de aquéllos. Por otra par
te, teniendo en cuenta que las dota
ciones de los buques de guerra son 
renovadas frecuentemente y que la 
formación de especialistas capaces de 
trabajar en las severos normas técni
cas de la aeronáutica requiere mucho 
tiempo, el constructor ha renunciado 
a conformarse a las normas en vi
gor en la industria aeronáutica en lo 
que se refiere al empleo de aleacio
nes ligeras especiales y de equipos. 
El MT 250G ha sido concebido de ma 
nera que el mantenimiento corriente 
pueda ser efectuado por la misma tri
pulación. 
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CARACTERISTICAS TECNIOAS DEL HIDROPLANO MT 250G 

Eslora. total . . . . . . . . . 39,0 m . 
Aletas portantes . . . . . completamente 

sumergidas 
Manga 

Calado en sustentacón 
hidrodinámica . .... 

Calado en navegación 
normal 
aletas portantes ba-

8,0 m . 

2,5 m . 

jadas. .. .. .. .. .. 6,8 m. 

aletas portantes su-
bidas .. .. .. .. .. .. 1,8 m. 

Deplazamiento máxi-
mo . . . . . . . . . . . . . . . . 250 tm. 

Velocidad de crucero 
en sustentación . . . . 53 nudos 

en navegación normal 20 nudos 

Velocidad máxima 
en sustenta.dión . . . . 60 nudos 

en navegación normal 25 nudos 

Radio de acción . . . . . 400 millas 

Autonomia 3 cUas 

A.parato motor 
en sustentación . . . . turbina de gas 

en navegación normal Diesel 

Sistema de propulsión 
en sustentación . . . . hidrochorro 
en navegación normal hélice 

Se ha prestado una atención par
ticular al problema que plantea la 
"discontinuidad de las velocidades", 
que caracteriza· a muchas embarcacio
nes de este tipo .- Es decir, la falta de 
una velocidad intermedia entre el mo
do de navegación con un calado de 
casco normal a poca velocidad y una 
velocidad mínima bastante elevada 
para mantener el casco en sustenta
ción. En este último caso, a un patru
llero rápido clásico navegando a velo
cidad de crucero le resulta imposible 
seguir a un hidroplano. En el MT 

Sistema de estabiliza-
ción ............. . "Air Fed System", 

de Schertel-Supra
mar 

Armamento . . . . . . . . . . 4 rampas para 
MM38 Exocet 

Sistema de dirección 

1 cañón de 76 mm. 
OTO-Melera 
(250 proyectiles.-
2 cañones de 20 mm. 
Rheinmetall 
( 4 . 000 proyectiles) . 

de tiro . . . . . . . . . . . . . Thomson-CSF Vega 
Pollux o Hollandse 
Signaal 

Sistema de información 
de combate . . . . . . . . a demanda 

Tripulación . . . . . . . . . . 22 hombres + 3 de 
reserva. 

Costo del hidroplano 
desarmado 

Costo del armamento y 
de los equipos elec-
trónicos 

(11,2 millones de 
dólares). 

(8,62 millones de 
dólares) 

250G ha sido subsanado el inconve
niente que representó la discontinui
dad de velocidad a costa de cierto au
mento del peso del sistema propulsor, 
aunque tal aumento no ha sido dema
siado importante gracias a la hábil se
lección de los componentes. Así pues, 
el MT 250G podrá operar formando 
pórte de flotillas mixtas. 

También se ha procurado propor
cionar al hidroplano la máxima inde
pendencia con respecto a las instala
ciones terrestres, tratando al mismo 
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tiempo de que las bases navales pue
dan llevar a cabo todas las operacio
nes de mantenimiento y de logística 
indi spensables con el material exis
tente. 

El sistt:ma de sustentación. 

El MT 250G está provisto de un 
conjunto de aletas portantes comple
tamente sumergidas que cuando la 
emba rcación se desplaza en sustenta
ción reducen considerablemente los e
fectos de l oleaje. En cambio, los hi
droplanos comerciales suelen estar e
quipados con aletas parcialmente su
mergidas, que les proporcionan una 
estabilidad parecida a la de los navíos 
clásicos. Si se u ti 1 izan aletas comple 
tamente sumergidas, resulta necesa
rio crear artificialmente la estabilidad 
indispensable mediante la modifica 
ción constante de las fuerzas portan 
tes de las aletas, en función de la po
sición variable de la embarcación. 
Sin esta estabilización artificial, la 
marcha a gran velocidad sería impo
sible. 

Existen diferentes maneras de 
modif icar el esfuerzo sustentador de 
una aleta portante, por ejemplo : va
riando el ángulo de incidencia de la 
aleta o accionando los flaps del bor
de de fuga. Ambos métodos, que se 
derivan de los empleados en el pilota
je de los aviones, han sido utilizados 
en distintos hidroplanos. Durante el 
último decenio, Supramar desarrolló 
Y sometió a pruebas un sistema de 
sustentación que se basa en principios 
físicos completamente diferentes. En 
tal sistema, las fuerzas de sustenta 
ción generadas por las aletas portan-

tes son modificadas mediante aire 
comprimido eyectado por la parte su
perior de la aleta, cuyo caudal es con
trolado por una servoválvula. Cuan
do esta válvula está totalmente abier
ta, es expulsado el máximo caudal de 
aire por tres hileras de orificios prac
ticados en el revestimiento superior de 
la aleta, lo que reduce al mínimo la 
sustentación. Cuando la válvula per
manece cerrada, no existe eyección de 
aire y se obtiene la máxima sustenta
ción. 

Durante las pruebas, se compro
bó que los dos métodos son poro con
trolar la sustentación a los que hemos 
aludido al principio resultaban inade
cuados por estar sometidos a ciertos 
límites físicos, debido principalmente 
al fenómeno de cavitación. Tal fenó
meno, cuya importancia depende de 
la velocidad de la embarcación, con
siste en la formación de burbujas co
mo consecuencia de la depresión que 
existe en la parte superior de la ale
ta . Si se utiliza·n perfiles de ala de 
tipo clásico, estos dos métodos paro 
controlar la sustentación pierden toda 
su eficacia cuando la embarcación al
canza una velocidad bastante elevada, 
y sólo pueden ser utilizados normal
mente hasta una velocidad aproxima
da de 50 nudos . Cuando la velocidad 
es superior, se producen fenómenos 
análogos a los que aparecen en aero
náutica al cruzar la barrero del soni
do. Por otra parte, los perfiles super
cavitantes especialmente desarrolla
dos para ser sometidos a pruebas no 
hón dado los resultados deseados. 

El sistema desarrollado por Su
promar supone la solución a este pro-
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t iempo de que las bases navales pue
dan llevar a cabo todas las operacio
nes de mantenimiento y de logístico 
indispensables con el material exis
tente. 

El sistt:ma de sustentación. 

El MT 250G está provisto de un 
conjunto de aletos portantes comple
ta mente sumergidos que cuando lo 
embarcac ión se desplaza en sustenta
ción reducen considerablemente los e
fectos de l oleaje. En cambio, los hi
droplanos comerciales suelen estar e
qu ipados con aletos parcialmente su
mergidas, que les proporcionan uno 
estab ilidad parecido a lo de los navíos 
clásicos. Si se utilizan aletas comple
tamente sumergidos, resulto necesa
rio crear art ificialmente la estabilidad 
indispensab le mediante la modifica
ción constante de las fuerzas portan 
tes de los a letos, en función de lo po
sic ión variable de la embarcación . 
Sin esta estabilización artificial, la 
marcha o gran velocidad sería impo
sible. 

Existen diferentes maneras de 
modificar el esfuerzo sustentador de 
una aleta portante, por ejemplo : va
riando el ángulo de incidencia de la 
aleta o acc ionando los flaps del bor
de de fuga . Ambos métodos, que se 
derivan de los empleados en el pilota
je de los aviones, han sido utilizados 
en distintos hidroplanos . Durante el 
último decenio, Supromar desarrolló 
Y sometió a· pruebas un sistema de 
sustentación que se baso en principios 
físicos completamente diferentes. En 
tal s istema, los fuerzas de sustenta 
ción generadas por los aletas portan-

tes son modificados mediante aire 
comprimido eyectodo por lo parte su
perior de la aleta, cuyo caudal es con
trolado por una servoválvula . Cuan
do esto válvula estó totalmente abier
ta, es expulsado el máximo caudal de 
aire por tres hileros de orificios prac
ticados en el revestimiento superior de 
lo aleta, lo que reduce al m ínimo la 
sustentación. Cuando lo válvula per
manece cerrado, no existe eyección de 
aire y se obtiene lo máximo sustenta
ción. 

Durante las pruebas, se compro
bó que los dos métodos son para con
trolar lo sustentación a los que hemos 
aludido al principio resultaban inade
cuados por estar sometidos o ciertos 
límites físicos, debido principalmente 
al fenómeno de covitoción . Tal fenó
meno, cuya importancia depende de 
la velocidad de lo embarcación, con 
siste en la formación de burbujas co
mo consecuencia de la depresión que 
existe en. la parte superior de lo ale
ta. Si se utilizan perfiles de ola de 
tipo clásico, estos dos métodos paro 
controlar la sustentación pierden todo 
su eficacia cuando lo embarcación al
canza una velocidad bastante elevado, 
y sólo pueden ser utilizados normal
mente hasta uno velocidad aproximo 
do de 50 nudos. Cuando lo velocidad 
es superior, se producen fenómenos 
análogos a los que aparecen en aero
náutica al cruzar la barrera del soni
do. Por otro porte, los perfiles super
covitontes especialmente desarrolla
dos para ser sometidos a pruebas no 
ha·n dado los resultados deseados. 

El sistema desarrollado por Su
pramar supone la solución o este pro-



376 REVISTA DE MARINA 

blemo. Durante los trabajos de estu 
dio y realización, se comprobó que lo 
eyección de aire por lo parte superior 
de lo aleto" no ton sólo mejoraba el 
control de lo sustentación o grandes 
velocidades, sino que distanciaba e l 
límite de aparición del fenómeno de 
covitoción. 

Los pruebas efectuados con un 
hidroplano de 5 toneladas provisto del 
sistema poro el control de lo susten
tación concebido por Supromo r, de
mostraron que lo velocidad máximo 
de 54 nudos no se producían efectos 
de covitoción en los aletas portantes . 
Los hidroplo"nos equipados con aletos 
estabilizados por aire serán mucho 
más rápidos que aquellos prov istos 
de dispositivos reguladores derivados 
de la técnico aeronáutica . En el esta
do actual de la técnico el sistema 
Suprama·r es el único que permite al
canzar velocidades de 50 o 60 nudos . 

El sistema de estabilización. 

El sistema de estabi 1 izoción, que 
regulo lo postura del hidroplano por 
medio del control de lo sustentación 
de los aletos, consiste en un conj un
to de captadores, una· coiGulodora, un 
panel de mando y varios gatos. 

Los captadores miden los pará
metros de los que depende lo post ura 
de lo embarcación -especialmente la 
altura del cosco sobre el o"guo y los 
ángulos de cabeceo y de balanceo-, 
los aceleraciones verticales y transver
sales y el ángulo de los timones de d i
rección. El captador sumergido cons
to de varios detectores repartidos o lo 
largo del soporte de la· aleto portante 

delantera. Se trata de un equipo nu
mérico que ofrece mayor seguridad de 
funcionamiento que los captadores 
analógicos. Si uno o varios de los de
tectores sufren uno averío, se modifi
co 1 igeramente lo o'lturo de sustenta
ción y disminuye un poco lo precisión 
de medición, pero lo embarcación pue
de seguir operando normalmente. 

Ut ilizando un mínimo de elemen
tos móviles y ninguno de rotación rá
p ido, lo sociedad Supromar ha reali
zado unos captadores especiales poro 
medi r los ángulos de cabeceo y ba
lanceo. Estos captadores pueden ser 
empleados en los hidroplanos po rque, 
al contrario de los aviones, los á ngu
los de balanceo y cabeceo de los bu
ques son bastante limitados y la fre
cuencia de los movimientos no es muy 
e levado. Aprovechando estos circuns
tancias, se ha conseguido construir u
nos captadores de duración casi ilimi
tado y que exigen un mínimo de man
tenimiento; contrariamente o los gi
roscopios de eje vertical y o los utili
zados poro medir la velocidad angu
lar de viraje, estos captadores sólo ne
cesitan 3~ segundos poro ser activa
dos, lo que constituye uno ventaja im
portante poro la· utilización táctico de 
los hidrop lanos. Los captadores em
pleados para medir los aceleraciones 
vertical es y transversales son calibra
dores de deformación corrientes. 

Lo colculodoro, utilizada para la 
estobi 1 izoción automático, troto los se
ñales recibidos de los captadores Y 
envío los órdenes correspondientes a 
los gatos. Se trato de uno calculado
ro analógico totalmente tronsistoriza-



TECNICAS NAVALES EMPLEADAS EN LA CONSTRUCCION DEL MT 250G. 

Casco y superestructuras 

Construidos de aluminio soldado, re
sistente a la corrosión, con depósitos de 
combustible integrados. 

Di!:.posición interior 

División por compartimientos estan
cos, satisfaciendo las normas de seguri
dad y las exigencias de aislamiento acús
tico. Al igual que el rancho de la tripu
lación, la mayor parte de los locales ope
racionales se hallan instalados bajo la 
cubi'=!rta principal, lo que deja mucho 
espacio libre en ésta. En luga¡· de las 
rampas de lanzamiento de los misiles 

Exocet, puede ser instalado un equipo pa
ra fondeamiento de minas conforme a 
las normas de la OTAN, con la posibili
dad de embarcar gran número de minas 
Mk 55 . El proyecto actual prevé tres ca
marotes para oficiales, dos ranchos pa
ra la marinería, dos cuartos de aseo, una 
cocina, almacenes para las provisiones, 
así como locales operacionales para go
bernar la embarcación y vigilar las má
quinas. El puesto central de operaciones, 
relativamente espaCioso, comunica con el 
puente de mando y el cuarto de radiote
lecomunicaciones. ·La sala de máquinas 
está dividida en dos compartimientos, que 
contienen dos grupos electrógenos inde
pendientes. 

Instalación y equipos 

Conformes a··¡a, normas en vigor en 
la Marina ¡1Je Alemania Federal a bordo 
de las lanchas y patrulleros rápidos. 

Aletas portantes 

Chapas de acero para resistir a la 
C:lrrosión, unidas por soldadura. Las ale
tas portantes pueden ser retraídas hi
dráulicamente. 

Aparato propulsor 

El motor principal es una turbina de 
gas de tipo naval, provista de separado
res de agua en el conducto de entrada de 
aire. Eiste conducto está dispuesto de 

manera que los gases calientes proceden
tes de los misiles lanzados desde la cu
bierta sean absorbidos por la turbina. Las 
entradas de aire de los motores diese! que 
propulsan al hidroplano cuando las ale
tas portantes están retrafdas, as! como 
las entradas de aire de las turbinas de 
gas de los generadores, pueden ser cu
biertas en ocasiones por las olas, sin que 
ello influya en el funcionamiento de los 
motores. La transmisión responde a las 
normas navales. El aparato propulsor es 
telemandado desde el puesto control de 
máquinas pero en la misma sala de má
quinas existen también tableros de ins
trumentos y de mando . Todos los con
ductos y elementos que lo necesitan han 
sido tratados para protegerlos contra la 
corrosión salina, de acuerdo con las nor
mas vigentes en las lanchas y p·atrulle
ros . 

Equipo eléctrico 

Los dos generadores, que son accio
nados por otras tantas turbinas de gas, 
suministran corriente ttifásica de 440 V 1 
60 Hz, y poseen una reserva de potencia 
del 100%. Los grupos generadores y los 
cables satisfacen las normas de la Mari
na de Alemania Federal . 

Climatización y ventilación 

Los locales operacionales y técnicos 
(puesto central de operaciones, puente 
de mando, cuarto de radiotelecomunica
ciones, puesto central de máquinas, etc·.), 
están totalmente climatizados. Los res
tantes compartimientos son ventilados de 
acuerdo con las normas navales. El equi
po de climatización y ventilación se ha
lla instalado en un compartimiento si
tuado en el centro del hidroplano. 
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da y de gran seguridad de funciona
miento, que se halla alojada en el in
terior de módulos estancos. 

El panel de mando se halla ins
talado en el puente, y permite corre
gir la postura de la eml::larcación en al
tura, cabeceo y balanceo. Un selector 
de varias posiciones, correspondientes 
a los diferentes estados del mar, per
mite escoger la reacción del sistema 
de estabilización ante el oleaje (con
tornearlo o cruzarlo). El funciona 
miento del sistema de estabilización 
puede ser controlado en permanencia 
mediante un conjunto de indicadores . 
El panel de mando es de concepción 
simple y clara y permite la manipula-

ción del sistema sin preparación espe
cial. 

Las válvula's que regulan el cau
dal del aire inyectado a las aletas son 
accionadas por servogatos electrohi
dráulicos. 

La fiabi lidad de la mayor parte 
de los elementos que constituyen el 
sistema de estabilización ha sido com
probada durante varios millares de ho
ras de funcionamiento en el mar, ge
neralmente instalados en los hidropla
nos de transporte de pasajeros Supra· 
mar PT 150, embarcaciones provistas 
de una aleta portante posterior sumer
gida y estabilizada· por aire , y de una 
aleta portante delantera semisumer
gida . 



Ciencia versus Burocracia 
Por Dr . SARAH WHITE 

En un libro• publicado últlmamP.nte, un destacado geriatra soviético pre
senta importantes asuntos relacionados con el desaJ.Tollo de la ciencia Y 
formula una critica de la situación en la URSS que restringe la libertad 
de viajar y de comunicarse de los ciudadanos soviéticos fuera de su país . 

Sería una gran lástima que el in
terés en los "Artículos de Medveved" 
se concentra ra en el hecho de que su 
auto r es un científico soviético que tie 
ne muc has críti cas que formular sobre 
su propio país. Constituye en efecto, 
un im portante análisis de la organiza
ción de la ciencia en general , e igual
mente lo sería quienquiera fuese su 
autor. Medvedev mismo recalca que 
la ciencia es una disciplina intelec
tual in ternacional compartida por to
das los que la practican. Naturalmen
te, la mayoría de sus ejemplos tienen 
su base en su propia experiencia en 
la Unión Soviética, pero al mismo 
tiempo expone un buen conocimiento 
de lo que sucede en otros países. A
barca una amplia gama de problemas 
Y de ideas, con un sentido no dogmá 
tico y de reci ente h istoria. Estos in
cluyen la especialización de la cien 
cia, y el costo cada vez mayor de su 
equipo; el rol de la tecnocracia en la 

sociedad; y el importante asunto de 
la libertad de movimiento y de la co
municac ión, y su importancia en el 
desarrollo de la· ciencia y de la tecno
logía . 

El campo científico de Zhores 
Medvedev es la geriatría . Hasta 1959, 
en que fue relevado de su cargo, fue 
jefe del laboratorio de Radiolog ía Mo
lecular en Obninsk, importante centro 
de la ciencia cercano en Moscú . Na
cido en 1925, pasó su juventud en Le
ningrado. Su padre fue arrestado en 
1937 y murió unos pocos años des
pués en uno de los campos de traba 
jo del Este. Después de la guerra , 
Medvedev estudió bioqu ímica en la 
Academia de Agricultura de Timiria
zev, en Moscú. Uno de sus maestros 
allí fue P . M. Zhukovskii , que había 
sido dilecto amigo y colaborador del 

• «Artículos de Medvedev~ por Zhores 
Medvedev, Macmilan, :E 4,95 . 
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principal opositor de Lysenko, el Aca
démico N. 1. Vavilov. Medvedev co
menzó a escribir una historia de la 
controversia en 1961 . Luego de a lgu
nos ecos iniciales favorables, los pla
nes paro la publicación de este traba
jo en la Unión Soviética fueron aban
donados, pero apareció en el Oeste en 
1969. 

Luego de su separación de Ob
ninsk, Medvedev estuvo sin trabajo 
durante un tiempo, las autoridades 
trataron de confinarlo en un hospital 
siquiátrico pero afortunadamente las 
protestas de sus colegas cient íficos 
fueron tan grandes, que fue 1 iberado 
1 u ego de unas pocas semanas. Desde 
entonces data su trabajo como jefe de 
científicos en un instituto de Borovsk 
-"un largo y COI1l,Piicado viaje en 
ómnibus desde su hogar en Obninski ". 

Sus "Artículos de Medvedev" es
tá dividido en dos partes. El primero 
se titula: "Encuentros Provechosos en 
tre los Científicos del Mundo", y el se 
gundo: "El Secreto de la Correspon
dencia está Garantizado por la Ley" . 
En. la primera parte discute algunas 
de sus experiencias personales, ana
liza los hechos y consecuencias de la 
cooperación científica internaciona l y 
esboza derechos civiles y la legis la
ción en lo referente o viajes al extran
jero y a las fronteras del estado. 

Sus frustraciones con la maqu i
naria burocrática cuando trataba de 
obtener una visa· para concurrir a di 
versas conferencias científicas, inspi
ran miedo. La lectura de la necesi 
dad de llenar un formulario por tripli 
cado simplemente para enviar un ma-

nuscrito al exterior, y de llenar una 
larga solicitud de salida por duplica· 
do, adjuntando entre otras cosas 12 
fotografías más los certificados de na· 
cimiento de todos los hijos, hace com· 
prender las tremendas complicaciones 
que enfrenta un ciudadano soviético 
si quiere mantenerse en contacto con 
colegas extranjeros. (No pude dejar 
de pensar en este punto, si este mara· 
villoso mundo burocrático es una de 
las razones por la decadente tasa de 
nacimientos en Rusia; indudablemen
te cuanto menos hijos se tenga menos 
pa pelería habrá involucrado!). 

Los intentos del gobierno de 
" proteger" al ciudadano, incluido los 
científicos, de la contaminación ex
tranjera, tienen buenos antecedentes 
históricos. A través de los siglos XVIII 
y XIX hubo regularmente cambios a 
favor y luego en contra de las ideas 
occidentales (como opuestas a las es
lavas), tomando el gobierno las me
didas adecuadas para abrir o cerrar 
sus fronteras. A mediados del siglo 
XIX, por ejemplo, hubo un período de 
siete años, similar al período de post
guerra hasta· la muerte de Stalin, en 
que los extranjeros fueron destituidos 
de sus tareas docentes, no se permi· 
tió que entrara literatura extranjera 
al país, a los estudiantes no les fue 
permit ido estudiar en el extranjero/ 
y así srguiendo. El invierno que re· 
presentó el siglo XIX fue seguido por 
una tremenda· primavera, y la década 
de 1860 marcó un período de verda
dero progreso en la ciencia rusa. 

En el siglo XX las cosas parecen 
ser, desgraciadamente algo más com· 
piejos, y el deshielo, aunque ha co-
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menzado, de ningún modo es gene 
ral . No obstante, si bien la exper ien
cia prev ia rusa y soviética no es de pa
sar par alto, hay lugar para el opti
mismo ya que se establecerán , even
tualmente, formas más normales de 
comunicación entre la Unión Soviéti 
ca y el resto del mundo . 

Por el momento, como señala 
Medvedev, probablemente la Unión 
Soviética se esté haciendo más mal 
que bien con esta política. Esto es 
part icularmente cierto en los campos 
de la ciencia y de la tecnolog ía . Med
vedev ana·l iza los principales métodos 
de com unicación entre científicos 
(conferenci as, intercambio de traba
jos, contri buciones a publicaciones es
pecializadas, etc.). En todos estos cam
pos los hombres de ciencia soviéticos 
parecen sali r perdiendo a causa de su 
actua l situación. Las revistas extran
jeras llegan generalmente demasiado 
tarde para que un científico soviéti
co esté a tiempo de requerir cualquier 
deta lle que le interese; no puede ofre
cer un se rvicio recíproco puesto que 
no hay autorizoción para que las re
vistas soviética·s impriman separatas 
de un artículo. La edad promed io 
de las de legaciones soviéticas a las 
con ferencias científicas está general-

, mente muy por encima de la de los 
delegados extranjeros y el número de 
delegados está muy por debajo. Esta 
situac ión restringe las discusiones per
sonales entre hombres de ciencia de 
diferentes naciones que trabajan en 
un mismo campo o en campos relacio
nados, lo que es tan importante para 
el desarrollo de las ideas. Existen muy 
limitadas posibilidades de trabajo en 

laboratorios extranjeros, aunque con 
la cada vez mayor necesidad de dis
persar los conocimientos científicos lo 
mejor posible, a "los efectos de supri
mir una duplicación en los gastos, es
to se hace cada vez más necesario . 

El restringido intercambio de co
nocimientos científicos entre la Unión 
Soviética y el resto del mundo consti 
tuye tamb ién una pérdida para la 
ciencia mundial, dado que muchos 
buenos trabajos real izados en la UR 
SS, no sa len a la luz hasta que es de
masiado tarde . 

Medvedev hace hincapié en el rol 
rector que los hombres de ciencia pue
den tener en el desarrollo de los asun
tos mundiales . Cree que la comuni
cación abierta y desinteresada que tie~ 
ne lugar entre científicos y otros pen
sa·dores creativos está construyendo 
"una verdadera sociedad intelectual 
y moral". Tal sociedad será el resul
tado de un gradual desarrollo de los 
sistemas tanto socialistas como capi
talistas . Ve una lenta pero inevita
ble diferenciación mundial que tiene 
lugar en los procesos industriales y e
conómicos, similares a la que ocurre 
actualmente en la ciencia y en la tec
nología. 

La segunda parte de los "Artícu
los de Medvedev", sobre el secreto de 
la correspondencia·, parece más bien 
una novela de detectives' Medvedev 
comenzó a analizar su corresponden
cia cuidadosamente hacia fines de la 
década del 60, cuando encontró que 
una cantidad de ca·rtas importantes se 
habían perdido. Se abocó al proble
ma científicamente haciendo estudios 
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principal opositor de Lysenko, el Aca 
démico N. 1. Vavilov . Medvedev co
menzó a escribir una historia de la 
controversia en 1961 . Luego de algu
nos ecos iniciales favorables, los pla
nes para la publicación de este traba
jo en la Unión Soviética fueron aban
donados, pero apareció en el Oeste en 
1969. 

Luego de su separación de Ob
ninsk, Medvedev estuvo sin trabajo 
durante un tiempo, las autoridades 
trataron de confinarlo en un hospital 
siquiátrico pero afortunadamente las 
protestas de sus colegas científicos 
fueron tan grandes, que fue liberado 
luego de unas pocas semanas . Desde 
entonces dala su trabajo como jefe de 
científicos en. un instituto de Borovsk 
-"un largo y complicado viaje en 
ómnibus desde su hogar en Obninski". 

Sus "Artículos de Medvedev" es
tá dividido en dos partes . El primero 
se titula : "Encuentros Provechosos en
tre los Científicos del Mundo", y el se
gundo: "El Secreto de la Correspon
dencia está Garantizado por la Ley". 
En. la primera parte discute algunas 
de sus experiencias personales, ana
l iza los hechos y consecuencias de la 
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naria burocrática cuando trataba de 
obtener una visa· para concurrir a di 
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cado simplemente para enviar un ma-

nuscrito al exterior, y de llenar una 
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cimiento de todos los hijos, hace com
prender las tremendas complicaciones 
que enfrenta un ciudadano soviético 
si quiere mantenerse en contacto con 
colegas extranjeros. (No pude dejar 
de pensar en este punto, si este mara
villoso mundo burocrático es una de 
las razones por la decadente tasa de 
nacimientos en Rusia; indudablemen
te cuanto menos hijos se tenga menos 
papelería habrá involucrado!). 

Los intentos del gobierno de 
"proteger" al ciudadano, incluido los 
científicos, de la contaminación ex
tranjera, tienen buenos antecedentes 
históricos. A través de los siglos XVIII 
y XIX hubo regularmente cambios a 
favor y luego en contra de las ideas 
occidentales (como opuestas a las es
lavas), tomando el gobierno las me
didas adecuadas para abrir o cerrar 
sus fronteras. A mediados del siglo 
XIX, por ejemplo, hubo un período de 
siete años, similar al período de post
guerra hasta la muerte de Stalin, en 
que los extranjeros fueron des tituidos 
de sus tareas docentes, no se permi
tió que entrara literatura extranjera 
al país, a los estudiantes no les fue 
permitido estudiar en el extranjero, 
y así siguiendo. El invierno que re
presentó el siglo XIX fue seguido po r 
una tremenda primavera, y la década 
de 1860 marcó un período de verda
dero progreso en la ciencia rusa. 

En el siglo XX las cosas parecen 
ser, desgraciadamente algo más com
plejas, y el deshielo, aunque ha co-
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menzado, de ningún modo es gene
ral. No obstante, si bien la experien
cia previa rusa y soviética no es de pa
sar por alto, hay lugar para el opti
mismo ya que se establecerán, even
tualmente, formas más normales de 
com unicación entre la Unión Soviét i
ca y el resto del mundo. 

Por el momento, como señala 
Medvedev, probablemente la Unión 
Soviética se esté haciendo más mal 
que bien con esta política. Esto es 
partic ularmente cierto en los campos 
de la ciencia y de la tecnología. Med
vedev ana'liza los principa les métodos 
de comunicación entre científicos 
(conferencias, intercambio de traba
jos, contribuciones a publicaciones es
pecializadas, etc .). En todos estos cam
pos los hombres de ciencia soviéticos 
parecen salir perdiendo a causa de su 
actual situación. Las revistas extran
jeras llegan generalmente demasiado 
tarde para que un científico soviéti
co esté a tiempo de requerir cualquier 
detalle que le interese; no puede ofre
cer un servicio recíproco puesto que 
no hay autorización para que las re
vistas soviéti ca·s impriman separatas 
de un artículo. La edad promedio 
de las delegaciones soviéticas a las 
conferencias científ icas está general -

, mente muy por encima de la de los 
delegados extranjeros y el número de 
delegados está muy por debajo . Esta 
situación restringe la's discusiones per
sonales entre hombres de ciencia de 
diferentes naciones que trabajan en 
un mismo campo o en campos relacio
nados, lo que es tan importante para 
el desarrollo de las ideas. Existen muy 
limitadas posibilidades de trabajo en 

laboratorios extranjeros, aunque con 
la cada vez mayor necesidad de dis
persar los conocimientos cient íficos lo 
mejor posible, a 'los efectos de supri 
mir una duplicación en los gastos, es
to se hace cada vez más necesario . 

El restringido intercambio de co
noc imientos científicos entre la Unión 
Soviética y el resto del mundo consti 
tuye también una pérdida para la 
ciencia mundial, dado que muchos 
buenos trabajos real izados en la UR 
SS, no salen a la luz hasta que es de
masiado tarde. 

Medvedev hace hincapié en el rol 
rector que los hombres de ciencia pue
den tener en el desarrollo de los asun
tos mundiales . Cree que la comuni
cación abierta y desinteresada que tie
ne lugar entre científicos y otros pen
sa·dores creativos está construyendo 
"una verdadera sociedad intelectual 
y moral " . Tal sociedad será el resul
tado de un gradual desarrollo de los 
sistemas tanto socialistas como capi
talistas. Ve una lenta pero inevita
ble diferenciación mundial que tiene 
lugar en los procesos industriales y e
conómicos, similares a la que ocurre 
actualmente en la ciencia y en la tec
nología. 

La segunda parte de los "Artícu
los de Medvedev", sobre el secreto de 
la correspondencia·, parece más bien 
una novela de detectives' Medvedev 
comenzó a anal izar su corresponden
cia cuidadosamente hacia fines de la 
década de l 60, cuando encontró que 
una cantidad de ca·rtas importantes se 
habían perdido. Se abocó al proble
ma científicamente haciendo estudios 
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estadísticos y experimentos controla 
dos (hasta donde le fue posible) y ter
minó en un. gran edificio en Moscú 
que albergaba a 500 empleados cen
sores, coda uno con su propio sello nu
merado para dar el visto bueno o res
tringir la 1 iteratura impresa que en
traro al país. El único rayo de luz en 
este tétrico panorama es que la can
tidad de empleados calculados por el 
trabajo de detectives de Medvedev no 
ha aumentado desde 1948, mientras 
que la cantidad de material impres.J 
en circulación ha, por cierto, aumen 
tado. La· solución ha sido arrojar un 
poco de lastre . Primero las pub! ica 
ciones de los países socialistas, luego 
las tiradas especiales de las revistas 
científicas, y más tarde algunas revis
tas científicas altamente especializa
das, fueron eliminadas de las tareas 
de los censores. 

La historia llega a una crisis con 
el intento de Medvedev de enviar al 
extranjero una carta relativa al ma
nuscrito de su hermano Roi sobre Sta-

lin, que había sido mencionado po r 
Andrei Sakharov en su largo artícu lo 
sobre "Problemas del Progreso, Co
existencia Pacífica y Libertad lnte
telectual" . Durante 1968 y 1969 en
vió más de 30 copias de esta carta 
pero ninguna atravesó la red de la 
censura. La confrontación con las au
toridades y la expulsión de su cargo 
sobrevinieron en 1969, pero a través 
de su libro Medvedev hace gala de un 
tremendo buen humor y simpat ía . 

Los "Artículos de Medvedev" es
tán escritos de un modo tal (parte ex
periencias personales, parte análisi s 
general) que el cuadro que configu
ran es más vívido que el trabajo eru
dito normal. Pero al mismo tiempo 
es un trabajo extremadamente revela
dor y preciso. La importancia del li
bro reside en que hace una importan
te contribución a nuestro conocimien
to de cómo operan la ciencia y los 
científiccs, en general y en la Unión 
Soviética en particular. 



Defensa contra los misiles antibuque 

La amenaza que constituye el 
misil antibuque apareció por primera 
vez con los misiles lanzados desde a
vión, a fina·les de la guerra mundial 
1939-45; hoy día, los países del Este 
de Eu ropa poseen un considerable ar
senal de misiles antibuque lanzados 
desde avión. Muchos de éstos, pue
den se r lanzados desde distancias muy 
superiores al alcance de las armas de
fe nsivas antiaéreas. Sin embargo, es
tos misiles, así como los misiles mar
ma r de largo alcance, pueden ser con
siderados como pequeños aviones que 
sirven sólo una vez, desde el punto de 
vista defensivo, ya que plantean el 
mismo tipo de problemas que los avio
nes atacantes. Los nuevos problemas, 
que constituyen el tema principal de 
este artículo, son los que representan 
los misiles de vuelo bajo o a ras del 
agua , lanzados desde distancias que 
coinc iden con el horizonte. Este es el 
modelo más reciente de misil antibu
que fabricado en Occidente y, como 
la Unión Soviética fue el primer país 
que produjo misiles mar-mar, es razo
nable suponer que ha desarrollado, o 

Por Desmond Scrivener 

está desarrolla·ndo, un modelo análo 
go. 

¿Cuáles son, en resumen, las ca
racterísticas generales de este tipo de 
arma? Los misiles antibuque presen 
tan, de hecho, una extraordinaria di 
versidad, pueden ser lanzados desde 
pequeñas lanchas o grandes barcos, 
desde submarinos, aviones y, por su
puesto, también desde helicópteros, 
aerodeslizadores e hidroplanos. El na
vío atacante puede esperar acercarse 
bajo la cobertura del radar y el hori
zonte visual, siendo detectable por su 
víctima sólo unos segundos antes de 
lanzar el misil. O~vio es decir que con 
un avión auxiliar, podría lanzarlo sin 
exponerse en absoluto. Después del 
lanzamiento, el avión atacante tendrá 
que permanecer, en algunos casos, en 
contacto con el misil para la guía pa
siva y control, pero en muchos casos, 
podrá desaparecer más allá del hori
zonte, dejando que el misil prosiga 
su rumbo sin ayuda. 

El misil puede ser muy pequeño, 
aunque en el caso de ser guiado por 
radar, quizás presente un eco relati-
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El avión soviético TU-16 "Badger" puede ser utilizado como bombardero contra buques; 
su velocidad máxima es de 587 nudos y su autonomía de 3. 500 millas . Puede trans
portar bajo las alas un par de misilP.s "Kennel" (anticuados), al que se le S"Jpone un 
sistema de guía similar al del "Styx" y un alcance de hasta 50 millas o bien bajo el 
vientre un misil Kipper antibuque supersónico, cuyo alc'ance se estima en las 100 millas . 

vomente importante, debido o su pro
pio antena. Sin embargo, puede trans
portar uno considerable cargo explo
siva, suficiente para destruir, o inclu 
so hundir, un buque no acorazado. 
Debido a los éxitos que ha consegui
do hasta hoy, y a la mayor flexibili 
dad que brinda a· los cargas explosi 
vas clásicas, es de suponer que este ti
po de misil seguirá const ituyendo la 
principal amenaza. 

Los misiles pueden volar bajo 
-mediante un altímetro- o muy ba
jo, rozando literalmente la superficie 
del mar y a sólo unos metros de ésta, 
mediante un radioaltímetro. Son posi 
bles otras trayectorias, naturalmente, 
pero dadas las ventajas del vuelo a 
muy baja altitud, aquéllas son poco 
probables . La mayor parte de los mi
siles "rozaolos" de la primera gene
ración vuelan, según parece, a veloc i
dades subsónicas elevadas, siendo pro-

bable que persista esta tendencia, da 
dos los problemas de resistencia que 
se plantean al volar a esta altitud. 
No obstante, en trayectorias más al
tas, son de esperar velocidades super
sónicas. 

Por lo que respecta a la guía o 
control en azimut, pueden utilizarse 
vi rtualmente todas las técnicas. El 
misi l puede ser guiado con ayuda del 
radar del avión ataca nte , utilizando 
una guía· activa, un haz de control o 
una guía sem iactiva. Puede utiliza r
se también la gu ía por televisión, con 
el sistema de TY tanto en el misil co
mo en el avión . El veh ículo lanzador 
iogra mayor libertad de maniobra si 
el misil se guía por s í sólo, normal
mente en lo fase final, su bsiguiente a 
un período inicial de navegac ión. Lo 
guío puede ser pasiva, empleando las 
emisiones de infrarrojos o señales de 
rodar emitidas por el objetivo, o bien, 
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se r ac t iva·, normalmente mediante ro
da r. Codo uno de estos métodos plan
teo sus propios problemas poro lo de
fensa y presento sus ventajas peculio
res. Antes de estudiar los métodos de 
contra rrestar los misiles, permítase
nos exponer lo"s oportunidades que 
puede haber, de evitar que sean utili 
zados . 

Prevención del Ataque. 

Es evidente que el modo de de
fensa más at ractivo contra los mi si les 
a·nti-buque, suponiendo que puedo lo
grarse, consi ste en destruir el vehícu
lo lanzador a ntes de que tengo opor
tun idad de lanzar sus armas. Poro 
conseguirlo, primeramente hoy que 
detectarlos con suficiente tiempo, lo 
cual nos planteo un problema de ho
rizontes. Pa·ra atacar buques de su 
perficie o aviones que están clara
mente fuero de la distancio de lan
zamiento, un buque no puede confiar 
en sus propios rada res de alerta; en 
todo caso, el veh ículo atacante menor 
detectará probablemente antes al bu
que mayor. Un equipo electrónico 
pasivo de alerta pued~ dar a lo de
fensa uno pequeña ventaja, limitado 
sin embargo por los efectos del hori
zonte y, en todos los casos, es impro
bable que sea lo suficiente preciso po
ro poder lanzar un contraataque. Por 
consiguiente, la alerta precoz o inme
dia to sólo puede venir de los aires. Si 
hoy d isponibles aviones de alerta in
med iata, o si dispone de cualquier a
vión para patrullar en la dirección de 
lo amenazo, entonces puede dificul
tarse considerablemente la toreo al a
tacante. Contra los aviones atacantes, 

la soluc ión son los cazos, con base en 
tierra o en portaviones . Contra las 
lanchas portomisiles, la solución ideal 
son también los aviones de caza/ ata
que, porque toles nav íos no pueden. 
llevar perfeccionados defensas anti 
aé reos y serían muy vulnerables, in
cluso o un ataque con cohetes no 
guiados o con cañones. Mediante un 
misil aire-mor con alcance de 5 a 7 
km ., pueden ser destruidos con plena 
seguridad. 

Una floto provisto de aviones de 
alerta inmediato o de patrullo, y con 
aviones de caza y ataque con base en 
tierra o en portaviones, puede hacer 
fren te con cierto confianza o la ame
naza de misiles lanzados desde avio
nes o lonchas torpederas . Desofortu
na·damente, estos flotas son roras. Los 
cazos con base en tierra están raro 
vez disponibles, cuando se los necesi
to, y los aviones de gran autonomía 
paro reconocimiento marítimo, aunque 
ofrecen ciertos perspectivos de efica
cia contra lo amenaza de los lonchas 
torpederas, no pueden enfrentarse con 
los aviones de ataque enemigos. Es 
evi dente el atractivo que ofrecen los 
aviones VTOL del tipo Harrier, tanto 
en misión de intercepción como de 
ataque. 

En lo práctica, muchos flotas 
pueden carecer incluso de apoyo o cor
to y medio okance. Sin embargo, los 
helicópteros transportados ahora en la 
mayor parte de las fragat9s podrÍan 
desempeñar un papel útil. Unos heli
cópteros equipados con radar podrían 
dar lo alerto inmediato necesario pa 
ra permitir el ataque de las lonchas 
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portamisiles antes de que llegasen a 
la distancia crítica. ya sea empleando 
aviones VTÓL de ataque, ya sea equi
pando los helicópteros con misiles ai
re-mar de alcance medio. 

Contra los submarinos lanzamisi
les, los problemas son todavía mós ar
duos, aunque la presencia de aviones 
patrulleros ma·rítimos para mantener 
a los submarinos en inmersión limi ta 
en cierto modo su libertad de acción. 
Sin embargo, con un adecuado diseño 
de misil, el submarino podría lanzar 
sus armas estando sumergido, utili 
zendo dispositivos pasivos de escucha 
para localizar a su objetivo. La de
fensa, por consiguiente, estaría limita
da a contrarrestar los misiles única
mente. 

Volviendo a los buques atacan
tes de superficie, ¿Cuáles son las pers
pectivas que ofrecen los misiles de
fensivos lanzados desde buques con
tra los vehículos atacantes? Es intere 
sante estudiar si los buques no po
drían utilizar misiles "rozaolas" con
tra las lanchas que los amenazan . Un 
examen detallado muestra, s in embar
go, que esta esperanza sería vana. En 
cualquier combate entre lanchas lan
zamisiles y grandes buques que em
pleasen una categoría similar de ar
mamento, la ventaja estaría inevita
blemente del lado del navío menor, 
debido a su menor eco de radar, su 
mayor maniobrabilidad, etc . Incluso 
disponiendo de misiles de mayor al 
cance, como el Exocet u Otom.nt, que 
permitiesen a una fragata alcanzar u
na lancha armada con misiles de me
nor alcance, la ventaja sería sólo tem -

poro!. No sólo la ventaja se inclina 
del lado del menor navío, sino que, a

·demás, debemos recordar que si se 
emplean misiles guiados, la defensa 
no debe limitarse a hundir la lancha 
si esta última ya ha lanzado sus mi
siles. La misión de la lancha estriba 
en hundir el buque grande; la inver
sa no es lo cierto. Se tiene una situa
ción análoga en el caso de misiles lan
zados por un avión, puesto que es im
probable que el tiempo transcurrido 
desde que el atacante cruza el hori
zonte hasta que lanza sus mi siles sea 
suficiente para poder disparar misiles 
antiaéreos e, incluso, si se intercepta 
el avión, será demasiado tarde para 
impedir que lance sus armas . Ante es
tas consideraciones, es evidente que 
la reciente decisión británica de mon
tar misiles Exocet .en gran escala de
be estar motivada por la amenaza pro
cedente de destructores y buques 
grandes, puesto que dicha pol ítica me
jorará muy poco la defensa de sus bu

ques contra las lanchas lanzamisi les. 

Otra posibilidad que merece ser 
examinada es la de una fuerza espe
cial izada compuesta por varias lan 
cha·s interceptoras pequeñas y muy rá
pidas, posiblemente aerodesl izadores. 
Estos podrían ser 'botados a l agua al 
aproximarse a las zonas a menazadas 
por las lanchas y actuarían como cen
tinelas de alerta inmediata y luego in
tentarían interceptar a las fuerzas a
tacantes. Unos submarinos-centinelas 
ofrecerían asimismo interesantes posi
bilidades. Aunque estas ideas tienen 
cierto atractivo, se ve que el avión 
brinda una fuerza más efectiva y más 
flexible para esta misión . 



REVISTA DE REVISTAS 387 

Tras haber estudiado las posibi 
lidades de vencer al atacante antes de 
que pueda lanzar sus misiles, debemos 
llegar a la conclusión de que la de
fen sa deba atacar a los mismos misi
les . Antes de considerar los medios 
con los que puede realizarse, será útil 
ve r el problema desde el punto de vis
to de l ota·cante. 

El Ataque. 

Una consideración importante es 
e l tamaño y nat uraleza de la fuerzo 
que se ataco, as í como el contexto po
lít ico genera l. El destructor israelí Ei
lnt, hundido por misiles Stix en 1967, 
opera ba solo y, hasta donde sobemos, 
no hab ía otros buques en los cerca·· 
nías. Estos circunstoncia·s son ideales 
pa ra este tipo de ataque : uno vez 
identif icado el objetivo con razonable 
ce rtidumbre, sólo quedo atacar en lo 
mayo r escala que justifique el valo r 
de l objetivo. Pero imaginemos que el 
buque formo porte de uno floto. El 
prob lema poro el atacante es enton 
ces más arduo: primeramente, debe 
escoger su objetivo particular y luego 
emplear un a·rmo que puedo ser diri
gida desde el navío principal, o bien 
(si emplea un misil guiado), asegurar
se de que sólo el objetivo selecciona
do está dentro de su campo de bús
queda, lo cual puede aportar restric
ciones o su táctico como, por ejemplo, 
obligarle o una a·proximoción mayor 
antes de disparar, o ser necesario un 
ataque desde una dirección determi 
nada. 

El atacar un grupo de buques, 
considerándolos todos como objetivos 

en potencio, plantea otros problemas 
pa·rticulares. De hecho, si la flota 
consta de un buque de importancia 
-un portaviones o un transporte de 
comandos, por ejemplo- acompaña
do de sus buques-escolta, entonces el 
objetivo pricipal consiste evidente
mente en atacar esa unidad. Por el 
contrario, si cierto número de lanchas 
atacan una floto con la finalidad de 
averiar el mayor número de barcos (un 
convoy, por ejemplo), entonces el ob
jetivo debe ser evitar una concentra
c ión excesiva. 

En realidad, se trata de un pro
blema clásico de distribución de fue
go y de disciplina de disparo . Con 
uno tripulación bien entrenada pue
de resolverse la situación a base de 
líneas establecidos si los misiles son 
del tipo dirigibles, seleccionando cada 
lancho su propio objetivo según un 
criterio preestablecido. Sin embar
go, los misiles dirigidos están sujetos 
a limitaciones por el ritmo de disparo, 
etc. Los misiles guiados, aunque e
vitan esas limitaciones, son menos 
dóciles a uno" disciplina. Imaginemos 
uno situación en la que se lanzan 20 
ó 30 misiles, más o menos simultáneo
mente, contra una pequeña flota. El 
campo de búsqueda de cada misil de
ser ser suficientemente amplio para 
que abarque la maniobra del objeti
vo durante la fose no guiada del misi!, 
así como los errores de localización y 
de navegación. P'or consiguiente, o 
menos que las unidades estén muy dis
persas, varias de éstos se hollarán den
tro del campo de búsqueda de cada 
misil . Incluso si se ha aplicado co
rrectamente el criterio de distribución 
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de fuego para separar los centros de 
búsqueda a .través de la flota, es más 
que probable que haya cierta super
posición o recubrimiento, sin que pue
da preverse el resultado. Parece im
probable, si embargo, que pueda lo
grarse una distribución cualquiera de
jando las cosas al azar. Es de supo
ner que los misiles tenderán a concen
trarse sobre el mayor eco de radar (o 
fuente de IR), o sobre el más próxi 
mo navío. Por supuesto, puede intro
ducirse cierta selectividad en la bús
queda, pero esto aumenta las compl i
caciones. Aun a riesgo de que la dis
tribución sea menos que perfecta, y 
de que algunas unidades escapen in
demnes, surge la tentación de divi
dir el ataque en dos oleadas, con el 
fin de poder "acabar" con los super·· 

vivientes, una vez que se hayan se
parado de las víctimas del primer a 
taque. Pero esto, lógicamente, dismi
nuye la intensidad de la primera olea
da y simplifica la labor de la defen
sa. 

Los atacantes tienen que tomar 
otras dicisiones, como su empleo de 
la radio y radares en la fase de aprox i
mación. A menos que puedan obte
ner una guía de precisión mediante a 
viones de vigilancia o satélites, tendrán 
dificultades para localizar e identifi
car su objetivo y para controlar su a
taque, corriendo siempre el riesgo de 
alertar prematuramente a la defensa . 
También tienen que considerar las 
ventajas relativas del ataque en for
mación cerrada o dispersa, del uso de 

Uno de los 4 cruceros tipo Kynda de la Marina Soviética, equipados con dos grupos 
cuádruples lanzamisiles Shaddock. Este es un misil supersónico mar-mar, con guias 
activa por radar y un alcJance máximo estimado de 400 millas con n~levador dP. guia . 
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gran velocidad (facilitando así su iden
tificación por la defensa), etc. 

Métodos defensivos. 

Tras haber examinado algunos de 
los problemas del atacante, volvamos 
ahora a los métodos ideales para hacer
los más a rduos . Los métodos defensi
vos disponi bles pueden clasificarse en 
tres grupos: 

- desbaratamiento (principalmente 
por i nte rfe rene i as); 

-decepción (o engaño), por interfe
rencias o cebos . 

-destrucc ión, mediante armas anti 
misiles. 

El desbaratamiento se logra prin 
cipal mente con s.istemas activos de 
rada r. La interferencia por ruido de
lante de lo floto es improbable que 
seo muy ventajosa, pues sólo impide la 
información de distancia, que proba
blemente no es necesar io en lo mayo
ría de los cosos, yo que el atacante 
dispone quizá de "guío pese a lo in
terferencia". Los técnicas de desblo
queo, como el "robo de puerto" y des
barata miento del diagrama con1co, 
sen más apropiados, ya sea contra el 
radar de control de disparo del buque 
princip'JI (en el coso de misiles con
trolados desde este último), o contra 
el propio radar del misil, en el caso 
de gu ía activa por radar. En el pri 
mer caso, puede haber también la po
sibilidad de interferir los señales de 
guía em itidos por ~1 buque principal, 
pero como el receptor del misil esta
rá captando los emisiones del objetivo, 
no es difíc il precaverse contra él. Una 

posibilidad más prometedora podría 
ser intentar interferir el radioaltíme
tro . 

Otra forma de desbaratamiento 
que podría volver o ser est imado es el 
empleo de humo contra las armas guia 
das por TV . Debido al tiempo nece 
sario paro crear una barrero útil , és
to sólo sería practicable si se dispone 
de alguno alerto avanzado y solamente 
convendría poro d isimular buques no 
armados, puesto que el humo impedi
ría a la defensa la posibilidad de lo 
guío visual. 

Le~ decepción y el engaño ofre
cen- quizá el campo más amplio paro 
lo ingeniosidad . El grado de discri
minación y perspicacia que puede in
troducirse en el sistema de guía del 
misil es forzosamente limitado, por lo 
que deben explotarse al máximo po
sible las ·oportunidades de crear lo 
confusión mediante el empleo de ce
bos o interferencias engañosas . Hay 
menos oportunidades de engañar o los 
misiles guiados por el buque lanzador, 
aunque el menor ritmo de lanzamien
to de estos últimos plantea a su vez 
menos problemas al sistema defensi
vo onti simil . El fin principal del siste
ma de decepción/engaño es el de sem
brar la confusión en las fuerzas ata 
cantes, o en sus misiles, acerca de los 
verdaderos objetivos. Pueden utilizar
se repetidores parásitos de todos los 
tipos, reforzadores de ecos y añagazas 
físicos. El factor tiempo reviste gran 
importancia, naturalmente: lo decep
ción puede llevarse a cabo antes de 
que el sistema de guía haya localizado 
el verdadero objetivo. Los dispositivos 
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electrónicos deben hallarse prestos, de 
modo que •respondan automáticamen
te , tan pronto como un radar comien
ce a emitir. Los cebos han de estar 
siempre emplazados. Eso exigirá una 
respuesta excepcionalmente rápida y 
un alto grado de coordinación si se 
utilizan cebos pirotécnicos o de "ven
tana". Otra solución útil sería que ca
da buque remolcase uno o más cebos 
a intervalos adecuados, detrás de su 
popa, a semejanza de los cebos remol
cados contra los torpedos acústicos; es
tos cebos podrían simular objetivos 
mayores que el buque remolcador, e 
incluirían elementos de radar y de IR . 
Su funcionamiento debería ser perma
nente, o comenzar inmediatamente a 
la primera alerta. 

Finalmente, la destrucción me
diante misiles antimisiles. En este ca
so, el problema no estriba en la di 
ficultad de interceptar los misiles -
problema considerable, aunque no in
superable- sino más bien en hacer 
frente a cierto número de ellos lanza 
dos simultáneamente . Esto hace evi
dente la necesidad vital de limitar la 
escala y magnitud del ataque median
te el desbaratamiento, el engaño, etc . 

En primer lugar, ¿qué perspecti
vas ofrecen los misiles antimisil? No 
parece haber razones por los que los 
modernos misiles antiaéreos de corto 
o mediano alcance no tengan, o pue
dan tener, una razonable eficacia, in 
cluso contra los misiles rozaolas, o 
condición de que pueda obtenerse la 
alerta suficientemente pronto. Otra 
posibilidad es la utilización de un tipo 
especial de misil antimisil rozaolas . 

Todos !os misiles, sin embargo, sufren 
la misma desventaja: su alcance míni
mo de intercepción es relativamente 
brgo, debido a la necesidad de recu
perarse de la fase de lanzamiento (que 
debe ser inevitablemente elevada pa
ra mantener el cono de dispersión fue· 
ro del agua). Podemos considerar la 
distancia de 500 metros como un a 
decuado "alcance de parada" para 
misiles antimisiles con carga explosiva 
clásica; bastaría incluso menos, si la 
"parada" fuese segura. 'El alcance 
mínimo de intercepción de la mayo
ría de los grandes misiles es mucho 
mayor de 500 m; por ello, en cierto 
modo, hacen su trabajo demasiado 
bien. Los inconvenientes son: la nece
sidad de una detección precoz y un 
largo ciclo de puesta en funcionamien
to, reduciendo así la capacidad de al
canzar el objetivo. Así pues, parece 
improbable que una fragata normal 
puedo llevar bastantes misiles como 
paro ser capaz, por este medio, de 
contrarrestar la magnitud y la escala 
del ataque que amenaza. 

Teniendo en cuenta la necesidad 
de intercepciones a corta distancia y la 
aptitud de olcanzar rápidamente el 
objetivo, el cañón parece mucho más 
prometedor. Aunque incluso los ofi
ciales artilleros más veteranos admi
ten hoy que el cañón no es un arma 
muy eficaz contra objetivos que se 
mueven a gran distancia, la situación 
es muy distinta cuando se trata de un 
objetivo que está o menos de un se
gundo de vuelo, que vuela a velocidad 
constante y dirigido por su propio bu
que . 
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Prácticamente, cualquier cañón 
servi rá para este cometido, a condi
ción de utilizar una forma adecuada 
de control de disparo; podría entablar
se un largo e interesante debate, sin 
embargo, acerca de cuál es el tipo óp
timo de cañón para este empleo. Unos 
piensan es preferible el cañón de pe
queño cali bre (20, 30 ó 35 mm) y con 
ritmo de disparo muy rápido para lo
gr.Jr un impacto directo. Como este 
impacto tendría que lograrse contra 
un morro puntiagudo, se plantea el 
prob lema de obtener la requerida pre
cisión en el apunte. Otros prefieren 
calib res mayores (de 75 a 120 mm), 
con proyectiles provistos de detonado
res para que estallen junto al misil y 
logra r el impacto en el flanco; el ra
dio de acción del estallido puede com
pensa r cie rtos errores de puntería, irre
gula ridad del vuelo, etc. Una des
venta ja evidente, en este caso, es que 
pueden instalarse menos cañones de 
este tipo. Otra posibilidad interesante 
estriba en la aparición de los cañones 
de 57 y 40 mm de calibre, que dis
paran munición con detonador de 
proxim idad, a ritmo muy rápido . 

De todas formas, las posibilidades 
de montar cañones especiales antimi
siles se ven limitadas por considera
ciones de peso y espacio, y natural
mente . también por el costo. Todos los 
cañones y mi si les existentes tendrán. 
que ser utilizados, por consiguiente . 
No obstante, es de esperar que surja 
un tipo de arma antimisil, constituido 
probablemente por un proyecti 1 autó
nomo, con su propio dispositivo de con
trol de fuego, de fácil montaje en los 

buques y que reduzca los errores debi
dos al apunte, movimientos del buque, 
etc. La principal desventaja de los 
proyectiles autónomos parece ser la 
gran dificultad de lograr una eficaz 
distribución del fuego, que será esen 
cial en caso de ataque múltiple. 

El problema del control de fuego 
para combatir los misiles rozaolas es, 
en muchos aspectos, muy sencillo, so
bre todo si su misión se limito a la 
outodefensa. El objetivo no maniobra 
sino que vuelo o velocidad constante, 
y se aproxima más o menos directa
mente . Un sistema numérico podría 
aportar mayor precisión en lo alarma, 
informando acerca de lo naturaleza 
del mi si 1 atacante, e indicando si es 
un misil guiado, un misil rozaolos, 
etc. La dificultad reside, sin embar
go, en la detección y seguimiento del 
objetivo. 

Un moderno rodar de control de 
disparo debería ser capaz de detectar 
el misil o suficiente distancio paro 
permitir el combate o corta distancia 
proyectado. Un circuito MT1 (elimi
nador de ecos fijos) ayudaría, aunque 
no es esencial. Así, se dispondría de 
datos de azimut y distancio; la difi
cultad estribo en que como el objeti
vo permanece inevitablemente en la 
zona de reflexión del mar, no puede 
lograrse un seguimiento preciso en 
elevación. Ni siquiera utilizando ro
dores de longitud de onda muy corta, 
que emiten hoces más estrechos, se 
legraría uno mejoro útil; estos roda
res, de todos modos, tienen un empleo 
muy limitado, debido a su sensibilidad 
o lo lluvia. Lo mejor solución pa-
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rece ser la guía visual, ya sea con un 
visor óptico o mediante televisión en 
circuito cerrado, con marcada prefe
rencia por esta última, debido al re
traso inevitablemente registrado al in
troducir un hombre en el sistema. La 
televisión en circuito cerrado podría 
utilizar asimismo la técnica de visión 
con baja luminosidad y otras para ex
tender su período de operación, pu
diendo introducir también la aptitud 
del sigui miento automático . Subsiste, 
sin embargo, el problema · de los pe
ríodos en que es inutilizable, a causa 
de la oscuridad o mala visibilidad . En 
estas condiciones, la mejor solución 
parece ser adoptar una altitud del ob
jetivo basada en datos lógicos, super
poniendo un diagrama de variación 
para obviar las incertidumbres . No se 
trata aquí de una suposición totalmen
te vana si se admite que un proyectil 
de calibre medio tiene un radio de 
destrucción de 2 a 3 metros, se nece
sita entonces un número relativamen
te pequeño de disparos para cubrir la 
zona probable de altitud . 

La necesidad de hacer el mejor 
uso de todos los recursos disponibles, 
aunque no sean clásicos, nos lleva a 
preguntarnos si podrían utilizarse tam
bién las armas contra submarinos. Es 
difícil creer, por ejemplo, que cual
quier artefacto que vuela en condicio
nes tan rigurosas como un misil roza
olas pueda resistir la prueba de volar 
en la nube de metralla que produce 
la explosión de una carga de profun
didad o de una granada de mortero. 
El tamaño y persistencia de estos pe
nachos de metralla es tan grande que 

no se necesita una extremada preci
sión en la puntería ni en el instante 
del dispara; la única limitación es que 
el tiempo de vuelo en una trayectoria 
normal de gran ángulo sería excesiva
mente largo (como mínimo, 7 a 1 O 
seg) para tener un alcance útil. 

Resumiendo las posibilidades de
fensivas, podemos llegar a la conclu
sión de que las cañones y misiles brin
dan un sistema de autodefensa contra 
los misiles rozoolas, o condición de que 
se dispongo de un número suficiente, 
se desplieguen correctamente y posean 
un control de disparo adecuado. No 
obstante el número de estas armas 
que puedan estor disponibles, siempre 
estarán expuestos a lo saturación en 
coso de ataques en gran escala con 
misiles guiados . Para evitarlo, es esen
cial que esos ataques sean desbarata
dos con cebos, en la mayor propor
ción posible. Los medios electrónicos 
juegan un papel útil en lo interferen
cia, así como la añagazas electróni. 
cas poro desviar y engañar los radares 
de guío. 

Detección 

Todos estos procedimientos depen
den, sin embargo, de que el ataque 
sea detectado suficientemente o tiem
po. Ya se ha recalcado el enorme va
lor que tiene la cobertu ra área de ro
dar, la cual sólo puede dar una alerto 
útil contra los vehículos atacantes, pe
ro no siempre puede confiarse en este 
apoyo y, en todo caso, ni siqu ie ra esta 
cobertura alertará contra un ataque de 
misiles lanzados por submari nos. Los 
sistemas pasivos suministrarán un in-
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Denominacl6n Fabricante Peso de Alcance Velocidad Sistema de gula Estado actual 
lanzamlen- (millas m) 

to (kg) 

Exocet MM-38 Aérospatlale 700 20,5 Mach 0,9 Inercial, gula ter- Pruebas de disparo 
minal actiVa por prefabricación 
radar 

SS1 1 (81) 

SS 12M 

Otomat 

Sea Klller Mkl 
(Nettuno) 

Sea Klller Mlc2 
(V u Icono) 

Gabriel 
(2 versiones) 

Penguln 

Rb08A 

Harpoon 

Strela 

Styx (verlos 
versiones) 

Shaddock 

SS-N 

(Fr) 

Aérospatiale 
(Fr) 

Aéraspatlale 
(Fr) 

Matra (Fr) 
OTO Melara 
(l t) 

Contraves 
Sistel (lt) 

Contraves 
Sistel (lt) 

Israel Alcraft 
Industries (ls) 

Kongsberg 
Va penfabrikk 
(Nor) 

SAAB (Sue) 

McDoneii
Douglas 
(EE . UU.) 

Unión 
Soviética 

Unión 
Soviético 

Un ión 
Soviético 

Unión 
Soviético 

30 1,6 580 km/h visual/ manual, en servicia 
manda por hilo 

75 3,2 792 km/h visual/ manual a en servicia 
autom6tlca sobre 
haz 1 R. con man-
do por hilo 

730 32-43 Mach 0,8 Inercial, gula ter- pruebas de disparo 

168 

240 

-400 
(b6slco) 

330 

900 

? 

? 

1400? 

2800? 

? 

5,4 

11,5 

12 ó 24 

11 + 

135 

minal activa por prefabr lcación 
radar 

Mach 1,9 haz d irectar/altl- en servicia 
(terminal) metro radar, o vi-

sual con radioman. 
do en condiciones 
de interferencia 

Mach 1,9 haz director/ altl- en servicio 
(terminal) metro radar, o vi-

sual con radioman-
do en condiciones 
de interferencia 

Supersónica inercial, gula ter- en servicio 
minal ao..tam6tico 

subsónica inercial, gula ter- en servicio 
minal por IR 

subsónica autop iloto, gula en servicio 
terminal activa por (anticuado) 
radar 

m6s all6 del 
horizonte 

? inercial, gula ter- Desarrollo del 
minal activa por prototipo 
radar 

100 

24 (con 
re levador 
de gula) 

400 (con 
relevodor 
de gula) 

25+ 

subs)nica ? 

Mach 0,9 autopiloto o radio
mando, gula ter
mi na 1 activa por ra
dar 

supersónica Desconocido, pero 
gula terminal ac
tiva por radar 

? ? 

en servicio 
(anticuado) 

en servicio 
(anticuado) 

en servicio 
(lanzado por 
buques y subma
rinos) 

en servicio 
(lanzado desde 
submarino) 

• No inclu im¿s los misiles concebidos originalmente para defensa antiaéreo, pero con limitada 
aptitud mor-mor. 
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dicio va lioso -ángulo azimutal del 
radar de una lancha lanzamisiles o de 
las comunicaciones por radio UHF~ 
antes de que traspase el horizonte del 
radar propio; esto puede ser vital para 
la entrada en acción de las contrame
didos elect rónicas . También pueden 
utili zarse equipos pasivos para iniciar 
una búsqueda en el horizonte median
te los radares de control de disparo 
en el secto r apropiado: debido a su 
gra n energía concentrada en un haz 
estrecho, estos radares son más capa
ces de descubrir un pequeño objetivo 
que los radares clásicos de vigilancia 
con haz ancho. 

A largo plazo, no obstante, es pro
bable que los buque lleven radares 
especiales para alertar contra los mi 
siles, como llevan ahora equipos de 
alerta aérea y de superficie. Esos rada
res serán perfeccionados para detectar 
misil es, ex¡::.! orando el horizonte con 
un haz estrecho estabilizado. Para 
acentuar su vigilancia frente a esa a 
menaza particu lar, incluirán d isposi
tivos de filtrado con el fin de detectar 
sólo dentro de la gama de velocidades 
correspond iente, seleccionable median 
te datos lógicos sobre los recursos del 
enemigo en 1-J zona de operaciones. 
Con equipos de este tipo sería posible 
detectar misiles pocos segundos des
pués de su lanzamiento, y antes de 
que comience la fase de guía . 

Un factor vital durante el ataque 
será el de identificar el tipo de misil, 
en cuya operación el equipo pasivo 
de alerta inmediata desempeñará un 
cometido principal. Pueden obtenerse 
tamb ién indi c ios observando el diagra-

ma del ataque, e incluso, las trayecto
rias de los misiles. Asimismo, será vi
tal el reconocimiento de los misiles 
que han sido desviados o interferidos 
con éxi to, y saber qué misiles son aún 
una amenaza para el propio buque y 
que deben ser destruidos . Es probable 
que esto sea difíci l, por lo que la aten
ta observación de todas las trayecto
rias de misiles suministrará probable
mente la mejor indicación . La desig
nación del objetivo ,as í como la asig
nación de interferencia y arma deben 
coordinarse cuidadosamente para ase · 
gurarse de que no se duplican las ope
raciones necesarias . 

Estos problemas adquirirán mayor 
importancia cuando se trate de una 
flota de barcos. S.i bien la presencia 
de varios buques incrementará las 
probabilidades de recibir un aviso del 
ataque, también acarreará indudable
mente otros problemas relacionados 
con la organización de la defensa. Ha 

de evitarse el tomar medidas desacer
tadas, como el interferir misiles dirigi
dos a buques aliados, o dañar a éstos 
con el propio fuego antimisil . En mi 
opinión, no existe posibilidad, ni si
quiera con un rapidísimo transmisor 
de datos numéricos, de lograr la de
s ignac ión centralizada de objetivos en 
una fl ota; más bien debe seguirse una 
política de autodefensa individual, 
concentrándose cada buque en su pro
pia defensa y ocupándose sólo de de
fender un buque vecino si hay sobran
te de atención. Lo más que podría es
pera·r esa dirección centralizada sería 
el descubrir situaciones (o hacer lla
mados) cuando un buque determina -
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do esté recibiendo una parte desfavo
rable de atención . . 

Es evidente, en tales condiciones, 
que los buques deben poder identif i
car, entre un gran número de misiles 
que se aproximan, aquéllos que son 
una amenaza directa para sí mismos, 
a diferencia de los dirigidos hacia un 
cebo o a un barco al iado . Esta tarea 
sería imposible, en un gran ataque, 
sin asistencia; afortunadamente, los 
modernos equipos de videotratamiento 
y calculadores electrónicos brindan 
una posible solución. La detección y 
el seguimiento automático de todos los 
objetivos en la gama apropiada de 
velocidad (lineal o radial) serán ne
cesarios; el tratamiento por calcula
dor puede indicar las trayectorias y 
compartimientos para aislar los misi
les correspondientes. Como perfeccio
namiento para defender un buque al io
do, puede emplearse un tratamiento 
análogo para identificar las trayecto
rias que convergen en un buque de
signado . 

La dirección del objetivo no es, 
por supuesto el único medio de identi
ficación, sino que pueden ayudar los 
datos pasivos, el reconocimiento por 
radar y otros medios, pero estimo que 
el em¡:,leo de sistemas numéricos de 
tratamiento de datos será esencial pa
ra. coordinar y relacionar los. datos 
disponibles y para ayudar a seleccio
nar las adecuadas disposiciones defen

·sivas. Deben elaborarse programas 
que puedan combinar efectivamente 
cualquier información lógica general 
que haya disponible (conocimiento del 
frente enemigo de combate en la zona 

características de las armas, etc.), con 
los datos obtenidos durante la acción, 
u ti 1 izando entonces todos estos datos 
para dirigir y coordinar la defensa. 
Esto se refiere especialmente al em
pleo de las contramedidas electróni
cas, para la~ que los datos de infor
mación y reconocimiento son particu
larmente valiosos. 

El sistema numérico debe desem
peñar un cometido en todas las fases, 
coordinando los captadores, interpre
tando la información disponible, iden
tificando el tipo de ataque (cuando 
sea posible), controlando el desplie
gue de cebos, interfiriendo, etc .. , y 
asignando finalmente los objetivos a 
los distintos sistemas de armas . Ofrece 
impbrtantes ventajas el hecho de que 
el s istema de control de armas sea 
también numérico, debido a la flexi
bilidad que brinda y debido a su ca
pacidad inherente de utilizar las ca
racterísticas conocidas de los obj eti
vos. Los diversos sistemas de armas 
pueden utilizar calculadores centra li
z'Jdos o individuales, pero deben te
ner un control central para asignación 
de objetivos, etc . Se obtend rán asimis
mo grandes ventajas instalando una 
presentación centralizada para los ra 
dares de control, vigilancia por TV en 
circuito cerrado, etc. Habrá necesidad 
de coordinar todos los recursos de los 
buques, posiblemente incluso los no 
clásicos, como armas antisubmarin::Js, 
con el fin de eliminar la amenaza, y 
en tales circunstancias, los grupos de 
operadores no podrán estar separados 
en compartimentos diferentes , sino 
que habrán de estar juntos para redu-
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cir los problemas de comunicación . 
En pri ncipio, el sistema debe funcio
nar a utomáticamente, aunque la res 
puesta automática debe ser adoptable, 
no este reotipada. Por añadidura, de
ben pe rfeccionarse los técnicas de pre
sentaci ón para que la defensa pueda 
ser ve rificada, y en coso necesario mo
du lado por los oficiales de los buques, 
Todo esto planteará problemas, algu 
nos muy difíciles, pero los problemas 
y sus parámetros pueden evaluarse, y 
puede hallarse una solución satisfac
tor ia. 

En este artículo he intentado exa
mi nar algunos aspectos de lo defensa 
contra misiles rozaolas antibuques y 
hacer resaltar los problemas, con mi· 
ras a identificar los necesidades de 
nuevos tipos de equipos o procedi
mientos. 

Como conclusión estimo que los 
modernos buques tienen ya un con 
junto importante de equipos que, co
ord inados inteligentemente, pueden ser 
útil es en esta defensa, aunque son con
ven ientes ciertas adiciones y perfec
cionami entos. Si hubiera que redactar 
una demanda ideal de equipos, yo la 
escribiría así: 

-Primero, obtener un buen apoyo aé
reo, con radares ,de a bordo y a
viones de caza/combate para lu
char contra los atacantes existen
tes sobre la superficie; 

-segundo, para lograr la pronta de
tección de misiles o falta de apo 
yo aéreo, y de los submarinos, un 
radar especial de alerta contra mi 
siles y dispositivos de seguimiento 
automático; 

-tercero, un buen surtido de cebos y 
añagazas; 

- cuarto, algunos cañones o miSI 
les ontimisil, para proporcionar a 
cada fragata por lo menos cuatro 
"canales" de fuego antimisil (in 
clu ido armamento existente), y en 
mayor número para buques más 
grandes; 

-y quinto, aunque no menos impor
tante, un sistema numérico de con
trol y presentación, con el que puedo 
dirig irse toda la operación táctica 
de disparo. 

Paro terminar con una nota nos
tálgica se me ocurre pensar que el tipo 
de barco más seguro para soportar un 
ataque por misiles rozaolas sería un 
buen buque de guerra de los antiguos, 
cuyo pesado flanco acorazado volve
ría a ser reconocido por primera vez 
desde Tsushima. ¿Sería posible lograr 
una buena coraza con los métodos de 
protección "sandwich", blindajes de 
plástico, etc,. aún dentro del peque
ño desplazamiento de los actuales bu
ques?. 



La Economía Soviética en los años setenta 

Se puede pensar que el ritmo de 
crecimiento de lo economía d e la U
nión Soviético se verá afectado por 
uno ci e rto disminuc ión durante el 
transcurso de los próximos diez años . 

Si así fuero, esa evo luc ión podría 
hacer menos atractivo a l modelo so
viético paro los países del tercer mun 
·do, reducir el peso relativo de la 
URSS como potencia económico mun
dial e involucrar un re lativo estanco
miento de los intercambios económi 
cos entre Oriente y Occ idente . Se po
dría agregar que uno situación de ese 
tipo ser ía susceptible de tener reper
cus iones en el plano político . 

Esos son los grandes lineam ien
tos de los conclusiones a los que arri 
baron los 44 especialistas de la eco
nomía soviético ( 17 universitarios y 
27 observadores oficiales) provenien 
tes de diez países que pertenecen o lo 
Alianza del Atlántico . Se reunieron 
en cali dad de expertos independien
tes pa ra asist ir o un simposio organi 
zado por la NATO sobre el c r-ec i-

miento económico soviético durante 
el transcurso de los diez próximos 
años . Ese simposio se realizó en Bru -

selos el poso9o mes de abril, algunos 
día s después de lo clausuro del 249 
Cong reso del partido comunista so
viético, que examinó lo evolución de 
la político económico soviética duran
te lo primera porte de lo década. Ese 
simposio, presidido por el Sr. Yves 
Lo u lan, Director de Asuntos Econó
micos de la NATO, tuvo por objeto 
eva luar las perspectiva s de crecimien
to soviéti co durante el transcurso de 
la década actua l o lo luz del nuevo 
p lan 197 1-75 y de exam inar los prin
cipales factores que pueden influen
cia r el proceso de crecimiento, como 
los ga stos de defensa, lo mono de o
b ra, el prog reso técnico, las reformas 
e n cuestiones di rect ivas y el bienesta r 

del consum ido r. 

Un ritmo de cr·ecimiento más lento. 

Todo estudio de lo economía so
viét ica es d if íc il po r lo a usenc ia de da
tos conc retos en ci ertos aspectos y la 
poca ve rac idad que se puede acreditar 
o otras estad ísticas de origen sovié
t ico, de suerte que los evaluac iones se 
basan en cierto med ido sobre simples 
presunciones. 
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Al fin de las discuisiones aún 
cuando se contó con la presencia de a 
deptos a teorías y conceptos diferentes, 
se logró una imagen bastante nítida de 
la econom ía soviética tal como pare
ce tener que orientarse en el futuro. El 
con junto de expertos se puso de o
cuerdo en estimar que el ritmo de 
crec imiento económico de la U.R.S.S. 
sufr irá uno disminución moderada 
en el transcurso de los diez próxi 
mos años . En ausencia de un au 
mento sensible de mano de obra, la 
preg unta fundamental continúa con
sist iendo en saber si el consumo po
drá , en e l futuro, considerar a la in
vers ión como motor principal del cre
cim iento . La tasa de crecimiento so
viét ico pa ro el período 1971-1980 po
dría establecerse entre un 4 y 5% 
anua l, lo que representa una cifra li 
geramente inferior al término medio 
obtenido durante el transcurso de la 
década pasada, que era del 5,5 % 
y a la tasa prevista po r los soviéticos 
en el 9° Plan Quinquenal 1970-75, 
que era del 5,8 % anual. L'J mayoría 
de los pa rticipantes del simposio con
sidera q ue un crecimiento del 4% 
parece se r el más verosímil, y se ba
sa en el hecho de que las tasas de 
crecimi ento poco elevadas, del orden 
del 6 a l 8 % anual, no podrán ser lo
gradas más que al precio de un estan
camiento, incluso de hasta una dismi
nución del consumo per cápita - io 
que consti tuye una hipótesis sumamen
te impro ba ble- o bien con un ritmo 
de productividad de los factores de 
producc ión superior al 1%, es decir, 
superior al término medio alcanzado 
durante el transcurso de los últimos 

años . Es necesario destacar que es
tas estimaciones se fundan en el pos
tulado de que los gastos militares se 
mantendrían dentro de un porcentaje 
constante de los recursos nacionales, 
o sea aproximadamente el 10% del 
Producto . Nacional Bruto . 

Política deliberada 

Según Íos expertos, esos ritmos de 
crecim iento relativamente mediocres 
son no sólo impuestos por los hechos 
sino deliberadamente elegidos por los 
soviéticos. Todo conduce o hacer creer 
en re:::~lidad que estos últimos se esfuer
zan por pasar de un modelo de tipo 
staliniano, que se funda en la inversión 
masiva destinada antes que nada al 
equipamiento, a un modelo más equi
librado que reconoce una parte mayor 
al consumo. Según esta perspectiva, 
el 99 Plan Quinquenal deberá pues ser 
considerado como un plan de transi
ción destinado a consolidar las ten
dencias observadas durante los últimos 
años . Los soviéticos parecen en efecto 
preocupados por no fundar su creci
miento sólo en el aumento de las in
versiones, sino también en la mejora 
del consumo, preocupación que se ex
plica por diversas consideraciones. Aun 
cuando ciertos sectores aislados, tales 
como los transportes ferroviarios, se 
uti 1 izan al máximo de su capacidad, 
otros, tales como la industria pesada, 
parecen más bien sub-empleados. Eí 
problema consistiría pues menos en 
acumular una cantidad mayor de in
versiones que en utilizarlas mejor. A 
este respecto, la escasa productividad 
de la mano de obra desempeña un rol 
determinante. En ausencia de un au-
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mento significativo del volumen de la 
mano de ob¡a durante el transcurso de 
los próximos años, las esperanzas de 
acelerar el crecimiento en la U.R.S.S. 
se basan esencialmente en una me
jora de la productividad de los tra
bajadores. Ahora bien, surge de los 
estudios que los trabajadores soviéti
cos parecen menos sensibles a un 
aumento de los ingresos disponibles 
que deben actualmente colocar en par
te en cajas de ahorro, que a una mejo
ra del ingreso consumible, dicho de 
otro modo, a la posibilidad de gastar 
las sumas de las que disponen . Será 
posible, pues, obtener un aumento de 
la productividad aumentando el con .. 
sumo, lo que a su vez, podrá traducir
se en una elevación de las tasas de 
crecimiento económico . 

Diversos participantes del simpo
sio han presentado la hipótesis de que, 
teniendo en cuenta el contexto insti 
tucional y social actual, esta transi
ción no podría hacerse sin tropiezos 
y que hasta puede temerse una crisis. 
En efecto, diversos factores parecen 
poder perturbar ese proceso. Los prin
cipales son los siguientes: 

La agricultura constituirá un fac
tor de freno desde un doble punto 
de vista. La población agrícola, si bien 
constituye el 26 % de la población ac
tiva, lo que es mucho, está compues
ta en gran parte por personas de edad 
y mujeres. Por esto, no se encontra
rá en condiciones de suministrar 
transferencias de mano de obra con 
otros sectores. Además, lo iproduc:
ción agrícola si bien continuará ab
sorbiendo inversiones de monto ere-

ciente, corre el riesgo de resultar in
,ferior o las previsiones. 

La vivienda: Su situación precario 
no parece, según el estado actual de 
las cosas, tender a mejorar, lo que se 
manifiesto en la escasez de alojamien
tos, y puede frenar el consumo de los 
bienes duraderos, además, existe el 
problema de la falto de lugar en las 
viviendas . 

Los hábitos de consumo de la po
blación soviética condicionada por ge
neraciones de restricciones de todo 
tipo, corren el riesgo de mostrarse más 
difíciles de cambiar que lo que se pre
vé . 

Las reformas económicas, sobre 
las cuales los dirigentes soviéticos fun
daron, en el posado, su esperanza de 
impulsar el desarrollo, parece que en 
el futuro ejercerán una influencia des
deñable. 

El sistema de planificación sovié
tica, siendo rígido y centralizado, es 
poco adaptable e incapaz de reaccio
nar ante las fluctuaciones de la de
manda de consumo. 

Finalmente, la rigidez relativa del 
sistema de investigación y desarrollo 
en la URSS, que es eficaz en las fa
ses de avance tecnológico pero que lo 
es mucho menos en la fase de la in
vestigación básica. Es por eso que 
el sistema no permitirá al país uti li
zar plenamente las innovaciones téc
nológicas en beneficio del crecimien
to. 

El conjunto de los factores antes 
examinados hace pensar que la si
tuación económica durante el trans
curso de la próxima década, ejercerá 
una influencia profunda sobre la evo
lución de la sociedad soviético _ 
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que, e n el Plenario de la VI Sesión de la Comisión Preparatoria de la Con
fe rencia Internacional sobre Derecho del Mor realixad1a en &a ciud11d de Gi
nebra (Suiza), el 9 de Julio del prese,nte, el Delegado del Perú Embajador 
Juan Miguel Ba·kula Patiño, sostuvo la siguiente intervención: 

Seño r Pres idente : 

Aq u í estamos nuevamente reunidos para ult imar, si fuese posible, 
los preparativos de la Conferencia Mundial convoca da por las Naciones 
Un idas con el obje to de establecer un nuevo régimen sobre el uso y explo
tación de los mares, incluidos su suelo y subsuelo, que atienda los cam
bios habi dos en el cu rso del último decenio y tenga en cuenta, de manera 
particular, los intereses y necesida des de los países en desarrollo, tanto 
ribereños como sin litoral . 

Estos propósitos, más o menos implícitos en los consideran-dos y I::J 
parte operativa de la Resolución 2750 C, de 17 de Diciembre de 1970, han 
sido p recisados y ampli-ados durante los debates de nuestra Comisión, y es 
conveniente reafirmar sus implicaciones para dis ipar cualquier duda al 
respecto . 

En primer término, se ha dicho sin objeciones que la Conferencia debe 
ser _de á mbito mundial , o sea que debe permitir la participación de todos 
los Estados si realmente queremos sentar las bases de un orden justo, 
un iversal y estable, que asegure la ut ilización de los mares ·paro beneficio 
de la humanidad en su conjunto . 

En segundo lugar, a juicio de la mayoría de las Delegaciones, nuestra 
tarea debe encaminarse a elaborar una nueva Convención sobre Derecho 
del Mar que sustituya las Convenciones de 1958, cuyas insuficiencias han 
sido demostradas por el escaso número de ratificaciones con que cuentan . 
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Esto fluye de los considerondos contenidos en lo Resolución 2750 C. 
en los qt.Je se hizo referencia expreso a los cambios políticos y económicos 
y a los adelantos científicos y tecnológ icos, que han acentuado la necesi
dad de establecer nuevas normas del Derecho del Mar; a lo circunstancia, 
también mencionada, de que muchos de los actuales Estados no partici
paron en los anteriores conferencias; y al reconoc imiento de que los proble
mas del espacio oceánico están estrechamente vinculados entre sí y deben 
ser examinados como un todo. 

Esos alusiones tienen gran importancia, porque de ellas se refiere 
que las normas a ser convenidos deberán tomar en consideración los desa
rrollos habidos ~n el Derecho del Mor desde las Conferenc ias de 1958 y 
1960, a cuyo respecto son de dominio público los nuevos principios sus
tentados por un número creciente d~ países de los cinco continentes de l 
mundo, muchos de los cuales han proclamado sus derechos a regular dis
posición de los recursos en los mores aledaños a sus costos hasta una dis
tancia máxima de 200 millas, o más allá de ese límite hasta el borde ex
terior de la emersión continental. Tales principios y proclamaciones nacio
nales, reafirmados en instrumentos multilaterales, representan elementos 
constitutivos de costumbres regionales o sub-regionales , los mismas que 
no podrán ser ignorados en lo Conferencia de 197 4 . 

Una tercero consideración fundamental, vinculada también a las ante
riores, es que en los acuerdos sobre estos cuestiones se debe procurar aten
der los intereses y necesidades de todos los Estados, "habida cuenta -se
gún dice la Resolución de los intereses y necesidades especiales de los pa í
ses en desarrollo con o sin litoral". Esta último condición no se incluyó 
por azar, sino que respondió al propósito deliberado de señalar como re· 
quisito ineludible del próximo acuerdo internacional lo debido considera
ción de los legítimos reclamos de los países menos adelantados, cuyos in
tereses y necesidades especiales quedaron en bueno porte desatendidos 
cuando se elaboraron los Convenciones de 1958 . 

Lo cuarta reflexión que insinuamos al principio es que lo Comisión 
Preparatorio debe ultimar sus trabajos y cumplir el mandato que le fue 
encomendado por lo Asamblea General de los Nociones Un idos; a cuyo 
efecto nosotros estamos dispuestos o proseguir los esfuerzos en esto sesión 
y en cualquier otra que eventualmente fuese necesario, hasta obtener de 
preferencia mediante consenso, un texto que pueda ser aceptable para los 
Delegaciones de todos los Estados. 

Dicho esto, señor Presidente, quiero resumir de lo manero más breve 
algunos conclusiones y coment<:Jrios sobre lo si iuoción y las perspectivas 
de la tarea que tenemos por delante para elaborar uno Convención de De
recho del Mar ajustado a las real ido des y necesidades de nuestros tiempos. 
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Los debates de las sesiones procedentes y otros sucesos habidos des
de nuestra última reunión en Nueva York han puesto de manifiesto la clo
ro tendencia a distinguir en el espacio oceánico uno zona sometida a la 
autoridad de los Estados ribereños, hasta límites no superiores a las 200 
millas , con lo excepción de los plataformas continentales que se prolon
gan más allá de eso distancio, en cuyo coso -como yo queda dicho-- el 
lím ite se extendería hasta el borde inferior externo de la emersión conti
nental; y, a partir de dichos límites, la zona sometida a jurisdicción inter
nacional aplicables -una y otra zona- al mar y a su suelo y sub-suelo . 

El establecimiento de esos dos zonas principales y de sus respectivos 
lím ites divisorios se ha convertido en una condición sine qua non paro lle
ga r a un acuerdo mundial sobre el uso y explotación de los mores que con· 
cil ie los derechos de los Estados ribereños con los legítimos intereses de los 
demás Estados . Asimismo, está ganando terreno la sugerencia de constituir 
una Autoridad Internacional, encargada de adoptar las disposiciones ne
cesa rias para la administración de la zona internacional como patrimonio 
común de la humanidad. 

Quedan todavía por definir lo naturaleza jurídica de las dos zonas 
propuestas y los alcances de los derechos y competencias que deben ser 
reconocidos a los diversos Estados y a la Autoridad Internacional, respec
tivamente. 

Con respecto a la primera cuestión, subsisten hosto la fecha discre
pancias entre quienes defendemos la soberanía y jurisdicción del Estado 
ribe reño sobre el mor, su suelo y subsuelo, dentro de los límites de la zono 
nociona l, principalmente para los fines de regular lo protección y aprove
chamiento de los recursos naturales, la preservación del medio marino, la 
investigación científica y el emplazamiento de ciertos instalaciones, sin 
menoscabo del derecho de libre tránsito y la adopción de disposiciones com
plementarias en resguardo de la paz, el orden y la seguridad nacionales 
dent ro de un límite interno; y quienes proponen dividir la zona sujeto a 
lo ·auto ridad del :Estado ribereño, de manera que coexistan un mar territo
rial de 12 millas con paso inocente, y, a partir de ese límite, un mar patri
mo_nia l o zona económica con libertad de navegación y sobrevuelo, sin o
tros restricciones que los que puedan resultar del ejercicio, por el Estado 
ribereño, de los derechos antes enunciados. 

El Perú, que se cuenta entre los países gestores de la llamada "tesis de 
los 200 millas", que ha defendido su soberanía marítima contra los incur
siones de flotas foráneas, que ha rechazado firmemente las represalias 
por proteger sus recursos pesqueros y que ha creado con su propio esfuer
zo una industria lo bastante próspera como para encabezar a las naciones 
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del mundo en volumen to tal de ca pturas, no da rá paso alguno hacia atrás 
en el resg~ardo de la soberanía y jurisdicción sobre el mar adyacente a sus 
costas, vinculado de manera insepa ra bl e al desarrollo y al bienestar de 
su pueblo. Sabemos que otros pa íses comparten igual determinación . Y 
esperamos que terceros Estados qui e ran dar un paso adelante para acom
pañarnos en la m isma línea de defensa , frente a las pretensiones de las 
potencias mayores , empeñadas en conva lidar sus políticas de hegemon ía, 
pues de hecho estamos un idos po r una común concepción de la justicia y por 
intereses y aspiraciones tambi én comunes. 

En cuanto a la segunda cuest ión, o sea las atribuciones de la Autor;· 
dad Internacional para la zona de los fondos m.::ninos fuera de los límites dé! 
la jurisdicción naci onal, la cont roversia s igue planteada entre quienes de
sean un simple mecan ismo que se limi.te a otorgar licencias con el objeío 
de que empresas privadas, esta tal es o mul tin acionales puedan explorar y 
explotar dicha zona, haciendo suyas las ga na ncias sustantivas a cambio de 
derechos, tasas y regalías cuyo importe sería afectado al funcionamien to 
administrativo del mecanismo, a !a prom oción de una explotación e,ficien
te, a la investigación, o la protección del medio marino, a la asistencia téc
nica, a las organizaciones internacional es y regiona les, y sólo el saldo se ría 
distribuído entre los d iversos Estados; y, del otro lado, quienes propon,,n 
uno Autoridad lntern :Jcional prov ista de poderes suficientes para explo
rar y explotar la zona y sus recursos por s í mismo, o en a sociación con LJs 
empresas interesadas, y que estaría a demás facultadas para adoptar ci; s
posiciones aplicables a la transfor mac ión y come rci a lización de los recur
sos, teniendo en cuenta los problemas de l merc,::¡do y los intereses espec'a 
les de los países en desarrollo . Además, la Autoridad In ternacional tendría 
el derecho de dictar disposiciones con respec to a la protección y seguridad 
de lo vida humana , lo preservación del medio mar ino, la investigac ión 
científica, el tendido de cables, tuber ías y demás insta lac iones, así como 
otros usos pacíficos de la zona de los fon dos ma ri nos . 

Fuero de estos atribuciones, se ha sugerido por la Delegac ión de Ma! 
ta que la Autoridad Internacional ejerza funciones s imila res en lo que 
conc ierne al régimen aplicable a !as aguas si tuadas por enc ima en la zona 
internacional de los fondos marinos, funciones que ta mbién incl u irían la 
adopción de normas encaminad,::¡s e proteger el ejerc ic io de las li bertades de 
naveg9ción y sobrevuelo y asegurar lo conservación y raciona l explotación 
de los recursos vivos . Nosotros acogemos esto propuesto con simpatía, e n 
cuanto pensamos que lo llamada zona de alta mar, considerada hasta ha
ce poco como res nullíus o "cosa de nadie", debe convertirse no sólo en 
res de com·munis u¡sus, o "cosa de uso común", sino propiamente en un 
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mar internacional, sujeta a disposiciones que permitan su uso y aprovecha
mi ento por todos los 'Estados, como patrimonio común de la humanidad . 
:a ·:~ -.l._.''· - . -- - -· 

Pero, señor Presidente y distinguidos representantes, mal podemos o-
cu'~a r nuest ra sorpresa ante la propuesta que ha sido insinuada -aunque 
no fo rmalmente presentada- en el sentido de que el concepto del patri
mcnio común se aplique a la totalidad del espacio oceánico, incluyendo 
el r.1a r, e l suelo y el sub-suelo de las zonas nacionales que empiezan desde 
la costa, y que serían sometidas a una Autoridad Inte rnacional del Oceá
no. 

De acuerdo con dicha propuesta, esta Autoridad adoptaría regulacio
nes para proteger las libertades de navegación y sobrevuelo, y del tendido 
de cables y t uberías submarinos; para preven ir interferencias injustifi 
cc.;oies entre la explotación de los recursos y los otros usos del mar y de los 
fondos mari nos, incluída la investigación científica : para proteger el me
di o mari no y la seguridad de kJ vida humana; y para asegurar la adecuada 
ccnse rvación de los recursos vivos y determinar las condiciones de explo
tación de los mismos, según se trate de especies costeras, anadromas o al 
tm·.1ente migratorias . La Autoridad Internacional delegaría a los Estados 
ri bereños el ejercicios de ciertos poderes administrativos y de aplicación 
de i.Js prec itadas disposiciones, dentro de una zona de recursos económi
co~. cuyos límites no excederían las 200 millas; y percibiría la mitad de 
los pagos efectuados a quienes explorasen o explotasen los recursos del 
su;;;io y subsuelo ma"rinos, así como la mitad de las rentas obtenidas por 
la ~xplotación de las especies anadromas y altamente migratorias . 

Tal vez ser íamos indelicados si no atribuyésemos a los autores de esta 
iniciativa, entre los cuales figuran distinguidos miembros de sociedades 
vi n.:.:ul adas al Derecho Internacional los deseos de contribuir de buena fe 
a la fo rmulación de principios y normas que regulen el uso y aprovecha
miento del espacio oceánico en beneficio de la humanidad en general. 

Sin embargo, tenemos conciencia de que tales deseos son del todo 
ina lcanzables, cuando menos en la forma propuesta, mientras subsistan 
las cond iciones del mundo en que vivimos. Las profundas diferencias exis
tentes entre los países de mayor y de menor desarrollo, y los conflictos de 
intereses que los separan, hacen ilusorio atribuir a organismos internacio
na les las funciones y competenc ias que cada Estado tiene el derecho y del 
deber d e ejercer para asegurar el cumplimiento de sus fines y para llevar 
adelante los programas políticos, económicos y sociales que se relacio
nan con la utilización de sus mares adyacentes como instrumento de pro
greso y de bienestar de sus pueblos .. 
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Al examinar uno propuesto anterior poro lo renuncio, por los Estados 
ribereños., de los derechos que tienen proclamados y que muchos de ellos 
han venido ejerciendo en sus respectivas plataformas continentales, expli
camos las razones por las cuales no podíamos aceptar esa invitación en 
aras de un beneficio común que sólo favorecería a determ inadas potenc ias. 
Entre los conceptos que expusimos en esa oportunidad, el 7 de Diciembre 
de 1971, al intervenir en los debates de la Comisión Primera de la Vigé
simosexta Asamblea General de las Nociones Unidas, hay algunos que son 
aplicables a la iniciativa que hoy comentamos . Dijimos entonces, y cito: 

"Si el mundo que habitamos hubiese alcanzado la situación ideal a la 
que ospiran los hombres cuando piensan y obran de buena fe; si hubié
semos logrado establecer una sociedad internacional solidaria, dent ro de la 
cual los Estados conviviésemos no sólo en paz sino también en just ic ia; 
si los bienes de la naturaleza y de la civilización hubiesen sido distr ibu í
dos de tal manera que no coexistiesen el lujo y la pobreza; si todos los pue
blos desenvolviesen su existencia en niveles compatibles con la dign idad 
de sus miembros y con sus anhelos de vivir sin temor, sin hambre, sin ig
norancia y sin miseria; si realmente estuviésemos comportándonos como 
un solo género humano, unido en la búsqueda del bien común, entonces 
no harían falta ni las fronteras que nos separan en la tierra ni los límites 
de jurisdicción en el mar". "Pero dado que· nada de esto ha sido conse
guido hasta hoy sigue siendo un mosaico de cesigualdades en el que los 
Estados más poderosos se disputan la hegemonía sobre los restantes; en 
el que asistimos a cruentos conflictos de que son víctimas países en desa
rrollo ante la lucha de otras potencias por defender intereses, concepc io
nes o sistemas que cada cual juzga ser los mejores del que se adoptan me
didas unilaterales que perjudican la economía y el comercio de los de
más; y en el que se acumulan poder y riquezas aunque sea a expensas de 
las naciones menos provistas; ¿Cómo se puede pedí r a estas últimas que 
renuncien a la disposición de los recursos requeridos para atender las ne
cesidades y los reclamos de sus pueblos::>" (fin de la cita). 

La declar·ación como patrimonio común de la humanidad, ya no sól o 
de la zona internacional de los fondos marinos, sino de la total idad del es
pacio oceánico, podría convertirse en un cómodo instrumento al servicio de 
las potencias mayores para legitimar sus propósitos de explotación frente 
a las costas de otros Estados, con desmedro del desarrollo de éstos últimos. 

Archivado el principio de la libertad de los mares que invocaron cier
tas potencias marítimas para justificar su política de dominio, mal podría
mos convenir que ellas tratasen de valerse ahora del concepto de patrimonio 
común con el mismo objeto de extraer en su nombre, y desde luego el pro-
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vecho de sus empresas, los recursos naturales de nuestras mares adyacen
t es . La noción del patrimonio común ha sido referida, desde su origen a la 
zona y los recursos situados "fuera de los límites de la jurisdicción necio· 
nal " ; y ese entendimiento debe ser respetado si de veras se quiere llegar 
a un acuerdo sobre bases razonables y realistas . Otra tendencia, qui
zá menos ingenua pero no por eso más aceptable, es la de admitir el 
esta blecimiento de una amplia zona económica cuya anchura podría al 
canzar el límite máximo de las 200 millas, siempre y cuando los poderes 
del Estado ribereño en esa zona se redujesen al ejercicio de muy limitadas 
competencias, circunscritas a la administración de ciertos recursos, mien
t ras que respecto de los restantes y de la medidas relacionadas con el con 
t rol de la contaminación, la investigación científica y el emplazamiento 
de instalaciones, regirían normas de carácter internacional. 

Ciertamente, satisface apreciar que también entre las grandes po
tenc ias hay quienes ya aceptan el límite de las 200 millas como elemento 
imprescindible en la reformulación del Derecho del Mar. Sin embargo, es 
ilusorio suponer que el simple reconocimiento de dicho límite, sin las atri
buciones justamente reclamadas por los países costeros en desarrollo y 
por otras potencias medianas, bastaría para resolver el problema como si 
sólo estuviesen en juego la extensión o el millaje de la zona nacional y 
no los intereses de las poblaciones ribereños que deben ser protegidos den
tro de dicha zona. 

Los países que defendemos el límite de las 200 millas como dis
tancia máxima del ámbito sometido a la Autoridad del Estado ribereño, 
podemos diferir en cuanto a la naturaleza jurídica y a la denominación 
de ese ámbito; pero estamos de acuerdo sobre los derechos que corres
ponde al 'Estado ribereño ejercer, y que emanan no de una concesión gra
ciosa de los demás Estados, sino de la relación natural existente entre el 
mar, la tierra y el hombre que la habita. De esta relación deriva a su vez 
como lo hemos repetido en distintas oportunidades, la legítima prioridad 
de las poblaciones ribereñas a la disposición de los recursos situados en 
las vecindades de sus propias costas, a la preservación del medio marino 
y a la protección de otros intereses conexos, prioridad ante la cual ningún 
Estado distante puede arrogarse títulos superiores . 

"¡, .;.¡::n el caso de los países que, como el Perú, han proclamado sus dere
cf\;' ~.Soberanos hasta el límite de las 200 millas, lo han hecho teniendo en 
cuento estas rozones, así como los factores geográficos y ecológicos que 
justifican el ejercicio del dominio del Estado sobre esa parte de su mar ad
yacente; y, por lo tanto, resulta absurdo imaginarse que puedan admitir 
cualquier género de imperio, distinto al del propio Estado, dentro de una 
zona sujeta a su autoridad y sometida a su exclusiva jurisdicción. 
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En cuanto o los demás países que también apoyan el lím ite de los 200 
millos corr¡o distancia máximo poro el ejercicio de c ie rtos pode res del Es
todo, han sido muy cloros en precisar que estos pode res incl uyen lo protec
ción de derechos soberanos sobre los recursos renovabl es y no renovables 
del mor, su suelo, lo preservación del medio marino, lo reg ulación de lo in
vestigación científica y lo autorización poro el em plazamiento y uso de 
islas artificiales y otros instalaciones; todo ello con e l objeto de cautelar 
los legítimos intereses del Estado ribereño y de promove r e l desarrollo de 
su economía y el consiguiente bienestar de su poblac ión. 

Creemos, pues, llegado el momento de que qu ienes inspiran lo polí
tico de los potencias mayores comprendan lo inut ilidad de seguir insistien
do en cercenar los derechos de otros Estados ribereños sobre los mares ad
yacentes o sus costos, con el pretexto de beneficia r a una abstracta co
munidad internacional, o o los llamados países de si tuaci ón geográfico des
ventajoso, cuando todos sobemcs que sus propósitos se di rigen a favorecer 
los nunca satisfechos afanes de lucro de ciertos empresas de esos mismos 
potencias. 

En efecto, y o guío de ejemplo, lo limitac ión de los derechos marítimos 
de países como el Perú, Chile o México, no sería ci e rta mente aprovecho
do por nacionales de Bután Nepol o Bu rund i, mientras que si lo se ría por 
los empresas de las potencias mayores, empeñados en tene r monos libres 
poro explotar los recursos frente a los costos ajenas, invocando un supuesto 
interés general. 

En cambio, los países de situación geográf icos desventa josos pueden 
tener acceso a los mores aledaños de los Estados ribereños de una m ismo 
región o subregión, y disfrutar de tratamientos especiales que incluya n lo 
explotación de recursos dentro de las zonas sometidos a lo autor idad de 
estos últimos Estados. Los beneficios que así obtendrían se rían desde lue 
go mayores en lo medido en que existan recursos por explotar, y que ellos 
no hayan sido agotados por lo acción de los empresas de los grandes po 
tencias. 

Dijimos antes, y lo repetimos uno vez más, que así como hemos recha
zado todo vestigio de colonialismo en lo tierra, rechazamos con igual 0e
terminoción cualquier nuevo formo de colonialismo en el mor, por refi;_.) ':1 
y engañoso que fuese . Los países ribereños del Tercer Mundo, que veni~:Cs 
librando uno arduo batallo para superar el subdesarrollo y la dependenc ia 
externa, no aceptaremos la imposición de normas que pretendan concul
car nuestro pleno derecho o disponer de los recursos naturales situados en 
nuestros territorios y mores adyacentes . Sabemos que nuestra causo es 
compartida por otros nociones también ribereños, que tienen un mayor gro-
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do desarrollo pero que carecen de propósitos hegemónicos y desean como 
nosotros un nuevo orden jurídico para el uso y explotación de los mares, 
en el que la justicia sustituya al abuso del poder y en el que la superviven
cia y el bienestar de los pueblos prevalezcan sobre el enriquecimiento de 
las empresas . 

Señor Presidente, distinguidos Delegados: 

Desde que esta Comisión inició sus trabajos en Marzo de 1971, para 
preparar la Conferencia Mundial . mi Delegación ha procurado presentar 
con la mayor claridad y franqueza posibles los puntos de vista del Gobier
no peruano sobre los principales temas del Derecho del Mar. 

Como dijo alguna vez el Embajador Arias Schreiber, que les ha a
compañado en todo este proceso, a menudo nuestras frases han tenido que 
se r duras, porq ue duras son las condiciones de vida en que se debaten la 
mayoría de nuestro pueblo, y es muy difíci 1 permanecer insensible ante el 
grave trasfondo socioeconómico de los problemas que tenemos la respon
sabilidad de encarar. 

Ahora que estamos en la última etapa del cumplimiento de nuestro 
ma ndato, mi D·elegoción ha creído conveniente traducir en un proyecto 
concreto los lineamientos básicos que, a nuestro modo de ver, deben ser 
considerados y ampliados en la futra convención sobre Derecho del Mar. 

Se trata de un documento de trabajo cuyo texto estamos considerando 
con Delegaciones de otros países, y que presentaríamos a título personal, 
sin com prometer las posiciones definitivas de nuestros respectivos Gobier
nos. Como sólo contiene disposiciones aplicables a los espacios y aspec
tos tradicionales de los ámbitos nacionales, e 1 internacional, nos propone
mos introducirlo en lo Sub-comisión 11 sin perjuicio de seguir sustentando 
en los Sub-comisiones 1 y 111 los principios y propuestas referentes al régi
men, de los fondos marinos fuera de los límites de lo jurisdicción nocio
nal así como a lo preservación del medio marino la investigación cientí
fico y la transferencia de tecnología. 

Esperamos recibir en el momento oportuno los comentarios que se 
J ~ ·uen pertinente, y continuaremos contribuyendo con los demás Delego
cio~és a la difícil pero no imposible toreo de establecer las bases de una Con
vención que convierto el Derecho del Mor en instrumento de justicia, pro
greso y bienestar poro todos los Estados y pueblos del mundo. 

Muchos g rocios señor Presidente. 
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Llaman a •Inscritos en la Naval, Universitarios de las Clases de 1968 a 
1972. 

DS . 011-73-MA- Lima, 6 Junio 1973 .- EL PRE:SIDENT'E DE LA 
REPUBLICA.- CONSIDERANDO .- Que es conveniente disponer de una 
Reserva de la Fuerza Naval Activa Organizada en condic iones para de
sempeñarse con eficiencia militar y profesional en caso de que fuera re
querido:- Que el Decreto Ley N9 10967 del Servicio Militar Obligatorio 
en su Artículo 15 establece la constitución de la Reserva de la Fuerza Na
val Activa;- Que dicho Decreto Ley prevé en su Artículo 889 el llamamien
to extraordinario de la Reserva de la Fuerza Naval Activa para instruc · 
ción por períodos que fluctúan entre 15 y 30 días anualmente;- Que por 
Decreto Supremo N9 006-72-MA, del 19 Junio 1972, fueron llamados a 
inscripción a todos los universitarios pe~tenecientes a la Reserva Organiza
da de las Clases 1967, 1968, 1969, 1970 y 1971 ;- Estando a lo opinado 
por la Comandancia General de la Marina:- DECRETA:- Artículo 19.
Liamar a los inscritos en los Registros Navales, alumnos universitarios de 
la Clase 1972, así como también a los de las Clases 1968, 1969, 1970 y 
1971, que hayan ingresado a las Universidades en fechas posteriores al 
15 de Julio de 1972; para un período anual de instrucción Naval de 30 
días, entre el 19 de febrero y el 3 de marzo de 197 4.- Artículo 2°-Lia
mar a los Aspirantes a Oficiales de Reserva Naval que efectuaron el Pri 
mer Ciclo de Instrucción 1973, para efectuar el ciclo correspondientE) a 
1974.- Artículo 39- Los. alumnos universitarios que se inscribieron diJn
do cumplimiento al Decreto Supremo N9 006-72-MA del 19 de Junio 1972, 
podrán ser llamados para el período de instrucción 197 4.- Artículo 49-
La instrucción militar, técnica-profesional y las práctioas en la mar ne
cesarios para la preparación de los Oficiales de la Reserva de la Fuerza 
Naval Activa, se realizarán en cuatro (4) períodos anuales de 30 días 
cada uno.- Artículo 59- Los inscritos en los Registros Navales mencio
nados en el Artículo 19 que no cumplieron con presentarse al ll amamien
rt'o, serán considerados como infractores de la Ley y sometidos a la Jus
ticia Militar, salvo que acrediten por medio de un Certificado Consu·lar, 
estar siguiendo estudios superiores en el extranjero, que les imposibili
te, en el mencionado período acudir a este llamado.- Artícu lo 69-Pam 
los efectos del presente Decreto Supremo los empleadores o patrones .je 
impidan asistir a sus trabajadores comprendidos en el Llamamiento o no 
cumplan con las disposiciones del Artículo 1259 de la Ley 10967, serán 
sancionados administrativamente con multa equivalente al doble de la 
remuneración que perciba el Reservista por cada uno de los días que dure 
el llamamiento la que será abonada al Fondo de la Defensa Nacional, así 
como los llamados tienen la obligación de volver a ocupar sus puestos al 
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término de dichos períodos.- Artículo 79- Los empleadores podrán de
ducir de las Rentas de Tercera Categoría, como gasto, la remuneración 
que abonen a sus servidores que asistan a los llamamientos. Esta deduc
ción también procede en el supuesto de que la Empresa tenga que contra
tar un reemplazante eventual para sustituir al traba jador que ha sido 
obj eto del llamamiento;- Artículo 89- El personal de Reservistas pro
venientes del Sector Público, percibirá de la entidad en que presta ser
vicios, las remuneraciones que percibe en el momento del llamamiento, 
con derecho a reintegrarse a su colocación de origen en las mismas condi 
ci ones anteriores al llamamiento.- Artículo 99- Durante los períodos 
de instrucción, los llamados tendrán derecho a equipo de vestuario, ali 
mentación, alojamiento y mate rial de instrucción de acuerdo a las regla
mentaciones que la Marino emitirá oportunamente . - Artículo 1 Q9_ Los 
inscritos en los Registros Navales efectuados en el presente Decreto Supre
mo, concurrirán entre el 15 de Junio y el 15 de Julio del presente año, a 
los oficinas de la Dirección de Reservas Navales y Movilización del Mi · 
nisterio de Marina, para actualizar sus datos personales en los Registros 
co rrespondientes.- Artículo 11 9- El Ministerio de Marina dictará las 
medidas concernientes para el debido cumplimiento del presente Decreto 
Supremo.- Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días del mes 
de Junio de mil novecientos setenta y trés.- Rúbrica del Presidente de la 
República General de División EP. JUAN VELASCO ALVARADO.
(Fdo.) Vice-Almirante A. P . LUIS E. VARGAS CABALLERO, Ministro de 
Marina. 
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SEÑOR VICE-ALMIRANTE MINISTRO Y COMANDANTE GENERAL DE 
LA MARINA . . 
Señor Vice-Almirante, Jefe del Estado Mayor General de Marina. 

Señores Oficiales Generales, Superiores y Subalternos 

Señores Miembros de la Promoción 1942 

Damas y Caballeros. 

A nombre de nuestra Alma Mater agradezco el homenaje que le rin 
de los miembros en situación de cctividad de la Promoción egresada hace 
30 años. 

Esta Escuela -tan querida y recordada por todos cuantos nos forma 
mos en ella- debe, a la par que preservar las más puras tradiciones na
vales, acondicionar su vivir a los cambios que nos presentan la ciencia y la 
tecnología, así como los cambios sociales que se producen en nuestra Pa 
tria. 

Adecuar la instrucción acorde a los requerimientos que se derivan de 
la modernización de nuestra Marina y orientar la formación del futuro 
Oficial para que conozca debidamente los fundamentales cambios que la 
Revolución Peruana está introduciendo en nuestra Patria, constituye la 
esencia misma de nuestros desvelos ante la delicada y trascendental misión 
de preparar la futura Plana Mayor de la Marina de Guerra del Perú. 

Bajo la inspiración que nos brindan la gloria de nuestro Almirante Mi
GUEL GRAU, bajo las directivas que recibimos de nuestro Ministro y Co
m.andante General y por el cariño que sentimos por nuestra Patrio y nues
tra Marina, la Escuela Naval del Perú está y será siendo conducida en ar
monía con el destino glorioso de nuestra Marina y de nuestra Patria . 

• 
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Discurso del S.:ñor Contralmirante Don Melitón Carvajal Pareja len la Ce
remonia de Presentación de la Placa de la Promodón 1942 en Homenaje 
a !a Escuela Naval del Perú. 

Señor V. Al m. Ministro de Marino 

Señor C. Al m. Director de lo Escuela Noval del Perú 

Señores Oficiales Generales, Superiores y Subalternos de lo Armado 

Señores miembros de lo Promoción 1942 

Señoras y señores. 

Como más caracterizado de la Promoción 1938- 1942, he recibido el 
honroso encargo de descubrir, en su nombre, lo placo que perennizo nues
tro homenaje o lo Escuela Noval del Perú, y a todo lo que ello represento, 
al cumplirse el trigésimo aniversario de nuestra graduación como Alfére
ces de Fragata. 

Esto ceremonia, sencilla instaurada hace solo relativamente unos po
cos años, vino o incrementar el rico capital de tradición naval peruana, la 
más anti gua del país en el orden militar, y que es un imperativo acrecen
tar y mantener como orientadora de las futuras generaciones de oficiales 
de Marina. 

La fecha escogida para esta ceremonia, es también parte de nuestro 
pa trimonio tradicional, pues es nada menos que el 27 Julio, aniversario 
del nacimiento del Gran Almirante del Perú, Miguel Grau, modelo de las 
vi rtudes de que debe estar dotado todo miembro de la Marina, en espe
cia l los alumnos de esta Escuela N.aval, crisol de los oficiales que ejercen 
el Mondo Militar, de ahí aquella frase tan significativa que adorna el bus
to de nuestro Almirante; Cadetes N•avales, seguid su ejemplo". 

Considero, pues, que la institución naval tiene una deuda de agra
decimiento para aquel oficial que tuvo la brillante iniciativo de cristalizar 
esto ceremonia, breve, modesta, profunda vivificante, hermosa, adjetivos 
todos que acompañan el diario quehacer del personal naval, en el mar, 
en !os ríos, en los lagos y allende los mares . 

Treinta años han transcurrido desde que los miembros de la promo
Cion a cuyo nombre tengo la honra de hablar, traspasáramos las puertos 
de nuest ro hogar naval , para incorporarnos llenos de fe y optimismo o los 
primeros cruceros "Grau" y "Bolognesi". Y hoy, al volverla a traspasar, 
nos viene a lo mente, en rápida sucesión todos aquellos eventos que for-
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maron parte importante de nuestra vida durante cinco años como cadetes 
navales, más dos años de aspirantes, en total siete años, los mejores y 
más trascendentales de cualquier joven, pues en aquella época ingresa
bamos en promedio de unos 13 . 

Como pues olvidar a esta "alma meter" de la Institución Naval en 
la que, silenciosamente, año tras año va forjando oficiales que serán en el 
futuro los que dadas las circunstancias, habrán de decidir el destino de la 
patria querida. 

Porque esta Escuela no solo nos dio los conocimientos científicos y 
humanistas adecuados a la época, sino también algo que no aparece en 
texto alguno, pero que lo asimilábamos incesantemente: minuto tras mi 
nuto, hora tras hora, día tras día , mu,chas veces en forma invisible. Me 
refiero al carácter militar. Su importancia la íbamos conociendo año por 
año; nuestros jefes, nuestros profesores y los cadetes de años superiores, 
nos iba señalando el camino y creándonos el ambiente dentro del cual 
ese carácter militar maduraría y se robustecería, para llegar a ser factor 
esencial del éxito en el mando. Y, así, aprendimos que la tendencia de la 
Escuela Naval en la disciplina es hacer resaltar el deber de los cadetes 
hacia la sociedad, hacia el Estado, como organización, a expensas del in
dividuo, del cadete es decir; aprendimos del sacrific io personal y la de
voción ciega del deber; aprendimos a tener fe en la Marina, a tener es
peranza y rogar por ella, y o sentir que por encima de todos los demás de
beres prima el deber para con ella y no para con nosotros mismos. Apren
dimos que al adoptar el uniforme de cadete declarábamos públicamente 
la lealtad, la fidelidad, al país y a la Marina de Guerra como uno de los 
medios para protegerlo; adquirimos valor a través de muchas pruebas, 
fueren académicas, deportivas, de entrenamiento, o de embarque . Apren
dimos que no hay lugar en la Marina para una persona deshonesta, y a 
ser honrados con nosotros mismos; aprendimos a tomar decisiones en ba
se al sentido común, perspicacia, criterio y discernimiento; aprendimos a 
tener confianza en nuestras acciones; aprendimos a ejercer la iniciativa, 
aprendimos a tener tacto para tratar con nuestros superiores y subordi 
nados; aprendimos a tener control sobre nosotros mismos y a desarrollar 
cierto sentido del humor; aprendimos a ser modestos en nuestra conducta 
y a preocuparnos en dar buen ejemplo, y finalmente, aprendimos a ser 
"un caballero". 

No cabe duda que hoy la instrucción científica y humanista es muy 
superior a lo que nosotros recibimos en nuestra época y, por lo tanto, ve
mos con optimismo y alegría que en ese aspecto, el futuro de la Marina es
tá asegurado. Pero igualmente importante y decisivo, que no ha perdido 
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actualidad, si no más bién la situJción aconseja ser más exigente, está el 
seguir inculcando aquellas cualidades, pues sin ellas al futro oficial le 
será imposible asumir las responsabilidades del Jefe o del Subordinado; y 
en este sentido, estamos seguros que la presencia espiritual y material de 
Grau síntesis de todas ellas, garantiza que esta histórica Escuela, que físi 
camente no es ya más aquella que conocimos, habrá de continuar forjan
do héroes potenciales perfectamente lúcidos de que, como dice el Himno 
de la Escuela Naval, "la Armada es la patria flotante y la voz de la Pa 
tria es el mar". 

La Punta, 27 Julio 1973 
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ORACION PATRIA 

HOMILIA DE MONSEr'IOR LUIS BAMBAREN G. 

28 de Julio de 1973 

28 de Julio, día de la Independencia . 

Partida de nac imiento de un Pe rú li bre. 

La Fiesta que conmemora la independencia política, no es mero liris
mo, revestido de folkl ore nac ional ista , ni es la conmemoración gozosa de 
un proceso ya· culminado. Es el patri ótjco comp romiso de algo iniciado, que 
es reto y des'Jfío; pa ra gestar una pat ria ; const ruir una sociedad justa; la
brar la grandeza de un Perú constitu ido por hombres nuevos. 

28 de Julio, sinónimo de independencia, sinónimo de "proyecto". 
Los hombres "terminamos cosas". Pero los " procesos humanos" nunca es
tán acabados, nunca fijos , nunca conqui stados: la vida es avance, es di
námica, es conquista . Detenerse es envej ece r, es morir, es descomponerse. 

Cristo dijo: " la verdad os ha rá libres". 

Un 28 de Julio nos encara con una verdad: Pat ria-Libertad. 

Es la realización de nuestra nac ión . Por eso ahora nos sentimos pe
ruanos, con la Patria en nuestras manos, responsa bl es de su destino. 

La independencia política es solo un grado de li bertad, pero no la 
única. 

La verdadera libertad es un proceso de liberac ión: es la transforma
Cion profunda de la sociedad perua na pa ra el imina r todo tipo de explo
tación; es la libertad legal acompañoda de la libertad real, que debe lle
gar a todos los hombres y a todo el hombre; es la t ransformación de los 
estructuras sociales y económicas y es la consti t uc ión de un hombre nue · 
vo que se transforma o sí mi smo transformando las estructuras socia les y 
económ icas, gestando just icia hasta alcanzar la verdadera libe rtad, que 
hace del hombre imagen de Dios, llegando por propia convicción y decisión, 
sin presiones, ni coacciones, al encuentro con su Creador, con su Padre y 
por ende con sus hermanos. 

La liberación política y económica no !.e. separa· de la liberac ión total 
del hombre, pero tampoco s·~ confunde con ella. Es parte importante y 
esencial de la liberación integral, pero no es toda la liberación . 
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La libertad existirá solo cuando vaya acompañada en plenitud de la 
liberación que nos trajo Cristo: pues "nos liberó para que seamos libres 
y nos mantengamos firmes, sin someternos a ningún tipo de esclavitud" 
(Gol. S. 1 . ), por eso los hombres debemos seguir liberándonos a lo largo 
de la historia. La gracia de Jesús nos hace libres y por eso podemos can
tar como cristianos, una experiencia política de ciudadanos. 

Las Sagrados Escrituras nos invitan a sondear las profundidades de 
esta exigencia y experiencia: Lo Fe cuestiona, e inspira toda nuestra vida 
en proceso de liberación. 

Li berar significa, identidad de vida y de intereses con los oprimidos 
par.:;¡ alcanzar la justicia, la dignidad, la libertad, la salvación. 

¿Cómo libera D-ios? 

Tenemos un Dios Omnipotente, cuya grandeza infinita ni podemos 
imagina r. Pero a la vez un Dios cercano, que por la creación ha consti
tu ído al hombre señor del universo y de la historia, y ha puesto una tierra 
pa ra todos los hombres. 

Un Dios que por la Encarnación establece una especial relación con 
los hombres, sobre todo con los pobres, los oprimidos, los explotados ... no 
con una mera compasión, sino compartiendo la identidad de los que no 
pueden comprar, ni imponer la justicia. 

Nos encontramos con un Dios de los pobres, y al mismo tiempo con 
un Dios que es pobre. Esto debe ser porque la causa de los pobres está 
identificada con la causa de la justicia. Por fin la cruz nos manifiesta 
que Cristo ha hecho causa común con las víctimas de la injusticia. 

Creo que el Dios hecho pobre, llevado a la muerte injusta, pero triun
fador de ella tiene derecho a indicarnos el camino con experiencia de lu 
cha, con autenticidad y con seguridad de victoria. 

¿Cuál es ese camino? 

Dios esencialmente es una sociedad de tres Person'Js, que se aman 
de tal manera que llegan a ser uno solo. No es una coexistencia fría de 
igua les, perfectos, infinitos . .. sino con una relación tan fuerte de AMOR 
que los hace UNO· , UN DIOS·. De ahí la definicióin más bella: Dios es 
amor. Este Dios que "es amor" exige al hombre, esencialmente social, que 
también viva esa misma relación de amor con todos los hombres. Solo el 
hombre que ama, es imagen de Dios. Cristo vino porque nos amó, parti
cipó de nuestras miserias y murió, porque nos amó . 
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El ros exige que, si queremos llamarnos sus seguidores, nos distin
guimos en el amor: "Amen, como yo los he amado. Yo doy mi vida por 
ustedes, Uds. deben dar la vida por los demás". 

La correspondencia que exige es que le amemos en el prójimo, por
que él está en cada uno. El amor comienza en Dios y vuelve a El solo a 
través de los hombres. 

¿Cómo actúa el Dios liberador? 

Escoge un pueblo esclavo y lucha con él para que sea libre. Cuan
do ese pueblo teme y casi se asusta de la difícil senda de su liberación, 
entonces Dios quiere que sepan que ellos mismos deben ser los construc
tores de su libertad. El estará con ellos, pero no para anular sus responsa
bilidcdes, por eso les dice: no se contenten con "clamar a mí" -"Perma
nezcan firmes."- "Pónganse en marcha". 

Cuando alcanzada la libertad política, ve que caen en la degrada · 
c1on moral, y el egoísmo los llevG hasta la idolatría, y a la explotac ión 
del hombre por el hombre, entonces por los Profetas les indica el cam ino 
de su segunda liberación: "¿saben cuál es el camino que me agrada:> -
romper cadenas injustas, dejar libres a los oprimidos, romper toda clase de 
explotación. Comparte tu pan con el hambriento, a los sin techo alójalos 
en tu casa, viste al desnudo, y no vuelvas la espalda a tu hermano". (ls. 
58, 5.9.). 

Entonces la segunda liberación es encontrarse con el hermano, des
terrar toda injusticia, para gozar de la libertad. 

Por fin Cristo busca la conversión personal . Nos libera del pecado 
y nos pone el fundamento de la auténtica justicia y libertad: Todos so
mos hijos de Dios-Todos somos hermanos . He aquí la base sólida del 
camino que tenemos entre manos: construir nuestra libertad porque so
mos hermanos, porque tenemos un mismo y único Padre que a todos do 
los mismos derechos y a todos llama a gozar de los bienes de la tierra, 
entregados para todos sus hijos. 

¿Qué consecuencias se siguen;:J 

No cabe la escalada individualista, porque "el desarrollo de la per
sona humana y el crecimiento de la propia sociedad están mutuamente 
condicionados". Pierde su esencia de hombre el que traiciona su respon
sabilidad social. Como Dios dejaría de ser Dios, si no hubiera interrela
ción de amor en su Trinidad. 
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La soberbia y el egoísmo transtornan el ambiente social, lo vician 
por las consecuencias del pecado, estimulan la injusticia, que solo puede 
vencerse con denodado esfuerzo, ayudado por la gracia de Dios. 

La solidaridad. Entre hermanos no caben desigualdades abismales. 
Qu:cn las admita o fomente es fratricida. ' 

No caben privilegios que arrebaten sus derechos a otros hermanos. 

No cabe el lujo, el confort, la mesa abundante, el ocio, cuando los 
hernonos mueren de hambre, carecen de vivienda digna, sucumben irre
mediablemente a la enfermedad, vegetan sin oportunidades de "se r hom
bres", de trabajar, de lograr acceso a los bienes que son de todos, porque 
el P·Jd re de todos los entregó para todos . 

Ser hermano no es algo vago y lírico . Es amar solidariamente al po
bre, al explotado, y construir una sociedad en que no haya pobres ni opri
mid>lS . 

Se r hermano es superar realmente lo que provoca las desigualdades, 
sin -falsa e hipócrita conciliación de intereses, sin defender una propie
dad ~)rivada, cuando esta "priva" a la mayor parte de los hombres de go
za r J.el fruto de su trabajo con dignidad. 

"El derecho a poseer una parte de bienes suficientes para sí mismos 
y paro sus familias es un derecho que a todos corresponde . Este es el sen
ti r de la Iglesia que siempre enseñó que los hombres están obligados a 
ayudar a los pobres, y por cierto no solo con los bienes superfluos . Quien 
se halla en situación de necesidad extremO, tiene derac'lt'~> a tomar de la 
riqueza ajena lo necesario para sí". 

"Habiendo como hay tantos oprimidos actualmente por el hambre 
en el mundo, el Sacro Concilio (Vat. 11) urge a todos, particulares y auto
ridades, a que acordándose de aquella frase de los Padres: "alimenta al 
que se muere de hambre, porque si no lo alimentas, lo matas"; según sus 
propias posi bilidades, comuniquen y ofrezcan realmente sus bienes, ayu
dando en primer lugar a los pobres, tanto individuos como pueblos, a que 
puedan ayudarse y desarrollarse por sí mismos" (G. S. 69) . 

Ahora vemos como el amor cristiano, que exige la solidaridad comu
nita ria, no es solo una actitud benévola y bien intencionada, porque en su 
raíz más profunda, amar efectivamente quiere decir tomar en serio la 
capacidad de cada uno, como individuo y como miembro de una comuni
dad, de dedicarse sin tregua a satisfacer las exigencias primordiales del 
hombre: el respeto a las personas, su integración a la sociedad, su partí-
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cipación responsable en la vida de su comunidad humana, el digno soste
nimientó de la familia , la posibil idad de asegurar la educación, la salud, 
las exigencias todas de la vida y sus apetencias espirituales más profun

das . 

Ser solidario es sentirse cuest ionado constantemente por el herma
no; senti r que las joyas, alhajas, vestidos lujosos queman; que los bol si
llos llenos y les cajas fuertes, queman ; que aprovechar el dinero o la in
fluencia de "los medios de comunicación pa ra emerger solo, también que
ma, porque conservar privilegios, aunque se hubiesen logrado legalmente, 
ultraja al hermano marginado, separa de él, lo margina más . 

Ser solid-:Jrio es exigirse a sí mismo antes que a los demás o igual que 
a ellos, como el Rey David, cÓnductor de un proceso liberador que ago
tado por el polvo y la espada en el campo de batalla, anhela agua fres
ca . Sus soldados más aguerridos, por agradarlo arriesgan la vida, at ra
viesan el campo enemigo y le ofrecen el agua deseada . Entonces, ese go
bernante, no qu·iere ser más que los demás, no quiere aprovechar su situa
ción de poder, quiere compart ir la s.ed de todos y la derrama como ofren
d'J a Y ave diciendo: " No permita Di os que yo haga tal cosa. ¿No es la 
sangre de estos hombres que arriesgan su vida? Y no bebió" (2 San. 53-
16) . Conducir un proceso libe·rador, exige compartir las penas, las a n
gustias, la pobreza de la sociedad mayoritaria que se trata de libera r. 
"Solo se puede tener autoridad moral para imponer sacrificios, cuando se 
precede con el ejemplo, en la austeridad" (J. M. 18), porque "quien pre
tende habi'Jr de justic ia a los hombres, debe ser él mismo justo a los ojos 
de los demás" (Sínodo J . M. 111) . 

Ser solidario con el hermano, exige :¡ue no se negocie, ni se juegue 
con sus necesidades básicas: lucrar con la urgencia de techo; encarecer las 
subsistencias; comercializar la justicia; no crear nuevas fuentes de tra
bajo; no poner las medicinas, la atención médica, los servicios a disposición 
de quienes urgen de todo ello . . . es traicionar la solidaridad fraternal 
comunitaria. 

Cuando se entiende as í la exigencia cristiana de ser hermanos, ¿Pue
de alarmar la reformo urbana?, ¿Puede cuestionarse lo propie-dad social de 
los bienes de producción?, ¿Pueden exportarse los capitales?, ¿Pueden fu· 
gorse los impuestos o invertirse el tesoro público en una burocracia que 
frena o en gqstos que no beneficien o los más necesitados? . T a'davío exis
ten millones de peruonos sin recursos, sin seguridad, sin dignidad real, 
aunque si legal. Su libertad , nos compromete a todos, empezando por elios 
mismos. 
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También lesionan lo solidaridad fraternal, quienes niegan su posi
bil idad y neutralizan los esfuerzos por crear uno "sociedad de hermanos 
con un Podre" para ofrecer otro de "camaradas sin Padre". 

Estor con los pobres y oprimidos no es ponerse necesariamente al lo
do de todos los que se dicen sus libertarios. Hay quienes se ponen eso eti 
queta, pero sus actitudes son simplistas, miopes, resultado de estados emo
cionales o consignas carentes de una visión integral, objetivo y justo. No 
tienen como meta la justicia, sino el poder, el poder a toda costa, aún o 
costa de sangre, de derechos humanos y de las libertades de esos mismos 
cuyos de.fensores pretenden ser. Hacer causo común con ellos no es, pa
ra los cristianos, dar testimonio de justicia, sino traicionarla . 

Ser solidario con el hermano, no significo subirse al vagón de modo, 
sino lo lealtad a la dignidad de la persona humana, lealtad a la fe, leo.J
tod al país, lealtad a la gran familia de hombres, mujeres y jóvenes que 
traba jan sin pusilanimidad ni cobardía por realizar en plenitud su desti
no humano; lealtad al amor, con exclusión de odios o revanchas . 

Dios, Padre de todos, no solo nos quiere hermanos unidos, nos llama 
ta mbién o lograrnos plenamente como seres -humanos. De ahí que todo 
proceso liberado r debe ser también humanista . 

No basto la libertad política y económica. Libertad: significa algo 
más que el crecimiento económico, porque los factores sociales, culturales 
y humanos juegan un papel esencial. Porque ser hombre no es "tener más" 
·sino "ser más". 

Nos preguntamos a veces con angustia: "Qué tipo de persona desea
mos llega r a ser:>. ¿Qué tipo de sociedad intentamos crear?. Esto afecta 
el punto decisivo de la autodeterminación y pone a prueba el verdadero 
sent ido de la liberación. 

"Una vida mejor" no puede significar la imitación de grupos huma
nos más desarrollados en su economía, tecnología o standard de vida, si 
eso no satisface las aspiraciones y deseos del hombre. A él le toca parti
cipar en las decisiones que afectan y determinan su vida. Todos y cada 
uno debemos respetar los derechos de todos a un reparto equitativo de 
responsabilidades, y a participar en la determinación de los objetivos y 
deci siones que les afectan. 

El humanismo constituye al hombre en CE'ntro. Esto provoca perturba
ciones sociales y económicas muy complejas para que así los cambios re
sulten al servicio del hombre, de todos y de cada uno de los hombres . Es-
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to rechaza todo sistema que prostituye al hombre y lo reduce a "mero ins
trumento de lucro" o 

Se trata de la transformación de los sentimientos, de la voluntad, de 
la manera de entender los acontecimientos; entrar dentro de su significa
do para encontrar la mano de Dios y el plan divino que guía la histori a 
de los hombres, para actuar del mejor modo posible frente a las resisten
cias del mal, de los egoísmos y de los intereses menos nobles . 

El hombre que descubre que él, al igual que los demás, son hijos de 
Dios, descubre que todo hombre es libre, es responsable de sus actos, no 
puede ser instrumento de nadie, ni de otro hombre, ni del Estado. 

-Esto supone o exige una educación (auto-educación?) para prepa
rar los verdaderos realizadores del cambio soc ial, los responsables de la 
vida comunitario; con mentalidad dinámica de servicio; artífice del cam
bio paro anticipar un nuevo orden en lo vida humano o 

El humanismo respeta el derecho a expresarse y reconoce el dere
cho a real izarse mediante su trabajo. Lo desocupación es negar ese de· 
recho y convertir en volcán lo energía humano ocioso y e~plosivo. Sin tra
bajo el hombre no puede vivir humanamente . 

Sus manos ociosas parecen condenarle . Y un condenado o sus pro
pios ojos, ¿Cómo podrá ser fortaleza de su esposo y modelo de sus hijos? 
Con él no reza aquello maldición "trabajarás con el sudor de tu frente", 
para él su maldición es el poro. 

Traiciona o lo Patrio quien no genero ocupoc1on y progreso . Pero 
igualmente la traiciono quien freno su desarrollo por móvil es políticos y 
por consignas, que nada tienen que ver con los intereses laborales . 

El sentido humanista de lo liberación nos debe sublevar al pensar 
que millones de jóvenes no aprenderán jamás a trabajar provechosamente, 
ni o jugar el juego de lo vida con alegría o 

Humanismo es también preguntarse lo causa de porque tontos per
sonas que se refugian en lo vento ambulante, en los drogas, en el a l
coholismo, en lo delincuencia, como medios paro ganarse lo vida o pa ra 
huir de una realidad cruel y frustonte o 

El máximo desafío de todo proceso nuevo de liberación y justicia que 
quiere ser humanista, es crear oportunidades poro realizarse plenamen
te como Hombre. Esto es torea de todos o 

El proceso humanista, según el Concilio Vaticano 11, desciende a 
consecuencias prácticas de máxima urgencia (G . .S. 27): "inculco el res-
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peto al hombre de formo que cada uno, sin excepción de nadie, debe con· 
sidt•ra r al prójimo como otro yo, cuidando en primer lugar de su vida y de 
los medios necesarios para vivirla dignamente ... " .... "Urge la obligo
cién de acercarnos a todos y de strvirlos con eficacia cuando llegue el ca
so, yo se trate de ese abandonado de todos, o de ese trabajador despreciado 
injustamente ... o de ese hijo ilegítimo que debe aguantar sin razón el pe
codo que él no cometió, o de ese hambriento que recrim ina nuestra con· 
c iencia recordando la palabra de Cristo: cuentas veces hicistéis esto a uno 
de mis hermanos menores, a mi me lo hicistéis (Mt. 25, 40). 

Cuanto atenta contra la vida (homicidios, genocidios, abortos, euta
no·;ia .. . ) . Cuanto atenta contra la persona : torturas morales o físicas, 
cor.dos sistemáticas para dominar la mente ajena; cuanto ofende la dig
nicjCld humana: condiciones infrahumanas de vida, detenciones arbitrarias, 
pro litución, condiciones laborales degradantes. . . son prácticas infaman
te~ ;·.n sí mismas, degradan la civilización humana, deshonran más a sus 
a ut.Jres que a sus víctimas y son totalmente contrarias al honor debido al 
Cr.,.~dor. 

Decíamos que hoy, 28 de Julio, día de la Independencia, no es cele
brc.ción de algo "cumplido", "terminado"; que es un "proceso" liberador 
y q· •e es tam bién sinónimo de "proyecto". 

Una celebración es gozosa pero parcial . 

Un proceso es comprometedor, y si es inédito, tiene sus trabas y li
mitcciones porque los hombres las tenemos . 

Un proyecto es luz, es aporte, es creación. 

?culo VI indica que hay que tomar parte en las mejores aspiraciones 
de los hombres, sufrir al no verlas satisfechas y trabajar por conseguir su 
pl eno desarrollo dentro de una visión global del hombre y de la humani
dad. 

El Evangelio, y por tanto la Iglesia, no es una fórmula social que ago
te en sí la creación política y económica . No hay una única "civilazación 
cristiana y occidental" porque el mensaje de la fe por su naturaleza, no 
está ligado a ninguna forma particular de civilización humana, ni a sis
tema alguno político, económico o social. Ningún sistema puede apro
piarse el derecho de ser traducción del Evangelio . El hombre históricamen
te va descubriendo sociedades más perfectas y más justas, que expresan 
me jor los valores que Cristo trajo . Pero la Iglesia debe respetar la auto
nomía de las ciencias y el juego de las fuerzas políticas . 

El aporte de la Iglesia, es sí, señalar los valores que el Evangelio ha 
radica lizado, porque todo hombre debe amar a sus semejantes, que naso· 
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tras sabemos que son hermanos llamados a canto r con nosotros el amor 
al único padre. 

La Iglesia por f idelidad a Cr isto pa rticipa con un triple aporte : 

1 . En la formac ión del ho,mbre nuevo•, requerido para lo hora actual , 
para el Perú de hoy, inte riormente lib re, en actitud de servicio responsa
ble, desarrollado integralmente; a t ravés de una conversión profunda del 
corazón y menta lidad; ampli a ndo los horizontes de coda vida joven par 
uno educación que llegue a todos y 1 ibere más de esclavitudes interiores 
que exteriores. 

2 . Señalando. la e~cala de valor:as de ! hombre mismo corno persona 
y como ser social , valo res de l espíri tu y de la humanidad; de la propi a exi s
tencia y de cuanto rodea al homb re de hoy, pa ra no perder los verdaderos 
valores humanos y espirituales, por absol uti zor los materiales. 

3 . Basando una verdadera mental idad comunitaria y universal. Des
terrando odios o islas sociales privi leg iadas. 

En una palabra, es la expresión del Evangelio de Cristo, anunciando 
a los hombres su mensaje liberador de una sa lvación que empieza en el 
aquí y ahora, y continúa en el más allá y paro siempre. 

Profundizar en el sentido crist iano de nuest ra independencia plena 
nos ha conducido a la liberación que rida por Cristo, fogueado por un 
amor no afeado por intereses ba stardos, porque para crear la justic ia , 
hay que amar con voluntad de entregar la vida por nuestros hermanos, de 
una vez para siempre o en la repetición de l servi cio di·ario; que exige com
promiso, presencia y estar ollí donde hay a lgo que hacer. 

Cristo oculto bajo los apariencias de los que no t ienen aún libertad, 
están tan íntimamente presente en los marginados, que nuestro servic io 
a ellos, es nuestro servicio a El. 

Este no es el cristianismo de los que ponen los ojos en sí mismos y 
en lo que tienen y vuelven las espaldas al hermano. 

Tampoco es "opio del pueblo" la religión que enseña que "el hom
bre es totalmente libre, cuando es capaz de liberar a otros, cuando es ca
paz de realizar su propia vida en libertad, y de impulsar al mundo haci a 
su completa liberación. Entonces el hombre es verdaderamente señor a 
imagen de Cristo, Señor de la historia" (Pironio-CELAM). 

Termino con · un. llamado: Estamos en el "año Santo" cuyo lema es, 
"conversión personal y reconci·liación" . 
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Conversión que exige volver a nuestro interior con la mirada de Dios, 
que es Padre y Creador de fraternidad . 

Reconci 1 iación que exige sincero encuentro con el hermano . 

Hoy 28 de Julio, encontrarnos con lo Patria es encontrarnos con todos 
los peruanos, superando tontas barreras geográficas, culturales y econó
micas, para comprendernos, para trabajar juntos con un único objetivo: 
c rea r un Perú justo con iguales oportunidades para todos . 

¡ · . 
Reconciliación exigida ·por el éxito del mismo proceso de liberación . 

Ap•·endamos la lección de otros países hermanos, que sufren hoy el es
ta ncam iento, la crisis, las angustias generadas por el odio, lo rivalidad de 
in t.srcoses . No se puede dar cabida a más divisiones en la Patria. El Perú 
noc, neces ita y nos quiere unidos, solidariamente responsables de su des
t ine . 

Al b ri ndar la ofrenda de nuestras vidas en oros de la Patrio y en el 
a ltar de nuestro Dios, recordemos las palabras de Cristo: "Si te acuerdas 
hoy q ue t u hermano tiene algo contra tí, deja tu ofrenda en el altar, ve a 
reconci liarte con él, y luego regresa y presenta tu ofrenda". Y en la últi
ma noche de su vida, Jesús pidió : "Podre, que todos sean uno como Tú y 
Yo somos uno" , 

Descubramos la ecuación: Liberación= Fraternidad y Paz. 

Con gozo vivamos el binomio: Dios y Patria; haciendo coincidir el 
c ruce de los senderos de nuestra fe con los destinos de nuestra Patria. 

Como peruanos y como cristianos, que nuestra mox1ma felicidad 
hoy y s iempre sea hacer felices o los demás por la justicia y el amo1r. 
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DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL COMANDO CONJUNTO DE LA 

fUERZA ARMADA, GENERAL DE DIVISION EP. ARTURO 

CAVERO CALIXTO. 

Señor Presidente de la República 

Señores Ministros de Estado 

Señores Oficiales Generales, Superiores y Subalternos 

Señores: 

En las actuales circunstancias del País cua ndo e l Gobierno Revolucio
nario enfrenta el ataque concertado de diversos adve rsarios, la Fuerza A;
mada, consciente de la responsabilidad histórica que asumió al tomar en 
sus manos la dirección de los asuntos del Esta do, considera necesario ex
presar públicamente su fe en nuestra Revoluc ión, su firme y unitario res
paldo al Gobierno que nos representa y la conduce, su protesta ante l0s 
ataques de la contra-revolución de izquierda o de derecha que ahcra cues
tiona o pretende desvirtuar el rol histór ico que la Fue rza Armada se vio 
obligada a adoptar en momentos aciagos para nuestra Patria. 

Esta magna fecha tiene profunda significación en relación con la 
esencia misma de la Revolución Peruana, porque si en Jul io de 1821 nos 
declaramos independientes de la dominación española y de la de cualquier 
otra potencia extranjera, la historia se ha encargado de demostrarnos que 
no fue así, debido a que hay formas muy diversas de dom inación, y es 
por ello que el 3 de Octubre de 1968, la Fuerza Armada, herede ra de !as 
glorias y virtudes de las Fuerzas Libertadoras, decidió hacer efectiva en su 
verdadera significación y proyecciones, aquel la Declarac ión de Indepen
dencia, quebrando de una vez por todas el esquema histórico que marcaba 
una sucesión de formas más o menos encubiertas de domi nación, y rea
firmando plenamente la Soberanía Nacional. 

El Perú ha llegado así en el campo internaciona l, gracias al Gobierno 
Revolucionario al cual hoy reiteramos nuestro respaldo, a ser am igo de 
todos los pueblos, estableciendo con ellos relaciones basadas en e l respeto 
mu·tuo, no interviniendo en la política interna de otros pa íses, ni acep
tando ingerencias extrañas vengan de donde vinieran. 

En lo que respecta al campo interno, nuestro Proceso marcha con pa
so seguro al logro de sus objetivos. Ha asumido una posición que por no 
ser capitalista ni comunista, posee clara autonomía conceptual y de con
ducta que hacen de él, no sólo una tarea sumamente difícil de real izar 
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y suj eta a controversias, si no también, y esto es más grave aún, ha dado 
lugar a que grupos interesados consideren que este Proceso puedo ser cap
tado pa ra el logro de sus propios fines. No es pues de extrañar que exis
tan ctoques de ambos lados, capitalistas y comunistas, abiertos unas ve
ces y si mulados otras, y aún en ocasiones bajo forma de un apoyo no pe
dido ni deseado. 

Comprendiendo perfectamente esta realidad, el Gobierno Revolucio
na ri de la Fuerza Armada, ha manifestado en múltiples ocasiones, que 
no S"'"ltiéndose dueño absoluto de la verdad busca el diálogo abierto y fran 
co y la crítica cuando ella es constructiva y olturada, y no tiene otro me
ta que e l bien del Perú. 

Desgraciadamente en muchas ocasiones no sucede así y como ya lo 
expreso ra Usted en más de una oportunidad Señor Presidente de la Repú
bli ca , cada quien pretende llevar agua para su propio molino . Pero la 
Revoiuc ión Pe ruana mantendrá con fuerza inquebrantable sus principios 
y postulados, a los cuales la Fuerza Armada renueva hoy su apoyo y adhe
sión por considerarlos indispensable para lograr una sociedad libre, justa, 
hurr.musta y nacionalista. 

Lima, Julio 26 de 1973 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL GENERAL DE DIVISION PRESI
DENTE DE LA REPUBLICA CON MOTIVO DE LA C·ONCURRENCIA DE LOS 
OFICIALES DE LA FUERZA ARMADA Y FUERZAS P10LICIALES A PA.LA-
010 DE GOBIERNO A MANIFESTAR SU RECHAZO A LOS ATAQU ES DE 
LA CONTRA-REVOLUCION Y A REAFIRMAR SU IDENTIFICACION CON 
LA POLITICA DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO.-

Señores Oficiales Generales, Superiores y Subalternos de la Fuerza Ar
mado y Fuerzas Policiales : 

El Gobierno Revolucionario recibe efusivamente esta demostración de 
solidaridad institucional y po lítica . Oficiales de todos los grados de los 
Institutos Armados y de las Fue rzas Pol iciales se han congregado aquí pa
ra dar vivo testimonio de su identificación con la o bro del Gobierno que 
institucionalmente los represento. 

Aquí se expreso el respaldo de lo Fuerzo Armado o lo político revo
lucionario que desde hoce casi cinco años llevo o cabo este gobierno pa ra 
resolver los más importantes problemas de nuestro pa tr io. Más aún, co
mo lo ha señalado el Presidente del Comando Co njunto, se troto de expre
sar lo protesta de la Fuerzo Armada frente o lo ca mpaña de a gravios y ca
lumnias de tergiversación de la· verdad y de division ismo que han desen
cadenado nuestros adversarios contra lo inst itución que todos nosotros in
tegramos . 

Todos debemos ser muy cloros en el reconoc imiento de que esta ca m
paña tiene como único objetivo destruir o detene r lo Revol uc ión inic iada 
en octubre de 1968. Paro tal f in la cont rarrevo luc ión a pela a todos los re
cursos. Unas veces niega a la Fue rzo Armada capac idad de go berna i y 
pide su retorno al desempeño de un papel puramente castrense y, como tal, 
alejado de los problemas de la conducción político del Estado . Busca , así 
que los mil ita res volvamos o defender sus intereses dando espa ldas o nues
tro pueblo. 

Todo esto se plant'ea frente al único Gobierno que, en lo que va co
rrido de este siglo, ha emprendido uno crucial y patriótica batallo por nues
tra soberanía en lo económico y en lo político; frente al único Gobie rno 
que inspiro sus acciones en la defensa real de los intereses popu lares, que 
son los verdaderos intereses de lo patria; frente al único Gobierno q ue es
tá reivindicando el derecho de mi llenes de campesinos a la t ierra; fre nte 
al único Gobierno que, al emprender una poiítica clarament e inspirada en 
postulados de justicia social, está proporcionando los más sólidos funda
mentos a la / seguridad nacional; frente al único Gobierno que ha sabido 
mantenerse fiel a la· defensa de los intereses nacionales amenazados por 
lo voracidad del poder extranjero; y frente al único Gobierno, en fin, que 
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ha rescatado para el Perú una pos1C1on de verdadera independencia en el 
campo internacional, dando por vez primera a nuestra patria un lugar de 
prestigio en el continente y fuera de él. 

Además de quienes siguen orientaciones y consignas poi íticas forá
neas, a partir de ideologías incompatibles con la de nuestro Proceso Revo
lucionario, los enemigos de la Revolución y la Fuerza Armada son los mis
mos que siempre gobernaron , al Perú, usufructuaron del poder y explota
ron sin piedad a millones de nuestros compatriotas . Los mismos que en
trega ron nuestra riqueza ai extranjero, que mantuvieron. a los campesinos 
en la ignorancia y en la miseria; los mismos que gobernaron sólo para los 
pequeños grupos privilegiados, ignorando las necesidades de la inmensa 
mayoría; ellos fueron y son además los responsables de una poi ítica que 
.gravemente comprometió en el pasado nuestra seguridad nacional. 

Esos grupos que en. el fondo siempre nos despreciaron por sabernos 
hombres surgidos del pueblo y que en nombre de sus intereses olvidaron 
las de la patria, ahora nos dicen que no sabemos gobernar. 

La contrarrevolución trata también de dividir a· la Fuerza Armada, in
tentando trazar una imposible separación. estre quienes en su representa -
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ción ejercemos funciones de gobi e rno y qu ienes tienen una función prio
ritariamente castrense en el seno de la propia Fuerza Armada. Este pro
pósito divisionista tiende a minar los funda mentos mismos de nuestra insti
tución, piedra angular de la seguridad de nuestra pa tria. 

Quienes llevan a cabo esta alevosa campaña a nt iperuana desconocen 
la ve rdadera naturaleza de nuestra Fuerza Armada y de nuestra Revolu 
ción . Ignoran que la obra de este Gobierno surge de nuestro compromiso 
con una responsabi lidad hondamente sentida por nosotros como un deber 
de patriotismo con el Perú. La nuestra no es una Institución de advene
dizos, sino una Institución fundada en e l hondo arraigo de amor por el 
Perú, de camaradería y de unidad. Todo esto nos pone por encima de las 
acechanzas de quienes quie ren divid irnos, motivan nuestro rechazo a tan 
baja maniobra y, por el contrario, genara, una sentida ratificación de nues
tra hermandad y nuestra unión. 

Otra modalidad de la ofensiva contra rrevolucionaria dirigida hacia la 
Fuerza Armada, consiste en singu lariza r a uno de nuestros Institutos co
mo blanco de ataque. Me refiero a la rec iente campaña infundada y a ve
ces calumniosa contra, todos los Jefes que desde la creación del Ministe 
rio de Industria y Comercio han _d irigi do como Ministros de Estado, la po
lítica industrial de la Revolución . Esta campaña, que culmina en acusa 

ciones antojadizas contra el ,actual Min istro, está inevitablemente orien
tada a desprestigiar a su Inst ituto. Frente a esta situación, el Gobierno 
Revolucionario expresa su abso luto respa ldo a l Ministro de Industria y Co
mercio y rechaza los infund ios que han la nzado los enemigos de la Revo
lución. 

Por último, la contrarrevo lución, inútil mente trata de encontrar a 
quien, traicionando los sagrados ideales de la pat ria que todos hemos ju
rado defender, se preste a· servir sus ambic iones de riqueza y de poder. 
Sepa la contrarrevolución que en la Fuerza Armada del Perú no hay trai
dores . 

Frente a los ataques de nuestros adve rsarios sintamos un profundo y 
solidario orgullo, como Peruanos y como militares, por los log ros y con
quistas de nuestra Revolución. Tengamos la seguridad de que somos los 
servidores de una grande y salvadora tarea nacional y la convicc iÓn de 
que esta Revolución habrá de continuar con el sólido apoyo de un pue
blo que cada vez comprende mejor todo lo que este proceso significa . No 
sólo en términos de sus hondos reformas sino también como planteamien
to ideológico enteramente autónomo y nacional, por completo libre de in
fl uencias conse rvadoras o comunistas . 
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Señores Oficiales: 

Al reiterar el reconocimiento del equipo conductor del Gobierno Re
vol ucionario, invoco el esp íritu de patriotismo, de camaradería y de unión 
de cada uno de ustedes para proseguir con más vigor que nunca el esfuer
zo de nuestra obra de Gobierno. Sobre todo ahora que nos atacan quienes 
defi enden ese orden injusto, contrario al pueblo del Perú y a los más sa
grados intereses de la patria, orden para cuyá liquidación histórica, preci
samente, insurgió nuestra Revolución. Esos intereses son el motivo esen
cia l de nuestro más acendrado patriotismo y la fuente de inspirac1on de 
este proceso revolucionario, orgullo del Perú y de su Fuerza Armada. 



CRONICA GRAFICA 

AFIRMADO DEL PABELLON NACIONAL EN EL CRUCERO 

B.A.P. "ALMIRANTE GRAU" 

"Nosotros somos gente que ama la paz, y en nuestra búsqueda de nuevos caminos 
hacia la prosperidad y progreso, hacemos todo lo posible para evitar conflictos . La bús
queda del desarrollo está en plena operación, y esta es 1a razón principal por la que el 
Gobiemo Peruano decidió comprar este Crucero a Holanda, con el único y exclusivo 
propósito de mantener la paz y seguridad de nuestras aguas territoriales del Océano 
Pacífico", dijo el Capitán de Navío, Gerónimo Caferatta Marazzi, en su patriótico Y 
emocionado disc:.Irso, durante la ceremonia de afirmado del Pabellón Peruano en el 
nuevo B:.Ique Insignia B.A.P . "Almirante Grau"; -ex "De Ruyter"-, que se llevó a 
cabo en Holanda. 

Por su parte, el Oficial Insignia de Material de la Marina Holandesa, Vice-Almi
rante, Van de Vivjer, al pronunciar su discurso, dijo: «La magnífica camaradería y ex
presa coo:;¡eración entre su dotación y el personal encargado de la Marina Holandesa, 
cumplen con la tesonera y ardua labor que ha hecho posible que el "De Ruyter", que 
siempre ha servido como abanderado de la Flota Holandesa, sea un digno sucesor en 
la Marina Peruana". 

Esta importante ceremonia, de gran transcend~ncl.a para la Armada, estuvo presi
dida por el Agregado Naval del Perú en Inglaterra, Contralmirante César Barandiarán 
Novoa, y a la que asistieron, además, el Excelentísimo Señor Embajador del Perú en 
Holanda, Julio Ego Aguirre, el Oficial Insignia de Material de la RLN, Vice-Almirante 
Van de Vivjer, el Alcalde de Den Helder, señor Van Brugger y numeroso público. 

En otra parte de su intervención, el Capitán de Navío Gerónimo Caferatta Mara
zzi, Primer Comandante del flamante Buque Insignia, expresó: "Ahora cuando este 
buque sea puesto en comisión como el "Almirante Grau", ustedes han ganado la amis
tad de nuestra Armada, junto a la promesa de que cuidaremos y mantendremos el ex
crucero "De Ruyter", como ustedes lo han hecho en el pasado". 
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"Confío que algún día, cuando visiten nuestro país la mira de sus lineas harán que 
se sientan orgullosos y h :mrados nuevamente, pues juntos vamos a saber difundir la 
historia de su origen . En este país de Holanda, hemos sabido hacer muy buenos ami. 
gos y, sinc1eramente, esperamos que algún día en nuestra lejana tierra seamos capa
ces de retribuirles la hospitalidad que hemos recibido de ustedes", añadió el Comandan. 
te del nuevo "Almirante Grau". 

El Crucero antes llamado «De RuytP.r» emprendió una nueva carrera como buque in
sigma de la Armada Peruana bajo el nombre de «Almirante Grau». Mediante una so
bria ceremonia celebrada en Den Helder, el buque de guerra fue puesto oficialmente 

en servicio. Después del acto se dispararon 21 salvas de c1añón. 



El Crucero de Su Majestad «DP- Ruyter», recién separado de h Real Marina, lleva ai:K>ra 
el nombre «Almirante Grau» y forma parte de la Marina Peruana. En la mañana del 
Miércoles 23 de Mayo de 1973, €ste buque de guerra fue oficialmente puesto en servi
cio mediante una sobria ceremonia en Den Helder. En la fotografía, tomada después 1 

de la inspección de la Guardia de Honor, a la izquierda el Embajador del Perú, Sr. 
Julio Ego-Aguirre; a la derecha el Comandante de la nave Capitán de Navío AP. G. 
Cafferata. 
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AFIRMADO DEL PABELLLON EN EL DESTRUCTOR B .A.P. "PALACIOS" 

La extensa frontera marítima dP. nuestro país. y las inconmensurables riquezas que 
,¡~ardan en sus aguas, tienen un nuevo y podero&o guardián en el Destructor B.A. P. 

•· •lacios". 

Desde el pasado 12 de junio, luego de la cerem:mia del Afirmado del Pabellón Pe
no que se llevó a cabo en el Puerto Inglés de Portsmouth, tod::> el potencial bélico 
~ste modernísimo buque de guerra Ee ha puesto al servicio de los sagrados intereses 
la patria. 

En esta ceremonia, de profundo contenido y significado patriótico, al tiempo que 
'- :::scuchaban las notas del Himno Nacional del Perú, e1 Oficial más joven de la pri

a dotac!ión del B.A. P . "Palacios", izaba el Pabellón Nacional en el asta de popa, 
señal de soberanía, que, desde ese momento, reinaba en la nueva nave. 

El acto fue presidido por el Excelentísimo Sefior Embajador del Perú en Londres, 
tremar Montagne, y contó con la especial asistencia del Contralmirante César Baran
:án Novoa. También estuvieron presentes altas aut::>ridades navales y di,lomáticas 
..inenses. 

']1 B.A. P. "Palacios", es la primera de dos naves gemelas que han sido adquiridas 
...!1 Gobierno Peraano a la Real Marina Británica . El otro, es P.l B.A.P. "Ferré. 



434 REVISTA DE MARINA 

CRUCERO DE NUESTRA ARMADA LLEVA EL NOMBRE DEL HEROE 
DE LA F.A.P. "CAPITAN QUIRONES" 

La indestructible unión de nueetra Fuerza Armada está ahora simbolizada en la 
División de Crucer.os de la Fuerza Naval del Pacífico, al reunir los gloriosos nombres 
de Grau, Bolognesi y Quiñones, dijo el Ministro de Marina y Comandante General de 
la Marina, Vic-Almirante AP. Luis E. Vargas Caballer.o, en la ceremonia del cambio 
de nombre del crucero B.A.P. «Almirante Gra.u» por el B.JI~.P. «Capitán Quiñones~ . 

El acto realizado en la mañana del miércoles 16 de mayo en la t:>ldilla del citado 
buque, contó además con la presencia del Premier y Ministro de Guerra, General de 
División EP. Edgardo Mercado J arrín, del Ministro de Aeronáutica, Teniente General 
FAP . Rolando Gilardi Rodríguez, dP.l Ministro de Industria y Comercio, C.Alm. Al
berto Jiménez de Lucio, del Presidente del Comando Conj :.mto de la Fuerz!l. Armada, 
General de División EP. Arturo ca.vero Calixto y de otras altas autoridades de la 
Fuerza Armada . 

Más adelante, el Titular de Marin!l. expresó que la nueva unidad a través del dia
rio quehacer de cientos de oficiales y tripulantes de la Marina de Guerra que laboran 
en sus entrañas, mueven sus máquinas, transitan por sus pasadizos, suben y bajan 
por sus escalas, c:.tal sangre vivificante que C'lrcula !:)Or sus venas, cobrará la vida que 
animó el espírita combativo e indomable de José Abelardo Quiñones Gonzales, Capitán 
de la Fuerza Aérea del Perú, que personifica el espiritu del Oficial de nuestl'a Avia
ción Militar. 

Al culminar su intervención, el Vice-Almirante Vargas Caballero manifestó que la 
Marina mantendrá siemJre una unidad de guerra de las más poderosas con el nombre 
de B .A.P. "C'apitán Quiñones", la que se sumará a los tradicionales B.A.P. "Almíran
te Grau" y B.A.P. "Coronel Bolognesi", al lado de las que gallardamente surcará 
nuestro mar como símbolo indestructible de la unión y firmeza de la Fuerza Armada . 



CADETES NAVALES PERU.I'.NOS EN LA PLAZA PRI CIPAL DE 
VLADIVOSTOK CRUSIAl . 

OFICIALES DE LA MARINA RUSA MUESTRAN LAS INSTALACIONES DE UNA 
UNIDAD DE SU ARMADA A CADETES PERUANOS . 
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MA'RINOS PERUANOS EN PEKIN 

ENTUSIASTA RECIBIMIENTO PRODIGO EL PUEBLO CHINO A LA DOTACION 
DEL B.A . P . "INDEPENDENCIA" 



EN JAPON LOS MARINOS PERUANOS FUERO INVITADOS A VISITAR LOS 
MAS GRANDES ASTILLEROS AVALES 

EL COMANDANTE DEL B .A.P. "INDEPENDENCIA" C . de N . ALEJANDRO PEREZ 
RUIZ, VISITA AL SECRETARIO DE AUTODEFENSA DEL JAPON E 

SU DESPACHO E TOKIO . 



RECEPCION QUE OFRECIO LA FUERZA MARITIMA DE AUTODEFENSA. DEL 
JAPON AL COMANDO DEL B .A . P . "INDEPENDENCIA" Y A LOS CADETES. 

LA CLASICA BIENVENIDA DE HAWAI AL COMANDANTE DEL 
B .A .P . "INDEPENDENCIA" . 
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RETORNO EL B .A.P . "INDEPENDEN l.\ " DE. P ' DE E. LIZ.\ R 
N EXITO O VIAJ E POR A IA 

El regimiento de Policía Naval se mostraba Impotente p ra 
de una compacta e inquieta multitud que, dPsdt> tempranas horas. 
planada de la Escuela Naval del Perú para agu::.rdar la 11 ad 
B .A.P. «Independencia• que retornaba del Crucero de I 

Al cabo de larga espera, aparece en el horizonte 
i Es el "Independencia"!, gritó una voz, ;Son ellos!, chilló otra. 
aunque justüicadas lágrimas, bañaban los ojos de más d una madr 
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Por grupos comenzaron a deeernbarcar los cadetes na\"ales y, en br v mom nt.os, 
estaban confundidos en abrazos con sus familiare y ami o , romplénd06C de te mo
do casi cuatro me~es de ausencia, tiempo que duró el Crucero d Instrucción. 

Durante el viaje, que abarcó los puertos de Hawai, Tokio. Shang 1, Vladlvo to 
Seattle y San Francisco, los ocasionales viajeros l,udieron complem nt r n liU ut n
tico medio profesional -es decir el mlll" y un buque- los oonx!mlentos apr ·nclldo 
en las aulas. 

Tampoco estuvieron ausentes los hEch:Js slgnüicati\'OS. como lo fJe la lleg de d 1 
"Independencia" a Tokio, coincidiendo con h. celebración d 1 primer cent na110 d 1 
establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Perú y Japón . 

• 
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De otro lado, los pobladores de los diferentes lugares redorridos, tuvieron oportu
nidad de apreciar el arte peruano en la exposición que se instaló espec'ialmente a bordo 
del Buque Escuela Peruano . 

La dotación en pleno del «<ndependencia», que estuvo bajo el Comando del Capi
tán de Navío Alejandro Pérez Ruiz, y que integrDTOn 25 Oficiales, 160 cadetes Y 273 
tripulantes, desarrolló un nutrido e interesante programa de actividades militares, pro
tocolares, diplomáticas, socia! es, turísticas y deportivas . 

Los pobladores de todos los lugares q:.1e conocieron de la tradicional y proverbial 
cortesía naval peruana, elogiaron sin reservas la dise'iplina y dedicación del grupo, mag
nificando de este modo la imagen del "Caballero de los Mares", Gran Almirante Mi
guel Grau, tan conocido en el ámbito histónco naval del mundo entero. 
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MOTONAVE "JOSE OLAYA" SE LANZO AL '\lAR Y E OLO O LA Q ILLA 
DE SU GEMELO "HER lANO R :\fO" 

Nuestro país ingresó el 9 de Mayo a una nueva etapa de su desarrollo indu trlal. 

Eu medio del júbilo general, se lanzó al mar r:sa fecha la motonave "Jo~ Olay ", 
construida en el Servicio Industrial de 13. Marína, y considerada como la de may:>r por
te erigida en un astillero hispano-americano . 

Es una muestra del ·orgullo nacional, recalcó el Mini~tro de Marina, Vice-Almiran
te AP. Luis E. Vargas Cab:J.Jlero, al decir en su cti~curso qJe "e:;te buque se unirá pron
to a nuestra flota mercante para aurovechar los océanos, caminos natural s que deb n 
ser surcados por naves de bandera peruana,' construidas y tripulada por peruanos ... ". 

Previamente, el Titular de Marina expresó en su intervención que "la Martna 1ni
Cl0 esta industria en el año 1953, gracias a la obra visionarla del VIce-Almirante Roqu 
A. Saldias. El avance quf;! en este campo se ha pJcanzado en 10s últimos veinte añ . 
puede ser objetivado si ~eñal:J.mos que hasta la terminación de la motonave "Rfmac", 
el "SIMA" había construido 45,900 toneladas; hoy, en talleres, gradas y en el m..1ell 
de acabados se están trabajando 63,400 toneladas, lo cual significa. que en este instan
te el SIMA tiene en producción más tonelaje de ac~ro que el total trabajado en los 
20 años anteriores . .. ". 

Finalmente, el Vice-Almirante Vargas CaballeJo rellevó el enorme esfuerzo físico, 
intelectual y tecnológico que es necesario ::>ara construir un buque. Mirando la proa 
del "Olaya", sentenció que teníamos al frwte el resultado tangible dP lo que puede ha
cer el hombre peruano. 
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EL BUQUE DE PLASTICO SE INCORPORA A LA REAL ARMADA 

El buque de plástico más grande del mundo, reforzado de fibra de vidrio, se in
corpora a la Real Armada de Gran Bretaña. Se trata del b:lque detector de minas, 
de 500 toneladas, HMS Wilton, y que tiene 46 mP.tros de longitud, tres veces más que 
cualquier otro barco c'onstruído de plástico. 

Aunque diseñado conforme a las idénticas líneas de los 38 dragaminas costeros 
que constituyen la flota detectora de minas de la Armada, el Wilton es oor.siderable
mente mayor que los otros modelos de madera, que tienen un desplazamiento con car
ga total de sólo 360 t:meladas. 

Hubo que recurrir a. técnicas especiales de fabricación por parte de los constructo
res del barc!o, la Vosper Thornycroft, y de los científicos navales. El casco se constru
yó en un molde de acero, dentro dE' un taller de temperatura controlada, fabricándose 
la estructura de capas de tela de vidrio tejida iinpregnada con resina modificada por 
poliester. Los mástiles y partes de la superestructura se han fabricado también de 
plástico reforzado de fibra de vidrio. Otra característica poco común es que sectores 
de la cubierta se revistieron c'on un material ideado originalmente para forros de fre
nos de automóvil, con objeto de conseguir una superficie anti-resbaladiza . 

Comprobaciones Frecuentes.-

Incorporando dos motores Deltic, el Wilton tendrá una veloc1dad máxima de 16 
nudos . Se harán frecuentes comprobaciones para verificar la forma en que el casco 
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resiste las condic'iones funcionales y en comparación con sJs buques gemelo d ma. 
dera . 

Conforme a la Vosper Thomycroft, el barco ¡:odria significar el ahorro de un nu vo 
casco cada 15 años. 

El plástico reforzado de vitrofibra resulta también muy inter s:mte para la con • 
trucción de barcos que hayan de transportar cargamentJs muy frio como ga:; natu
ral líquido. Esto se debe a que el plástico en capJ~ superpuestas aum~nta en r 1 ten. 
cia a medida que desciende la temperatura, mientras que el acero tiende a hac r:.e 
quebradizo . 

(Vosper Thornycrofi Ltd ., Woolston, South-ampton, Inglatl!rral. 
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NOTA DE REDACCION.-

ASTILLERO DEJ.,TA 

En el Parú y gracias a la labor visionaria de dJs Constr .lctores de buques de Pesca 
de origen Italiano, los Sres. GIOVANNI BALLOTTA CESARO y YESUS GURREA 
FRUNS, [e construyen buques integralmente de plástico desde hace a::>roximadamente 
diez años m el conocido Astillero Delta de la Avenid::. Argentina. 

El de~plazamiento de dichos buque3 es de 300 Toneladas y siendo buques pesquaros 
tienen la línea característica de las Bolicheras de Madera, de h echo el molde fue to
mado de las más grande Bolichera de Madera de ese tiempo. 

Su¡; dimensiones son: ESLORA 55". MANGA 23' y PUNTAL 13'. 

Los ahorros en el rubro MantenimientJ son notables, pues por las características 
del material no precisa de pintura ya que las capas de resina exteriores pueden apli
carse coloreadas, la tersura del casco favorece el deslizamiento y se han comprobado 
mejoras en la velocidad de hasta % nudo en embarcaciones similares. 

La Carena es casi innecesaria pues los microorganismos marinos no llegan a fijar
se consistentemente. 

Las reparaciones por averías en el c·asco son necesarias, casi wlamente, en el ca
so de perforación pues la característica elasticidad del plástio:> le !)ermita recuperar la 
forrr;a o.lando otros materiales han sido deformarlos irreversiblemente (acero) o roto 
(madera), y aún en el caso de perforación [e puede h1.cer sencillas reparaciones con 
unos cuantos metros de tela de fibra de vidrio, una brocha y resina plástic'a.. 

Hoy que Inglaterra anuncia con gran publicidad su ingreso al Club de los Cons
tructores de buques de plástico, creo que podría considerarse de interés el desarrollo 
de un guardacostas que p:>dría Eer promocionad:> a nivel Grupo Andino. 

Sea cual sea h decisión considerJ< que el esfuerzo individ.lal y visionario de los 
Sres . Ballc-tta y Gurrea merecen el reconocimiento y comprome:ten la gratitud. 

El sistema vale, Inglaterra lo avaia, el Astillero Delta ya ha export'ldo. hay pues 
que apoyarlo. 

En el SIMA podría inic':arse, por otro lado, el adquirir elementos de su:;>erestruc
tura d~ Plástico de muy fácil Confección <C:!chimbas de ventilación, tuberías de cierto 
tipo y otros), c:>n lo que iniciaría un Sistema de integración a nivel grandes buques 
que realmente no es nuevo :;¡ues ya en la Industria autom:>triz ha dado excelentes re
sultados . 
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NUEVO AERODESLIZADOR llRITA '1 O PARA O M LTTPL ~ 

El Enfield EM2, aerodesllzadc> :.mflbio prototipo, diseñado espedf1camente para el 
transporte de mercancías c::n zond.S donde otros Fistemas resultarían antl conómicos o 
impo~ibles, se dió a c)noder recient=mente en PI sur de Inglaterra. S~ cara::terlza por 
una velocid:!d de 35-40 r:udos y capacidad oara :::alvar obstáculo:; de ca 1 un metro In 
hacer c:mtacto directo con la sup=rficie, lo qu e hace a esta embarcación ideal par. 
ríos, pantanos y terreno difícil. Puede prestar servicio en temperaturas extr mas pro
pi9.s de cualquier ¿arte del mundo. 

De di~eñ:) fuertz, in<.'orporando maquinaria· cencilla que requiere el mínimo de m n
tenimiento, el EM2 va imp:.~lsado por do:; motores de turbina de gas, aunque ,e tán 
considerando también versiones de motores diese! industriales r~frlgeradcs por aire. 
Los dos motores accionan un sistem:L integrado de sustentación y propulsión, que ofrece 
flexibilidad de servicio y capacidad para maniobra a "motor parado" . 

La cubierta de carga de 10 pcr 5,500 metros es apropiada oara una variedad de 
mercancías hasta 3,500 toneladas de peso. El acczso principal a la cubierta lo propor. 
ciona una ram?a ancha de popa y otra más pequeña en la proa . L::t c¡,~blerta es abierta 
pa.ra permitir también la carga desde lo alto. De fácil modificación a una versión. pa. 
ra transporte de pasajeros; vehíC'ulos, es susceptible asimismo de adaptarse p:J.ra una 
serie de fines militares, desde la disponibilidad loglstica hasta misiones de asalto y r -
conocimiento. 
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NOTA DE REDACCION.-

El aerodeslizador anfibio puede constituirse en sus diferentes versiones y tamaños 
en el vehículo fluvial que estaba esperando nuestra remota región Amazónica para im
pulsarse hacia un rápido y efect~vo desarrollo . 

Las carreteras naturales de la Selva, nec'~sitan de los vehículos apropiados, corres
ponde a la Marina el efectuar la experiencia de modo que logre la renovación de nues
tra flota Amazónica y la introducción del sistema en el ambiente Comercial de la 
zona. . 

NOTA DE REDACCION.-

El precio por hombre instruido anualmente es de aproximadamente 8,500 . 00 Soles, 
que no es alto teniendo en cuenta el r.ivel de eficiencia y seguridad que este tipo de 
escuelas logran desarrollar en la actividad Marítima . 
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GRAN NUMERO DE ALUMNOS APRUEBA U E T DIO EN LA ELA 

DE CAPACITACION PARA IARINERO 

En 1972 fueron preparados 4,022 muchachos y hombres adultos en las scuelas na. 
cionales de capacitación para marineros, de Gran Bretaña, según revela el 1n!onne 
anual del Trust Nacional de Capacitación Marltima, recientemente publicado . De di
cho total, 519 jóvenes se formaron en labores de cubierta y l. 085 en el servicio de ca.. 
fetería y restuarante en la escuela de Gravesend, próxima a Londres . 

Los exámenes del Ministerio de Industria . y Comercio para marinero adnltos, con 
los que se obtienen certificados que facultan para tripular botes salvavidas Y para ac
tuar como marineros de c-Ubierta, constituyen "un importante y especifico objetivo de 
gran parte de la capacitación desarrollada en Gravesend", manüiesta el infonne, agre. 
gando que «es motivo de gran satisfacción observar que el promedio de aprobados es de 
un 69 a un 70 por ciento de ambos exámenes". 

En estos cursos de capacitación se hace gran hincapié en las prácticas de segur!. 
dad . Este último año se han dado cursillos especiales de preparación para la lucha 
contra incendios, en los que se ha tenido que hacer uso práctico de los diversos tipos 
de extintores y mangueras que se encuentran en los barcos . 

Estas escuelas marítimas están conjuntamente respaldadas por la Federación Bri
tánica de Navegación y el Ministerio de Educación y Ciencia. En el ejercicio fiscal ter. 
minado el 31 de Marzo de 1973 se elevaron los gastos a 1:337 .944. 
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ESCAFANDRA ATMOSFERICA PARA EL BUCEO A GRAN PROFUNDIDAD 

Esta escafandra de aleación de magnesi:>, p3rfeccionada por una compañía britá
nica, se puede emplear a profundidade3 de hasta unos 300 metros, y elimina machos 
de los peligros a que generalmente Ee encuentra expuesto el buzo, por cuanto éste va 
rodeado de una presión atmosférica normal, lo que significa qu e puede de~cender y vol
ver n. subir rápidamente sin someter~e al prccedimiento de desCi:>mprensión lenta in
dispensable c:>n las escafandras convencionales para evitar la «enfermedad de l:>s 
buzos~. 

La nueva escafandra, perfeccionada con ayuda de fond:>s facilitados por la Cor
poración británica para el Desarrollo de la Investigación, mide interiormente unos 
1,8 m . de altura por 90 cm. de anchura y, en el interior de la misma, el buzo respira 
aire normal reforzado con oxígeno proporcionado por ana fu3nt3 integral. La escafan
dra de que se trata se puede bajar por la bord::t de un barc.J con el mínimo de prepa
ración preliminar, y es probable que resulte de gran utilidad en los trabajos de conser
vación de estructuras y ccnductos su!Jmarinis. El buzo, que cuenta c:m teléfono co
nectado al barco en la superficie, puede trabajar cómodamente en el lecho marino, uti
lizando unos "dedos" y "manos" accionados por palancas, y m:>viendo las articulac·io
nes con sus propios músculos. 
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NUEVO SERVICIO DE AERODE LIZADOR L 

En la fotografía puede verse al aerodeslizador HM-2, de 60 plazas, fr nt 
de la Diputación, Westminster, durame el viaje inaugural d 1 prlln r 
permanente de aerodeslizadores en el río Támesls . Dos de tos a rod 
tuarán el difícil reconido de 9 kilómetros y medl? de Oreen !eh al 
Londres (en el que podría tardarse por tierra una hora o má.l dura 1 s 
ta) en un agradable viaje de 20 minutos por el rlo Támes· . Es 1 prlm r 
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tánico de aerodeslizadores es¿ecialmente creado para aquellas person qu viaj n di _ 
riamente al trabajo, y será un medio eficaz para reducir la cong tlón, durant ho. 
ras punta, de vehículos y trenes en el sudeste de Londre . 

El HM-2 es un transbordador hermético para cortas distancia 
se en cualquier parte del mundo. Puede alcanzar \'elocldade d 
hora y su capacidad es de 60 pasajeros o 5 tonelada de flete. 
tros de eslora es uno de los aerodeslizadores más . ilencloso ha ta 
truídos, porque emplea hélices marinas y motores dlesel en lugar d 
turbinas, lo cual es ideal para un servicio en un área tan poblada como Londr 
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EL C . ALM. ENRIQUE FERNANDEZ DAVILA N. , DIRECTOR DE LA ESCUELA 

NAVAL DEL PERU, EN VISITA" OFICIAL A BORDO DEL BUQUE 
JAPONES "KATORI". 

MARINOS JAPONESES PASANDO FRENTE A LA" TRIBUNA OFICIAL EN EL 
DESFILE DEL 28 DE JULIO 1973 . 
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Evaluación del Desarrollo Industrial en el Perú 
Exposición del Ministro de Industria y Comercio ante la Asociac ión de 

Dirigentes de VentlJs (ADV). Limo, S de Setiembre de 1973 

Contralmir nte AP. 
ALBERTO JIM:ENEZ DE LUCIO 

La evaluación de l desarrollo industnol en el país no es toreo simple, 
pues abarca muchos y m~y var iados aspectos, tanto cualitativos como 
cuantitativos . Una visión parc ia l de l con¡unto ~:..~ede conducir no o uno 
verdad parc ial, sino a una deformación total de la realidad . De all í la 
importancia de def inir e l contexto dentro del cual se hablo, y de ele~ir 
cuidadosamente las cifras y los períodos que se comparan . Este proble
ma, de por s i complejo, se agrava cuando el sistema estadístico es em 
brionario . 

En julio de 1972 hice ~na expoSJCJOn similar a lo que ahora inten 
to, en la que comparé (índices de producción y de inversión poro los 
años 1969, 1970 y 1971 . Dije entonces que el aumento de la producc ión 
que se observaba de año a a ño, podía a t ribuirse al mayor gasto público 
conjugado con un mayor uso de productos nocionales en los grandes pro
yectos de desarrollo, a la redistribución de ingresos, al control de divisos 
Y a la represión del cont rabando . En cuanto a la mversíón expliqué que 
los aumentos eran modestos, pe ro que las cifras para 1971 eran prelim i 
nares, y que las autorizac iones de inversión otorgados por el Min1sterío 
pre~agiaban un mayor aumento en las inversiones reales . 

Ahora, catorce meses mas tarde, tenemos cif ras más completos y más 
prec isas, que nos permiten hacer comparaciones que creemos ilustran me 
jor el impacto de las medidas que el Gobie rno RP.volucionario viene dic
ta ndo para un desarro llo integra l y plan ificado de la indJstrio nocional . 
Para ello, hemos agrupado los índ ices co rrespondien tes a los cuatro pri
meros años de la Revoluc ión (1969-70-71 -72) y lo hemos comparado con 
los cuatro años anteriores ( 1965 66-67 -68). Los índices se refie ren al sec
tor industrial fabril bajo la junsdicc ión del Ministe rio de Indust ria y Co
mercio, y excluyen por tanto los procesos industr iales asociados con la pes 
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quería , minería y petróleo, así como las pequeñas industrias con menos 
de cinco trabajadores, sobre las cuales no tenemos estadísticas confiables. 
En lo comparación, se han usado soles constantes ( 1970), para evitar de
formaciones resultantes de variaciones en el nivel de precios . 

Entre los años 65-68, el Producto Bruto Interno tuvo una tasa prome
dio de crecimiento anual de 2.6 %, tasa que se eleva a 6.4% entre los 
años 69-72. El contraste es aún mas marcado en el área industrial, en que 
la tasa anual de crecimiento del Producto Bruto Industrial aumenta de 
3.4 % a 12.5 %. Y lo que es muy importante, el aumento va aparejado 
aún mayor crecimiento de la producción de bienes intermedios de bie
nes de capital, en comparación con la producción de bienes de consumo. 
Mientras que al final del primer período .(1968), el 61.2 % de la produc
ción correspondía a bienes de consumo, el 26 . 9 % a bienes intermedios y 
el 11 . 9% a bienes de capital, al final del segundo período ( 1972) los por
centajes eran 55. 2 %, 29 . 7 % y 15 . 1 % respectivamente . 

CUADRO 

Tasa promedio de crecimiento anual 
del producto bruto interno. 

Tasa promedio de crecimiento anual 
del producto bruto industrial 

Producción de : 
a) Bienes de consumo 
b) Bienes intermedios 
e) Bienes de capital 

Período 
65-68 

2.6 % 

3.4 % 

(1968) 
61.2 % 
26.9 % 
11.9 % 

Período 
69-72 

6.4 % 

12.5 % 

(1972) 
55 . 2 % 
29.7 % 
15 . 1 % 

------·---------------------------------------------------------
Unos cuantos ejemplos ilustrarán el importante crecimiento en varias 

industrias claves. En la industria automotriz, el total de vehículos ensam
blados aumentó de 14,456 en 1970 a 23,796 en 1972, es decir, 64 . 6 % 
siendo el incremento más notable en los vehículos comerciales (84 . 7 %), 
que en. los automóviles y camionetas (56. 4 %). El presente año se batirán 
todos los records. En solo el primer semestre se han ensamblado más ve
h ículos que en todo 1970, y para fin de año esperamos romper la barre
ra de ' las 30,000 unidades anuales. Pero lo más significativo es que este 
crecimiento viene aparejado de un mayor porcentaje de partes y piezas 



EV ALU AGIO N DEL DESARROLLO INDUSTRIAL EN EL ...• 453 

nacionales, dinamizando así a la industria de autopartes. Mientras que 
en 1969 sólo se adquirió autopartes nocionales por un monto de S/ . 127 
mil Iones, en 1972 lo cifra fue de S/. 780 millones y en 1973 calcula
mos sobrepasar los S/. 2,000 millones, yo que en los seis primeros mes s 
se ha alcanzado un volumen de S/. 1,064 m ti Iones. 

Otras ramos tienen similares crecimientos. Lo producción de triciclos 
de carga aumentó 1 00% de 1970 o 1972, y lo de bicicletas 250 %; lo de 
televisores 88%, la de cocinas o gas propano y kerosene en 25 9 % , lo de 
refrigeradores domésticas en 31 . 1%, la dE radios o pilos en 71 1% . En 
fibras acríl ices, la producción se inicia en 1972 con 5,156 toneladas, de 
los cuales i ,300 se han exportado o Chile; y yo está en proceso lo am
pliación de la· planto productora, de ~no capacidad instalado de 6,000 to
neladas anuales o 18,000. En fibras poliester, lo produccrón aumentó de 
2,018 toneladas en 1971 o 2,824 en 1972, es decir, 39.9 Ofo . En lo romo 
de plásticos, la producción de calzado de plásticos aumentó 25. 4% , en 
el mismo período. 

Naturalmente, na todas las industrias han crecido al mrsmo régrmen, 
ya que la tasa anual global es, como hemos indicado, de 12.5%. Así, la 
industria texti 1 experimentó en 1972 una reducción de 3 9b en su produc
ción con respecto a 1971 . Pero no hay que olvidar que la produccrón en 
1971 fue 43% mayor que en 1969, y que 1972 fue un año en que la de
manda disminuyó extraordinariamente por la casi inexistencia de un clima 
invernal. Lo que es un hecho es que durante el bienio 1971-72 lo rndus
trio textil invirtió aproximadamente S/. 2,000 millones en activos fijos, 
lo que garantiza su futuro crecimiento. 

Este crecimiento industrial req~iere una creciente producción de ace
ro. A pesar de la desafortunada huelga de moyo último, los medidos de 
reorganización y la voluntad de los trabajadores de SIDERPERU, ha per
mitido alcanzar, al 9 de agosto, una producción de 170,000 toneladas de 
acero líquido, igual o la máxima producción anual hasta lo fecha, alcan 
zada en 1969. A partir de agosto se espera mantener una producción 
mensual de 33 000 toneladas, con lo que se alcanzará uno producción a
nual de 322 OÓO toneladas en 1973 . Aún así, habrá algunos problemas 
de abasteci~iento, no sólo por la producción perdido por la h.Jelgo sino 
por la escasez mundial de acero que hoce difícil adquirir en el extran
jero la demanda que no puede ser satisfecha por SIDERPERU. Aun cuan
do se logra la compra·, en muchos productos ésta se hoce o precros muy 
superiores 0 los que mantiene SIDERPERU. Una vez más, pues, se quie
bra el mito de la industria estatal innecesaria e ineficiente. 

Otro mito que los hechas vieñen destruyendo es que hoy ~na gran re 
tracción en la inversión industrial. Es cierto que de 1969 a 1971 hubo 
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cierta retracci ón, muy explicable por estar todos a la expectativa de la 
nueva Ley General de Industrias, cuyo reglamento recién aparece en ene
ro de 1971; pero en 1972 se genera un incremento que permite alcan
zar la máxima inversión industrial hasta la fecha. Las inversiones rea
les efectuadas, en soles constantes (1970) son las siguientes: 

CU ADRO 11 

INVERSIONES REALES EFECTUADAS EN SOLES CONSTANTES (1970) 

Año 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Monto en Millones d.e Soles 

4,220 
3,946. 
4,957 
4,214 
4,195 
3,626 
4,126 
5,259 

Aunque aún es muy temprano para estimar la invers ión en 1973, el 
valor de las inversiones autorizadas a~gura que se súperará ampliamen
te la cifra record de 1972. En efecto, las inversiones autorizadas, que 
en 1971 estuvieron algo por de:,ajo de los S/. 9,000 millones y en 1972 
algo ¡:or encima de esa cifra, han llegado a S/. 5,500 millones en el pri
mer semestre de 1973. Ha habido qu ienes han restado importancia a es
to"s cifras de inversión autorizada, sosteniendo que sólo un peq ueño por
centaje se traduce en inversión real . Una encuesta realizado por el Mi
n isterio de 1 ndustrio y Comercio demuestro lo contrario. La encuesto a
barcó un univers~ de empresas que representan el 60% de los inversio
nes autorizadas en 1971 y 1972, encontrándose que o la fecha se ha eje
cuta¿o un 91 % del programa autorizado durante 1971 y un 70 % del au
torizado durante 1972. Lo que sucede es que la inversión tiene un perío
do de gestación y de ejecución que puede extenderse por varios años, se
gún lo magnitud y naturaleza de la· inversión . Cabe destacar que estas 
cifras se refieren solamente a la adquisic ión de bienes efe capital, y por 
lo tonto no cubren e l incremento total de activ~s fijos, pues no incluyen los 
costos de instalación, los obras propia·s ni lo invers ión de la pequeño in· 
dustria . 
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t ro e le mento de análisis para medir el desarrollo industrial lo cons-
titL' e l fina nciamiento al sector . En es1e campo, el Banco Industrial vie-
ne lizo ndo y dinamiza·ndo su acción, lo que se traduce en el inc re -
rr. e de sus desembolsos hacia el sector industrial , que han posado de 
S! J3 millones en 1970 o 455 en 1971 ,797 en 1972, y 876 en e l pri -
me emestre del presente año, lo que justifico uno expectativo de ll e-
ga r S/ . 1,500 mi llones en 1973 . Los colocaciones de lo banca comer-
cio de ahorros en el sector industrial vienen también aumentando. A 
fi n . de 1971 éstos ascendían a S/. 10,530 millones y a fines de 1972 
a ~ . 13,250 millones: un incremento de 26%, que se comparo favora 
bl e ,m te con e l incremento de 20 . 4 % en las co locaciones totales. Al pri
"'E .emestre del año en curso, el monto asciende o S/. 15,000 millones , 
un cremento de 13 % respecto o fines de 1972, y que represento e l 39% 
de ·. s colocaciones totales de estas entidades financieras. (Los montos 
de te párra·fo se dan en soles cor rientes, coma es usual para estos casos. 
La : ifros correspondientes en soles constantes de 1970 son 393 - 434 -
70' 739 para el Banco Industr ia l y 10,048 - 11 ,67 4 - 12,658 para lo 
ba J comercial y de ahorros). 

C U A D RO 111 

FINANCIAMIENTO AL SECTOR INDUSTRIAL 

PeuoJo BANCA INDUSTRIAL BANCA COMERCIAL Y DE AHORRO 

Millones ~-oles Millones soles cons- Millones soles Millones soles cons-
corrientes tan tes ( 1970) corrientes tan tes ( 1970) 

1970 393 393 
1971 455 434 10,530 10,480 
1972 797 702 13,250 11,674 
19 Sem. 
1973 876 739 15,000 12,658 

Incremento en colocaciones totales ( 1 971 -1 972): 20 .4%. 

F-or su parte, la Comunidad Industrial , cuya verdadero finalidad ha 
sido ton poco comprendida , viene asumiendo su rol de inversionista gro
dual pero seguramente. Un muestreo de 132 empresas con una produc
ción equivalente al 47 % del valor bruto de la producción industrial en 
1972, demostró. que esos empresas obtuvieron S/ . 4,000 millones de ut i-
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cierto retracción, muy explicable por estor todos o lo expectativo de la 
nuevo Ley Gene ral de Industrias, cuyo reglamento recién aparece en ene
ro de 1971; pero en 1972 se genero un incremento que permite olean
zar lo máximo inve rs ión industrial hasta lo fecho . Los inversiones reo
les efectuados, en soles constantes ( 1970) son los siguientes: 

CUADRO 11 

INVERSIONES REALES EFECTUADAS EN SOLES CONSTANTES (1970) 

Año Monto en Millones d.<.:! Soles 

1965 . 4,220 
1966 3,946 . 
1967 4,957 
1968 4,214 
1969 4,195 
1970 3,626 
1971 4,126 
1972 5,259 

Aunque aún es muy temprano poro estimar lo inversión en 1973, el 
valor de los inversiones autorizados auguro que se súperorá ompl iomen
te lo cifro record de 1972. En efecto, los inversiones autorizados, que 
en 1971 estuvieron algo por debajo de los S/ . 9,000 millones y en 1972 
algo por encimo de eso cifro, han llegado o S/ . 5,500 millones en el pri
mer semestre de 1973 . Ha habido quienes han restado importancia o es
tes cifras de inversión autorizado, sosteniendo que sólo un pequeño por
cer.toje se traduce en inversión real . Uno encuesto realizado por el Mi
nisterio de lr.dustrio y Comercio demuestro lo contrario . Lo encuesto a 
barcó un universo de empresas que representan el 60 % de los inversio
nes autorizados en 1971 y 1972, encontrándose que o lo fecho se ha eje
cuto¿o un 91 % del programo autorizado durante 1971 y un 70 % del au
torizado durante 1972. Lo que sucede es que lo inversión tiene un perío
co de gestación y de ejecución que puede extenderse por varios años, se
gún lo magnitud y naturaleza de la· inversión. Cabe destocar que estos 
cifras se refieren solamente o lo odqu1sic ión de bienes de capital , y por 
lo tonto no cubren el incremento total de octiv:::>s fijos, pues no incluyen los 
costos de instalación, las obras propia·s ni lo inversión de lo pequeño in
dustrio . 



EVALUACICN DEL DESAFtROLLO INDUSTRIAL E EL .. . .. 455 

Otro elemento de análisis poro medir el desarrollo industnol lo cons
tituye el financiamiento al sector. En este campo, el Banco Industrial vie
ne agilizando y dinomizohdo su acción, lo que se traduce en el incre
rr.ento de sus desembolsos hacia el sector industrial , que han posado de 
S!. 393 millones en 1970 o 455 en 1971, 797 en 1972, y 876 en el pri
rr.er semestre del presente año, lo que justifico uno expectativo de lle
gar o S! . 1,500 millones en 1973. Los colccociones de lo banco comer 
cial y de ahorros en el sector industrial vienen también aumentando . A 
fines de 1971 éstos ascendían o S/. 10,530 millones y o fmes de 1972 
a S!. 13,250 millones: un incremento de 26%, que se comparo fovoro · 
blemente con el incremento de 20. 4 % en los colocaciones totales . Al pri
rr.er semestre del año en curso, el monto asciende o S!. 15,000 millones, 
un incremento de 13 % respecto o fines de 1972, y que represento el 39 9o 
de los colocaciones totales de estos entidades financieros. (Los montos 
de este párro·fo se don en soles corrientes, como es usual poro estos cosos. 
Los cifras correspondientes en soles constantes de 1970 son 393 - 434 -
702 - 739 poro el Banco Industrial y i0,048 - 11 ,674 - 12,658 poro lo 
banco comercial y de ahorros). 

Período 

C U A D RO 111 

FINANCIAMIENTO AL SECTOR INDUSTRIAL 

BANCA INDUSTRIAL BANCA COMERCIAL Y DE AHORRO 

Millones !;·oles Millones soles cons- Millones soles Millones soles cons-
corrientes tan tes ( 1970) corrientes tantes (1970) 

1970 393 393 
1971 455 434 10,530 10,480 
1972 797 702 13,250 11 ,674 

19 Sem. 
1973 876 739 15,000 12,658 

Incremento en colocaciones totales (1971 -1972): 20 . 4 %. 

Por su porte, lo Comunidad Industrial, cuyo verdadero finalidad ha 
sido ton poco comprendido, viene asumiendo su rol de inversionista gro
dual pero seguramente. Un muestreo de 132 empresas con una produc
ción equivalente al 47% del valor bruto de lo producción industrial en 
1972, demostró que esos empresas obtuvieron S/. 4 ,000 millones de uti -
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lidades brutas en 1971 y 4,900 m illones en 1972, y reinvirtieran el 32 % 
y el 36 . 7 % respectivamente, correspond iendo a la Comunida d Industrial 
S/. 472 millones e n 1971 y S/ . 545 millones en 1972, lo que sig nif ica 
que la Comun idad está participando como fuente de financi a miento de 
las re inve rsiones en un 33% . 

CUADRO IV 

ROL FINANCIERO DE LA COMUNIDAD INDUS~RI!A.L 

Muestra d e: 

132 emp . 

P articipación en 
valor br u to de U t ilida d bruta R einversión De las 
producción in

dustrial 
(1972) 

(millon es de D e las empresas Com unidades 

47% 

soles) 

1971 : 4,000 

1972 : 4,900 

1971 : 32% s ; ' 472' m illones 

1972 : 36. 7% S¡ . 545 ' millones 

Participación de las Comunidades en la reinversión : 33 %. 

Aparte de los índices tradicionales de la producción y de la inver
sión, existen otros índices más específicos que considero útil mencionar, 
pues subrayan ciertos aspectos de particular interés. Uno de ellos es la 
exportación de productos no tradicionales, que subió de US $ 11 . 9 mi
ilones en 1970 a 16 . 3 millones en 1971 y a 32 . 6 millones en 1972 . 
Esta última c ifra , que duplica a la del año anterior, ha sido ya supera
da en los siete primeros meses de 1973, en que las exportaciones aco
gidas al CERTEX han alcanzado un valor de US $ 35 . 1 millones. ¿Por 
qué considero importante este índice:> Por varias razones. Porque genero 
divisas para el país .. Porque obliga a" calidad y precios competitivos. 
Porque representa un alto valor agregado: comparado con la tradiciona l 
exportación de materias primas, cada mill ón. de dólares de manufactu
ras que se exporta significa varias veces más en generación de empleo Y 
dinero que queda en el país . Porque los mercados de exportación per
miten dimensionar a las industrias a un ma"yor volumen de producc ión, 
que se traduce en precios más bajos, poniendo los productos al alcance 
de más peruanos . Y por último, porque crea una nueva mentalidad en 
el empresario industrial , que lo impulsa a· abrirse nuevos mercados en 
estrecha coordinación y con el decidido apoyo del Gobierno . 
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CUADRO V 

Período Exportaciones "o Tradicionales 

1970 
1971 
1972 

Siete meses de 1973 

Año 

1971 

1972 

Monto en US S Millones 

CUADRO VI 

PAGOS POR REGALIAS 

11.9 
16.3 
32.6 
35.1 

Pagos en millones de dólares 
(Tcdos los Sectores) 

11.2 

8 . 8 

Crecimiento del PHI (1971 - 1972): 5 . 8 %. 

Otro aspecto importante es el referente o lo tronsferenc•o de tecno
logía·, o quizás más propiamente, a lo comercial ización de tecnología. Los 
países en desarrollo deben crear uno tecnología propio, hecho que lo Ley 
General de Industrias recoge al separar el 2 % de lo rento neto poro in
~estigoción, y que el ITI NTEC, está encargado de convertir en realidad . 

ero en el entretanto, hay que negociar poro no pagar en exceso por es
te concepto. El Ministerio de Industria y Comerc io ha logrado reducir los 
Pagos por regalías de US $ 11 . 2 millones en 1971 (monto consolidado 
proveniente de todos los sectores de lo economía) o 8. 8 millones en 1972, 
a pesar de que en. el intervalo el Producto Bruto Interno, al cual el mon
to de las regalías está usualmente ligado, aumentó en 5.8%. 

Un aspecto en el cual los logros son escasos es el de lo descentroll
zac ión. Dos tercios de la producción industrial sigue concentrado en lo 
z~na Lima-Ca·llao, y a pesar de los incentivos poro lo inversión en pro
~• ncias , el porcentaje de la inversión en la capital continúo por encima 
ael 66 % . Todos los proyectos importantes que está proyectando a deso-
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rrollando el Ministerio de Industria y Comercio están. ubicados fuera del 
área Lima-Callao, y esperamos en esta forma atraer otras industrias a 
provincias . 

Terminada as í esta evaluación del desarrollo industrial en el Perú, 
conviene verla a la luz del desarrollo general del pa ís, ya que un creci 
miento proporcionalmente mayor del sector industrial es un requisito in
dispensable -aunque no suficiente- para un despegue general de lo 
econom ía. Esto se debe a que el aumento de la productividad en todos 
los sectores requiere de los productos del sector industrial: maquinaria , 
vehículos, fertilizantes , herramientas, tractores, equipos mineros , barcos 
pesqueros y de cargo, motores y generadores eléctricos, acero y cemen
to, .. . etc. Teóricamente, estos productos podrían comprarse en el ex
tranjero, y esta solución, aparentemente expeditiVa pero en el fondo falaz 
es a veces adoptada. Pero ello no conduce a un verdadero desarrollo, 
pues acentúa la dependencia y nos va privando de nuestras riquezas na 
turales. Además, implica un desarrollo muy lento, tanto por el mayor 
tiempo de puesta en marcha de los proyectos, como por el desmejora·mien
to de los términos de intercambio. Otra razón es que, al mejorar las con
diciones de vida del pobiador, la demanda de productos industriales cre
ce más rápidamente que la de alimentos. 

Afortunadamente, la situación peruana en este respecto es favora 
ble . En 1968-69, el sector industrial participó en un 14.8 % en la forma 
ción del Producto Bruto Nacional. En 1972, este porcentaje se elevó a 
17.5 %, y este año sobrepasará el 18 %. Si a ello agregamos b peque
ña industria y la industria· que no está bajo la jurisdicción administra
tiva del Ministerio de Industria y Comercio, el porcentaje aumenta a 
22 % , lo cual nos pone a distancia razonable de Méjico (24 %) y nos a
cerca al 30 % que se estima como necesario para el despegue. (En los 
países industrializados, el porcentaje varía entre 30 % y 40 % ) . 

CUADRO VIl 

PARTICIPACION DEL SECTOR INDUSTRIAL EN LA FORMACION 
DEL P.B.N. 

Período 
1968- 1969 

1972 
1973 

Particip-ación Sector lncf1u¡Strial 
14 . 8% 
17.5 % 

Más del 18 % 

Nota : Si se agrega pe
queño industria 
y otra·s que no 
están bajo la ju
risdicción de l 
MIC, la partici
pación se eleva 
al 22%. 

------~~-----------~~----
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. . ~reemos que en esta década, el Perú puede llegar al 30% de partl
. CipOclon mdustriol en el Producto Bruto Nocional. Pero como hemos ad

vertido, esto no es por si sólo suficiente para garant izar el despegue. Se 
ha dado casos de países en los que un período de auge de la industna 
manufacturera ha sido seguido por un período de estancamiento de lo 
economía general. Cuatro son los característicos de ese seudo-desarrollo: 

Primera: Un déficit en lo balanza de pagos. Los nuevos estable
cimientos' industriales necesitaron no sólo maquinaria extranjero, sino 
también pémonentemente muchos insumas importados. En su ma
yor porte sólo se ensamblaron mercancías que en el fondo eran ex
tranjeras, ··paro uno clientela muy reducido, es decir, los más neos. 
Er. consecuencia, lo industrio necesitó mucho más divisos que los que 
ella mismo generó o economizó. 

Segun~a: Lo dependencia del exterior en el campo económico y, en 
consecuenc ia, también en. el sentido político, se agravo. Las empre
sas industriales más importantes dependieron unilateralmente de lo 
importación de insumas que podían comprarse o un unico productor, 
y de tecnologías que sólo el m1smo productor podía ofrecer. 

Tercera: Lo industrializac ión favoreció uno centrollzoc1én mtole
roble en pocos núcleos, o a veces en una único zona metropolitana. El 
resto del país no vivió ningún avance por el progreso logrado. Por 
el contrario, sólo se consiguió lo emigración mos1vo de lo gente más 
joven y económicamente activo a los zonas "favorecidos" por lo con
centración, donde lo población sufrió por serv1cios inadecuados, por 
escasez de aguo y electricidad, de espacio paro v1vir y de v1viendos, 
y por el empeoramiento general del ambiente. 

Cuarta: Lo industrialización provocó más el reemplazo de brazos 
po r maquinarias que un aumento del Producto Noc1onol , y, en conse
cuencia, e l desempleo aumentó. Unos pocos ganaron fortunas, pero 
lo gran mayoría de lo población no solo no port1c1pó en el progre
so logrado, sino, por el contrario, su s1tuoción se detenoró aún más: 
Id sobre-oferto de mano de obro redujo su precio . 
Creemos que estos cuatro característicos tipificaban nuestro creci

miento industr ial y no estaban siendo superados por e l modelo de desa
rrollo que imperó en el Perú antes de lo Revolución, e 1guolmente cree
mos que serón superados por el modelo que hemos implantado . Los cifras 
que hemos mencionado demuestran que nos estamos moviendo en lo 
ciirección correcto. Los próximos años v~rón lo concretoc1ón de muchos 
¡;royectos, sobre los cuales trotaré en alguno próximo expOSICiÓn . Al final 
de lo década, visual izamos un Perú próspero, con sus recursos naturales 
plenamente industrializados, con un desarrollo armónico de todos sus re
giones, y con. uno población alfabetizado y consc1ente de que ello es el or
quit€cto de su propio destino, un destino de justicia en libertad . 



Consideraciones sobre Nuevas Armas 
Convencionales Buques y Tácticas Navales 

Generalidades.-

El avance tecnológico, y conse
cuentemente, los nuevos sistemas de 
armas han impuesto a través de la his
torio, el empleo de nuevos y variados 
tipos de buques y tácticas navales. En 
estos años se está operando uno de 
los cambios más radicales con el em
pleo de nuevos armas convencionales 
como el misil, como armo antibuque, 
las armas onti-submorinos de largo al
cance, las aeronaves con base en bu
ques de poco tonelaje, y los Sistemas 
de Transm isión Automática de Datos, 
tendiendo o que la nueva táctica na
val se base h ... 1damentalmente en la 
capacidad del ataque a distancia. 

Los misiles superficie-superficie 
pueden instalarse en naves que a pe
sor de su pequeño desplazamiento 
tendrán una potencia de fuego simi
lar al acorazado, que en la Segundo 
Guerra Mundial fuera definitivamen
te desplazado por el portaviones . 

Por el Capitán de Navlo A.P. 
MIGUEL PEREZ CARMELINO 

El misil instalado en submarinos, 
destructores y fragatas en combinación 
con embarcaciones veloces y peque
ñas como lanchas, alíscafos y aerodes
lizadores difíciles de detectar y de ha
cer blanco en ellos, actuarán en los 
Disposiciones de Batallo manteniendo 
muy distantes sus posiciones en lo for
mación, aumentando lo extensión del 
Areo de Operaciones y sus zonas de 
responsabilidad y por lo tanto, lo de
fensa en profundidad; esto necesidad 
de dispersión de los medios responde 
o lo eficacia y grandes alcances de 
los nuevas armas. 

Por otro porte, debido o lo gran 
rapidez con que se producen los oc· 
cienes y o los velocidades supersóni
cos de los aviones y misiles, hace ne
cesario, o su vez, centralizar en forrno 
automático la información que obtie· 
nen todas las unidades de lo fuerzo, 
poro procesarla, diseminarlo y trans· 
mitir los órdenes de Comando para lo 
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acción táctica a buques y aviones sub
ordinados, por intermedio del sistema 
de Datos Tácticos y de Control Cen
tralizado . 

Si a esto se suma un conveniente 
apoyo de aeronaves basadas en buques 
medianos de la fuerza (contando así 
con cobertura, capacidad de explora
ción aérea y hasta un limitado poder 
de ataque de estas aeronaves) se cons
tituirá una fuerza de gran potencia 
de fuego y flexibilidad que será una 
amenaza para cualquier fuerza de ta
rea tradicional compuesta de buques 
d~ mayor porte y aún para el porta
VIones Y sus buques de apoyo. 

Vemos entonces como un nuevo 
sistema de armas, en apropiadas con
diciones del Estado de Mar inclinan 
1 1 

as ventajas de ataque a favor de los 
buques de menor porte, incluyendo a 
la lancha, que hará pasar aún al des
tructor y fragata de gran tonelaje de 
sus papeles de cazador a la de caza
dos. 
. Por tal razón, el empleo del mi-

sil superficie-superficie y del Sistema 
de Datos Tácticos desa rrollan un nue
vo concepto dentro de la Estrategia 
Naval, tendiéndose a sust ituir al bu
que de g ra ndes dimensiones por un 
co . n¡unto de buques medianos y embar-
caciones más o menos pequeñas. Di
cha dispe rsión del buque grande re
duc iría las pos ibilidades de que e l e
nem igo haga b lancos que dec idi rían 
el result,ado del combate. As í, las ar
mas que corresponden a un buque de 
grandes dimensiones estarán de to
das maneras a disposición del Coman
dante pero distribuidas en varios bu-

ques medianos y lonchas rápidos o
liscofo, aerodeslizadores que co~du
cirán los mrsdes superficie-superficie, 
armas onti-submorinos, aeronaves con 
misiles aire-superficie, etc. Todo este 
equipo estaría debidamente integrado 
por medio del Sistema de Dotas T óc
ticos, mediante el cual se e¡ercerón 
los funciones de Comando y Control . 
Esto es lo que se llamo " EL BUQUE 
DESCENTRALIZADO" , en el cual los 
buques de Comando operan con los 
unidades de su grupo estacionados o 
distoncro, algunos de ellos más allá 
del horrzonte, cuando se hoce necesa
rio uno cobertura contra ataque de 
superficie con misiles. 

Los Sistemas de Armas.-

Poro lo eleccrón del sistema de 
armas de un buque de guerra es ne
cesario tener en cuento su capacidad 
paro lo acción de superficie, lo acción 
onti -submorino y lo de defensa anti
aéreo. 

Cuando se necesitó un buque po· 
ro lo acc ión o combate de superficie 
se construyeron los antiguos buques 
de línea. Hoy lo ero de los grandes 
cañones va siendo reemplazado por 
el misil de largo alcance, aviones de 
ataque de despegue vertical y en ge
neral por aeronaves embarcadas. El 
misil con su largo alcance y gran po
der destructor a lo cu:JI se suma la 
facilidad de guiar su vuelo y/o de au
toguiarse, ha superado el cañón por 
su mayor alcance y montaje de rr1ucho 
menor peso, dotando al pequeño bu
que de un gran pode r ofensivo poro 
el combate de superficie . 



462 REVISTA DE MARINA 

La sociedad OTO Melera, de La Spezia (Italia), C'onstruye una amplia Eerie de moder
nos montaj es de cañón para la Armada italiana y las marinas de guerr:l. de varios paí-
Ees. He uí el montaj ~ Compacto OTO 127/ 54 (127 mm, 54 calibres), cuya cadenc1ia de 

tiro regulable es de 45 a 10 disparos por minuto. Angulas de tiro : dirección, 350<?; ele
vación, - 159 a + 859. P esa aproximadamente 32 toneladas; su escudo es de fibra de 
vidrio, y la estructura de aleación de aluminio. Es alimentado p:n· tres tambores (66 
proyectiles en total) ; puede disparar t :Jdos los tipos de munición 127/ 54, con selección 
automática del género de proyectil (antiaéreo, antibuques, iluminador, cargado con 

cintas antirradar, etc.) . 

El cañón es u ti 1 izado efectivamen
te para el combate a media y corta 
distancia y su peder destructor y po
tencia de fuego ya no se mide por el 
calibre del proyectil, sino por el peso 
del metal y carga explosiva que pue
de lanzar sobre el enemigo en el mí
nimo tiempo posible, logrado con el 
empleo de cañones de precisión de ti-

ro rápido de mediano calibre, que son, 
a su vez, muy efectivos contra los ti
pos de buques actuales que no utili 
zan las corazas de antes . Se emplean 
así con mayor eficiencia, el misil-su
perficie-superficie en blanco a gran· 
des distancias y los cañones de me
diano calibre p~:u'a batir blancos de 
medio y corto alcance. 
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El Exocet de aerospatiale es el arma buque buque más avanzada de que dispone Occi
dente. Es el primero de una nueva generación de misiles que podrian modificar las 

tácticas navales tal como las conocemos actualmente. 

Paro el combate ontisubma rino, 
la capaci dad del buque esta ba limi
tad;:¡ al alcance de detecc ión del sona r 
di sm inuido por los mo los condiciones 
bat itermogróficos. Por ta l rozón, los 
medios de detecc ión y a taque han te
nido que ser proyectados lejos de l bu
que medi ante aeronaves y armas onti
subma rinos de la rgo, mediano y co r
to alcance . Entre los de largo alcan 
ce está el helicóptero dotado de torpe
dos buscadores o cargos de profundi
dad, o el misil lanzado desde el bu
que que transporto e l to rpedo busca
do r · Entre los armas de medio alcan
ce, están los torpedos buscadores y lan
zacoh etes antisubmorinas, y los a r
mas de corto alcance que comprenden 
a los proyecto res ant isubmorinos o 
morteros y los cargas de profund idad. 

Poro la capacidad de defensa an
tiaérea se ha desarrollado el misil su
perfic ie-a ire o distonc1os mayores de 
5 kilómetros y poro blancos aéreos de 
gran velocidad . En cambio o corto 
distonc i::J el cañón cuento con mucho 
probabil idad de impacto contra av ión 
o mis il . 

Evolución de las Armas desde el Ca
ñón al Misil .-

Desde lo Segundo Guerra Mun
dial , los enormes cañones del acar;:¡zo
do cedieron su puesto o los aviones 
emborc::Jdos y hoy día lo ceden ante 
el misil superficie-superficie poro gran
des alcances, dándole o lo lancha el 
poder de fuego de un buque de línea . 

Si n emba rgo, no todo es desven
ta ja poro el coñón, ni mucho menos 
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puede decirse que sus días están conta
dos, porque a cortas y medianas dis
tancias mantienen su eficacia, debido 
a que en los nuevas construcciones na
vales no se utiliza la coraza de antes, 
haciendo posible que los cañones re
lativamente pequeños, sean capaces 
de inflingir grandes daños en equi
pos e mstalaciones bajo cubierta y so
bre todo en las antenas de rodar y 
control de tiro, directores, puestos de 
Comando y equipos de la superestruc
tura.. Por ello, no se cree que los bu
ques prescindirán de estas armas. 

Los cañones de 4" y 5", siguen 
siendo eficaces a distancias medianas 
en la acción de superficie, asimismo, 
es inigualable el apoyo de fuego naval 
que prestan en operaciones terrestres 
y específicamente en la operación an
fibia, por la precisión en el bombardeo 
a objetivos terrestres que no lo tiene 
ni el ·propio misil. La ventaja de su 
versatilidad lo capacita tonto en ti
ro directo como indirecto, de ilumina
ción, uso de diferentes tipos de mun i
ción, según sean las características 
y tipo de blanco y proyectiles especia
les para interferencias de radares e
nem igos, sobre todo en caso de ataque 
con misiles . 

Esta versatilidad y el bajo costo 
de operación del cañón, limitado 
prácticamente al precio de la muni
ción, lo hace mucho más económico 
que el misil. 

En la defensa antiaérea los ca 
ñones con proyectiles que u ti 1 icen la 
espoleta de proximidad son eficaces 
a distancias cortas (uno o dos kiló
metros), incluyendo los cañones de 

40 mm. cuando los aviones ataquen 
a corta distancia . 

En la defensa antiaérea a media
na distancia, el misil es incomparable. 
En la defensa contra misiles, el cañón 
es muy conveniente dentro del kilóme
tro de distancia, donde es mayor su e
ficacia. En las cercanías del blanco ei 
misil se aproxima con una trayectoria 
regular haciendo posible que para su 
destrucción puedan emplearse aún los 
cañones de 20m/ m . 

Para .la defensa antiaérea a gran
des distancias, se emplea la Patrulla 
Aérea de Combate. 

Concluyendo, la aptitud del ca· 
ñón en la acción de superficie es bue
na a mediano y corto alcance. En el 
apoyo de operaciones anfibias o bom· 
bordeo a tierra es el más eficaz, sobre 
teda en apoyo cercano a las tropas. 
En la defensa antiaérea, mantiene su 
eficacia a corto alcance y dentro de 
esta distancia, en su acción anti-mi
siles, constituye la más adecuada de
fensa . 

Es así como se considera que el 
cañón de tiro rápido mediano de 4" 
ó 5" secundado con cañones hasta un 
mínimo de 40 m/m., que son los que 
pueden contar con espoleta de proxi· 
midad, adaptables al tiro cont ra bu· 
ques, aviones, bombardeo a costa Y 
anti-misil, continuarán en servicio Y 
seguirán siendo necesarios en cruce
ros, fragatas y destructores . 

Con respecto a los misiles, estos 
pueden ser lanzados desde todo tipO 
de buque y lanchas, aliscafos, aero
deslizadores, submarinos, aviones y 
helicópteros y dentro de los tipos de 
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misiles destaca el ant ibuque que a 
grandes d istancias ha superado consi 
derablemente al cañón. En iguales 
condiciones está el mis il anti -av ión y 
ant i- mis il que utilizando los últimos 
sistemas de guiado y computación re
comiendan al Comando la acc ión a 
segu ir pa ra destru ir al atacante, sien
do a utomáticamente trasportados des
de los paña les hasta el lanzador y d is
parado oportunamente con orden de l 
computador . 

En cuanto al mis il anti -submarino 
que transpo rta un torpedo buscador 
para luego soltarlo en paracaídas en el 
área· del blanco, le han dado al buque 
la facultad de poder atacar a a lean-

ces máximos, bien seo controlándolo 
con su computadora o con lo de uno 
aeroncve . 

Autcmotizoción de Información para 
lo Acción.-

EI computador puede usarse pa
ra tres tipos de sistemas informativos: 
Los Funcionales, los Táct1cos y los de 
Información. 

Los Sistemas Funcionales, tienen 
por misión la dirección y el control 
administra t ivo del personal, del ma
terial y financiero, como planillas, cré
ditos, control del personal e informes 
reservados, apoyo logístico, manteni
miento, documentación técnico, cál
culos científicos y técnicos. 

El misil. Es de casi 12 pies de largo 
con una envergadura. de unos 5 
pies, transporta el torpedo en La. ca
ra inferior, y es impulsado por un 
motor de combustible sólldo espe
cialmente desarolla.do para. él. 
El pa~k electrónico y el piloto au

tomático del misil lo capacita para. 
recibir señales de guJa.do del bu
que madre y para interpretar esas 
señales como órdenes de timón des
tinadas a alcanzar la. posición co
rrecta para lanzar el torpedo. 
Sistema de gula. Un sistema. de 

radio¡ radar montado en el buque 
permite que el misil sea seguido con 
precisión y guiado hasta. la wn.a. de 
descenso, donde las señales de co
mando inician la suelta. del torpedo. 
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Los Sistemas Tácticos, sirven pa

ra ayudar al mando y ejercer el con
trol de las fuerzas operativas en la 
acción, incluyendo el empleo de los a
viones, comunicaciones y la inteligen
cia, control de armas en buques y a-

. viones, automatización de los comu
nicaciones navales, análisis de tráficos 
y criptografía, tratamiento de la in
formación táctica, integrada con el 
control de ·aviones. 

Para el conocimiento de la Situa
ción Táctica del Area de Operaciones 
es prec iso integrar y exponer las in
formaciones procedentes de los distin
tos sensores del buque y los transmi
tidos por otras unidades amigas, ya 
que el volumen de datos y el gran flu
jo de comunicaciones habí.an satura
do los CIC de los buques y por lo tan
to la capac idad normal de los opera
dores no daba tiempo para resolver y 
seguir nueve o más eventos simultá
neos al grado tal que las soluciones 
no podían ser obtenidas oportunamen
te; es decir con la celeridad que las 
emergencias lo requerían . Este pro
blema ha dado origen a la utilización 
de un computador digital instalado 
entre los equipos de radares, sonares, 
guerra electrónica, directores, comu
nicaciones y IGs armas, para el trata
miento de la información táctica, 
para lo cual almacena procesa los 
datos, eva lúa la amenaza que se 
presenta en el aire, en la super
fi c ie o bajo el agua efectuando 
la selecc ión, corre lac ión, identifica
ción de objetivos, presentando la Si
t u"Jc ión Táctica instantánea del área 

cubierta por la fuerza; ayudando así 
a lo decisión, al resolver los proble
mas tácticos, los comunicaciones y la 
inteligencia, guardando relación con 
casi todos los osp~.ctos operativos del 
buque, desde la detección inicial del 
enemigo, designación de blancos o los 
baterías de artillería y misiles hasta la 
dirección y empleo de las aeronaves. A
demás efectúa cálculos poro la con
ducción de las intercepciones de los 
aviones de caza de lo Fuerza contra 
ataques aéreos enemigos. Esto no 
quiere decir que el computador lo ha
rá todo, ya que siempre se tendrá que 
trabaja r en la carta, efectuar aprecia
ciones y tomar ciertos decisiones . 

Los Sistemas de Información es
tá n formados por el conjunto de hom
bres, computadoras y comunicaciones 
que hacen posible emplear toda lo in
formación disponible en beneficio de 
I:J organización, analizando operacio
nes, controlando gestiones o planifi
cando políticas o seguir paro ayudar 
al Comando en la toma de decisiones 
al suministrar lo informac ión en tiem
po oportuno por medio de lo telein· 
formática, que no es sino la transmi
sión automático de datos a dist.ancia. 

Muchos veces se habla equivo
cadamente de la toma de dec isiones 
por el ordenador, pero el que toma las 
decisiones es siempre el mondo hu· 
mano; lo que sí es cierto es que en 
la so lución de ciertos problemas el 
computador da posos que conduce a 
un'J rápido y acertada decisión . 
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LAS UNIDADES NAVALES Y LAS 
NUEVA'S TACTICAS.-

Cruceros.-

Los cruceros de la nueva armada 
están siendo proyectados hacia la ins
talación de una plataforma y hangar 
suprimiendo las torres de 152 m/ m . 
Y otros montajes de popa denominán
daseles "CRUCEROS DE CUBIERTA 
CONTINUA"; éstos estarán capacita
dos para transportar aeronaves, bien 
sean helicópteros y/o aviones de des
pegue vertical. Estos buques aún e
quipados con el misil superficie-super
ficie para la acción contra buques, 
Y con m is iles superficie-aire, contra a
viones, no descartarán del todo su ar
till ería tanto principal como secunda
ria. 

Deaructores '1 Fragatas.-

A los destructores y fragatas se 
les está prcveyendo de plataforma pa
ro cpe rar con los helicópteros tripu 
lados que reemplazan al fracasado 
DASH o helicóptero robot que se ini
ciara hace 20 años. 

Estos destructores equipados con 
un sistema de mi si les cont ra buques de 
superficie y artillados además con ca
ñones de 5 pulgadas de t iro rápido, 
misiles anti -submarinos que trans
Portan torpedos buscadores, llevarán 
corno medido defensiva paro la gue
rra arrti-submO'rina además del so
n::~r montado en el ~asco, el sonar de 
Profundidad variable. 

Destructo res E¡~colta.-
Cuando en la Segunda Guerra 

Mundial escasearen los destructores 

para operar con las fuerzas de to
rea, portaviones rápidos y con lo fuer
zo anfibio, se construyeron los destruc
tores escolto, más económicos y de fá
cil construcción, útiles poro lo protec
ción de convoys y otros toreos de lo 
guerra onti-submonno . No siendo bu
ques de línea por estor limitado su co 
pocidod o lo guerro onti-submorino y 
o uno limitado defensa contra avio
nes, no son muy convenientes poro 
las potencias novales secundarios, pre
sentando iguales consideraciones los 
fragatas o los que se le ha suprim ido 
teda lo artillería, reemplazándolo por 
misiles y helicópteros que s• bien pue
den ser de utilidad en uno guerra en
tre grandes potenc•os, destinándolos 
o lo escolto de convoys; en los guerras 
limitados o en lo guerra entre poten
cias militares secundonos, por su fal
to de versatilidad, no serían de mucho 
efectividad por falto de uno adecuo
da artillería poro su acción en el com
bate noval y objetivos terrestres, que 
fuero de lo guerra onti-submonno y 
anti-aéreo, será uno de los eventuali 
dades a la que se enfrentarán con más 
frecuencia y en los que será impres
cindible contar con el máx1mo de uni 
dodes novales poro obtener el control 
del mor en los Areos Marítimos de 
Interés necesarios poro poder olean
zar sus objetivos . 

Por otro porte, debido o lo gran 
capacidad y voried-::Jd de armas con 
que se está dotando o los buques; por 
ejemplo, poro capacitar o un buque 
lonzomisiles poro lo acción ontl-super
ficie, anti-aéreo y onti -submorino, el 
Destructor deberá alcanzar unos 5000 
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toneladas de desplazamiento, es decir, 
el parte de un Crucero, aun cuando se 
le dé el nombre de Fragata o Corbeta 
que antes eran diseñados en cascos de 
1500 a 1600 toncl::~das . Este aumento 
notable del tamaño de estos buques 
bien pueden conducirlos a su fin, al co
locarlos en el papel de los cazados. Por 
eso la tendencia de las nuevas cons
trucciones es hacia un pequeño gru
po de buques medianos debidamente 
secundados y complementados con 
una mayor cantidad de buques peque
ños armados con misiles y armas an-

ti-submarinas, que por sus caracterís
ticas y porte serán los cazadores . 

Propulsión NavaL-

El problema de 1::~ Propulsión es 
un factor vital del buque que debe ser 
tomado en cuenta en las futuras ad
quisiciones, haciendo resaltar que la 
turbina de gas será en algunos años 
el medio más importante de propulsión 
naval como lo es hoy en la aviación . 

La propulsión con gas, es capaz 
de arrancar la turbina y dar la máxi-

~---------- . 

El SLAM, sistema de arma Vickers, concebido para conceder a los submarinos, nave
gando por la superficie o a poca profundidad, la posibilidad de defenderse contra el 
ataque de los helicópteros e hidroplanos. El SLAM comprende un afuste retráctil para 

el lanzamiento de misiles Short Blowpipe. 
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ma potencia en pocos segundos. Su 
consumo no es elevado, es fácil de 
mantener, tiene poco peso, reducido 
volumen y no produce vibraciones en 
su funcionamiento, requiere un míni 
mo de personal para su operación sién
dolo más notable los experimentos que 
se llevan a cabo para conseguir velo
cidades de 80 nudos en buques de 

hasta 4,000 tone ladas de desplazo 
miento. 

Submarinos.-

En los últ1mos guerras, los subma
rinos han demostrado su efectividad 
como armo ofensivo contra el trófico 
marítimo y recientemente como uno 

· d arma SLAM, fabricado por Vickers y que 
Esta foto muestra un prototi?O del SlS~rna de e 1 000 tm a petición del cUente. El SLAM 
PUede ser instalado a bordo del sub~mo BlowPipe mediante un lanzador multitabo re
iu_ed~ lanzar hasta 3. 000 m. .los ~ es acidad de autodefensa cuando es atacado en 
ract11, confiriendo al s~~erg¡ble . a cap·ón a profundidad periscópica . 

la superf1c1e o en mmersl 
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base móvil y segura de los misiles un
cleares estratégicos . 

El punto débil que ha tenido el 
submarino de ataque convencional, ha 
radicado en su armamento: el torpedo, 
que no ha sido desarrollado a la par 
de las otras armas, es lento, de cor to 
alcance, relativamente fácil de esqui 
var y que por lo tanto hace que los 
submarinos en el ataque deben colo
carse en situaciones riesgosas . El ca 
ñól') que tenía en cubierta ha desapa
recido, perdiendo su capacidad ofensi
va en superficie, el submarino apenas 
ha sido capaz de defenderse cuando 
era descubierto, salvo si huía; pero hoy 
esta aptitud ha sido recuperada por 
el uso de un mi si 1 contra buques, de su
perficie y helicópteros, arma que pue
de ser lanzada en superficie o inmer
sión a profundidad de periscopio has
ta un alcance de 3,000 metras . Pero 
el torpedo, con mejoras sustanciales, 
seguirá constituyendo su arma princi
pal . 

En la construcción se tiende a 
submarinos no muy grandes y más eco
nómicos, siendo posible que en algu
nos años los submarinos costeros ten 
gan ca~co de plástico reforzado con 
fibra de vidrio capaz de absorber el 
ruido de a bordo y en gran proporción, 
el reflejo de la onda acústica del sonar 
y haciendo además más difícil su lo
C'Jiización por el detector aéreo de a 
nomalías mJgnéticas . 

Lanchas Rápid·ns.-

Can respecto a las lanchas miSI 
Ieras, las unidades navales de media
no tonelaje para arriba son sus blan-

cos naturales, y su enemigo más pe li 
groso el avión o el helicóptero, armo
do de misiles aire-superficie. 

Los aerodeslizadores o hovercrafts, 
que navegan sobre colchón de aire 
propulsados por turbinas a gas; gene
ralmente dotados con dos montajes 
dcbles de 50 m/m ., 2 ametralladoras 
y un mortero automático de 40 mm ., 
han sido usadas en aguas confinadas, 
ríos, lagos y en actividades anti -gue
rrilleras . 

El aerodeslizador misilero puede 
llevar ametraliadoras y cuatro misiles 
dirigidos; pudiendo desarrollar una ve
locidad sostenida de 46 nudos, prove
yendo una plataforma estable para el 
armamento, en condiciones marítimos 
muy superiores a las lanchas comunes. 
Es inmune al ataque con torpedos Y 
su ba:a obra muerta hace d ifícil el 
tiro de artillería enemigo tanto de o 
bcrdo como de costa . 

El hidroplano como una embar
C'Jción militar de nueva concepción, 
sen de 200 toneladas aproximadamen
te, está provista de aletas portantes 
completamente sumergidas y con un 
sistema de estabi 1 ización y otro sis
tema de propulsión hidrochorro . Se 
comporta muy bien en mar gruesa, o
freciendo gran estabilidad para las ar· 
mas. Desarrolla una velocidad de cru
cero de 53 nudos o una velocidad máxi
ma en sustentación de 60 nudos y en 
navegación normal 25 nudos; su ro 
dio de acción es 400 millas, lo propul
sión en sustentación es a turbina de 
gas e hidrochorro. En navegación nor
mal utiliza el motor diese! y hélice . 
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Patrullera.- 220 Tons. 4 misiles mar-mar, cañone;; c!oble5 35 mm. 40 nudo 

Diseño del 
tácticas de 

OG concebido nara satisfacer las especificaciones 
futuro Supramar MT .25 Federal y de otros países de la OTAN, que desean 
las marinas de Ale~.~ml~nos a finales del presente dec..::nio. dtsponer de ht.u op 
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La siguiente generac10n de lanchas patrulleras rápidas está representada por las em
barcaciones hidrofoil del tipo Tucumcari, especialmente diseñadas para operar a alt:l 
veloc'idad con mar gruesa . Es el portador ideal para los misiles buque-buque. Una can
tidad de estos hidrofoil podrían operar cerca de un buque madre y regresar a su refu-

gio una vez que se ha cumplido la misión. 

Hovercraft SRN5-SK5 empleado en Vietnam 
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Su arma principal es el misil comple
mentado con un cañón de 76 m/m. 
de tiro rápido (que puede ser OTOME
LARA con 250 proyectiles), 2 cañones 
de 20 m/ m . , y una dotación de 22 
tripu lantes más 3 de reserva . Estas 
em barcaciones convenientemente ar
madas y equipadas, ofrecen también 
buenas posibilidades para la lucha en
ti-submarina . 

Portaviones y la Fuerza A:eronaval.-

En cuanto a los portaviones, los 
mi~iles nucleares intercontinentales y 
los embarcados en submarinos, los re
le.garon a ejercer roles de fuerza con 
vencionales, quedando el uso de la 
bembo nuclear como su misión secun
daria; su efectividad y u ti 1 idad han 
quedado demostrada en las guerras li
mitadas; pero, el mis il de largo alcan 
ce superficie-superficie lo ha tornado 
muy vulnerable lo mismo que a sus bu
ques escolta, por lo que existe la ten
dencia de preferir buques no tan gran
des que operan con aviones de despe
gue corto (STOU, y aun de despegue 
ve rtical (YTOU . Porque se confirma 
cada vez más la neces idad de la av ia
ción embarcada y que el binomio bu
que-avión se hace indispensable ya que 
no se concibe una acción naval pura, 
todas las acciones son y serán aero
navales y aquél que no posea el apoyo 
aéreo tendrá muchas dificultades pa 
ro el cumplimiento de su misión . 

Los aviones en apoyo de una 
fuerza de tarea son útiles para obte
ner la información de las áreas marít i
mas de interés, detectando y conocien
do los movimientos del enemigo, Y reo-

!izando todas los demás operacio
nes de exploración . 

Sus cazos Interceptores embar
cados son c'.lpoces de destru ir o alejar 
a los aeronaves incursoros hasta un 
radio de 200 millos aproximadamen
te, y aun llevar o cabo ataques o un i
dades de superf1c1e complementados 
con los aviones basados en tierra, apo
yo indispensable en uno Fuerzo Noval 
que no cuento con portaviones . 

Los aviones de despegue corto y 
verticol no han sido aún perfecciono
dos, estando limitados en lo cargo 
útil que transportan; es dec~r, su ar
mamento, y en su radio de occ1ón, so
bre todo, los aviones de despegue ver
tical que son los únicos que pueden 
operar desde cruceros o buques simi
lares. El avión de despegue corto, ti e
no mejores performonces; pero en cam
bio, necesita uno plataforma de 140 
metros y un viento en el e¡e de 25 nu
dos; además, el precio unitario de es
tos dos tipos de aviones es del orden 
de 1 . 4 veces el precio de un avión 
clásico de lo mismo categoría . A ello 
se suma un complejo mantenimiento, 
sobre teda por estor estos unidades ba
sados en diferentes buques . No obs
tante la operac ión de estos aeronaves 
desde cruceros en apoyo de los Fuer
zas Novales, puede considerarse co
mo un verdadero progreso ton solo po
ro los marinos que no cuentan con 
portaviones . 

Los portaviones de los años 70 
serán condicionados poro actuar con 
en as, aviones de ataque, hel icópte
ros y aviones de guerra onti-submo-
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Un caza Hawler Siddeley VTOL (de despegae y atenizaje vertical) aterriza en la cubierta 
del crucero HMS Blake durante unas pruebas. El Harrier tiene una envergadura de 
7,70 metros y una velocidad máxima de 1186 k.p.h. Los nuevo3 cruceros de <<CUbierta 
continua» de la Real Marina de Guerra,, todavía en etapa de proyecto, serán apropiados 

para eEte avión y para h elicópteros. 

rina, canfi riéndose! es versa ti 1 idad por
que al entrar en una área de gran a
menaza submarina, descargarán algu
nos de sus aviones de e~taque y embar
cará aviones y helicópteros anti -sub
marinos. 

Los porta -helicópteros son nece
sarios principalmente para la guerra 
anti-submarina y transportes de asal 
to, operando con un gran número de 
helicópteros en apoyo de la 1 ucha en
ti-submarina, asalto vertical, ataque 
con misiles aire-superficie a unidades 

. navales, exploración limitada, apoyo 
logístico, evacuación y salvataje. 

El versátil porta-helicóptero de 
20,000 toneladas con pista oblicua 
desde la cual pueden operar tanto he-
1 icópteros como aviones de despegue 
corto logra aprovechar estos nuevos 
aviones. Es así como las nuevas po
tencias navales se inclinan por estas 
versátiles naves capaces de real izar 
diversas operaciones navales con la 
utilización de aviones de ataque, in
terceptores, aviones ,anti-submarinos 
y helicópteros de todo tipo . 

Podemos concluir, manifestando 
que siendo indispensable una Fuerza 
de Ataque Aeronaval, en la Guerra 
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Noval moderno, un casco de 6,000 
toneladas podrá alojar 6 aviones o 
he licópteros e n el hangar y transportar 
dos más en lo cubierta de vuelo y 
aunque esta uni dad aeronaval no ten
go gran s ignificanc io, será mucho me
jor tenerlo que carecer de ella . 

Para la acción ofensiva, existe la 
versién ·aire-mar del misil para ser 
lanzado desde avión y ahora desde he
licópte ro pesado con seis horas de au
tonom ía , y un radio de acción de 350 
millos . El alcance del misil es de 45 
kilómetros, su velocidad, cerco de 
morch uno en vuelo o bajís imo alt itud 
después del 1-Jnzomiento . Despegan
do ce un porta-helicóptero a tierra o
tacará al buque enem igo antes de que 
este se convirtiera en una amenazo . 

El binomio buque-helicóptero o 
Sistema Liviano Aerotransportado de 
Propósitos Múltiples (LAMPS), está 
constituido por un helicóptero mult i
propósito y el buque desde el cua l o
pera; teniendo como función pr inc ipa l 
acciones anti -submarinos y defensa 
contra misiles superficie-superf icie Y 
como función secundaria los tareas de 
exploración, rescate, evacuac ión y o
tras de carácter administrativo . 

Defenra de una Fuerzo Nava l Contra 
Mi~i iEs Su pzrfici z-Superficie.-

exploración electróniCO y sis emes de 
contro-med1dos electrónicos y dos lon
ch'Js cañone ras veloces, enlozados por 
un Sistema de T ronsmisión de Do os 
y Representación Gráfico . Los 3 uni
dades navegarán o gran distancio en
tre sí; lo unidad mayor en el centro 
y los dos menores en uno posición ade
lantado o ambos lodos del eje de o 
vanee. Cuando se detecto uno loncha 
misile r:J enemigo, las unidades que 
~e encuentran más cerco y en posición 
más favorable deberán acudir o inter
ceptarla . El helicóptero y los cañone
ras ~e dirigen hJcio el enemigo o lo 
máxima velccidad Los un1dodes por
ta-helicóptero deben mantenerse fue
r'J del alcance de los m1siles de los 
la nchas adversorios . El helicóptero 
guiará a las cañoneras p.Jra el ataque 
y lanzará 1 ó 2 misiles outoguiados. 

Dado el caso, informará o los u
nidades que el enem1go ha lanzado el 
misil superficie-superficte, indicando 
su dirección aproximad::~. 

El armamento de estos lanchas 
ca ñoneras, cuyo misión es defender el 
g rueso de lo Fuerzo N::~vol propio, 
ccnsta de cañones de tiro ráp1do ca
paces de neutralizar al misil, dest ruir 
la la ncha misilero o cuando menos e
vi tar que éstos alcancen uno buena 
pos ic ión de lanz'Jmiento. 

Un'J eficiente Defensa Act ivo de 
Protección a una Fuerza Noval con
tra lanchas mis ileras, debe imped ir 
que éstas alcancen una posición de 
lanzamiento y esto se puede obtener 
mediante una unidad interceptadora, 
compuesta por un buque equipado con 
helicóptero, con eficientes equ ipos de 

En los próximos años ia Estrategia 
Naval tendrá cada vez más peso en 
las acciones bélicas y estas operacio
nes que acabamos de desc ribi r crean 
una nueva forma de Guerra Naval en 
lo que intervienen pequeñas y veloces 
un idades nava les y aéreas, equipadas 
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con el más potente armamento, simi 
lar al que pueden tener los buques 
más grandes de la época, y capaces de 
enfrentarlas en mejores condiciones, 

cuando el estado de mar lo permita. 
Y por lo tanto se debe estar preparado 
para afrontar esta nueva faceta de 
las Operaciones Navales . 



MARCONA UTILIZA NAVES PERUANAS PARA 

TRANSPORTAR HIERRO 

. En buques de banderG Peruana se está transportando el mineral de 
h1e:ro que Marcona Min ing Company exporta a puertos de los Estados 
Un1dos y del Golfo de México. 

Las naves que se u ti 1 izan en este tráfico, son el "Cap1 rana" de 20,000 
toneladas, " Huandoy", de 17,000 toneladas y "Salcantay", de 27,000 to · 
neladas. 

El primer embarque de mineral. de hierro en un buque peruano -el 
" Capirona"-, se hizo el día de Navidad del oño posado. 

Las toneladas transportadas hasta el momento en buques de bandera 
Peruana o buques fletados por armadores Peruanos de acuerdo o lo dis
puesto par el Decreto Supremo N9 O 16-70-TC, paro cubrir el déficit de ba · 
d~gas, asciende a 251 ,433 toneladas largas y 370,933 los toneladas can· 
tratadas hasta el momento. 

Es importante señalar, que la utilización de noves peruanos y buques 
extranjeros fletados por armadores nacionales, considerados como noves 
de bandera peruana paro el efecto de su acceso a la cargo reservado o 
favor de las naves de bandera nacional, por una empresa extranjero, cons
tituye una demostración de confianza en los armadores y tnpulacián de 
nuestros buques . Esta política, además, contribuye decididamente al dese · 
rrollo de la flota mercante nacional. 

La suma pagado por Marcona Mining, por concepto de fletes supero 
el mill ón de dólares. De esta cantidad, el Fisco ha percibido lo sumo res
pectiva po r concepto de impuestos. 

Conv iene puntualizar que debido a la falto de buques groneleros pe
ruanos, de un desplazamiento de 70 o 80 mil toneladas, el m1nerol de hie
rro que Marcona Mining envía al Japón, por ejemplo, es transportado en 
naves de o tras banderas. Esto porque resultaría ontie!=onómJCO poro los ar
madores, remitir buques de pequeño tonelaje, poro cubrir uno distancio ton 
grande ccmo la que separa a IC!s costas peruanas y japonesas . 

Fernando Harten B., Presidente de la Asocioc ón de Armadores de l 
Perú, destacó 0 " Hierro y Futuro", lo importante que resulto poro los 
navieros peruanos esta nuevo actitud de Marcono Mining. 

Harten señaló además, que desde el 3 de Marzo de 1970, existe e l 
Decreto-Ley N9 18161, que eliminó una serie de impuestos que gravaban 
la actividad naviera. "Este dispositivo permitirá a las empresas marít1mos 
nacionales aumentar su flota mercante. En año y medio se adquirieron 80 
mil toneladas de buques. 

El citado Decreto-Ley, en s:.1 artículo primero, señala que "los présto · 
mas que otorguen los organismos internacionales o instituciones guberno· 
mentales 0 . entidades industriales o financieras privadas extranjeras, con 
destino a la adquisición de buques para la Mo~ina Mercante Nacional, es 
tarán exceptuados de las 1 imitaciones estoblec1das por el Decreto-Ley NO 
1737 6 ... 11

• 

(De "Hierro y Futuro", Julio 1973) 





"La Realidad Nacional y la Doctrina Peruana 
de las 200 Millas" 

Conferencia Dictada por el Capitán de Navío A .P . Daniel MaSias Abadia, en la Escuel 
Superior de Guerra Naval de la Armada Venezolana, el dia 30 de Julio de 1973, sobre el 
Tema «La Realidad Nacional y La Doctrina Peruana de las 200 fllla •. 

En cumplimiento al programa de 
intercambio de Conferencias entre lo 
Escuela Superior de Guerra Naval del 
Perú y la Escuela de Guerra Naval de 
la Armada Venezolano, he sido desig 
nado por lo Superiorioridod Naval de 
mi país para disertar en este Centro 
Superior de Estudios sobre el temo de 
la Doctrino Peruana de los 200 mi
llos. 

Antes de comenzar o desarrollar 
mi conferencio deseo expresar en nom
bre del señor Ministro y Comandan
te General de lo Marino, Vice-Alm i
rante LU 1 S E. VARGAS CABALLERO, 
del Director de lo Escuela Superior de 
Guerra Naval del Perú y en el mío pro
Pio, nuestro cordial y fraterno saludo 
a usted señor Contralmirante Direc
tor, o los señores Oficiales Generales 
aquí presentes, a los distinguidos in
Vitados, a los miembros de la Planto 
Orgánica y a los Oficiales alumnos . 
Asimismo .paro mi es motivo de sin-

guiar orgullo el haber sido designado 
p~ra cumplir esto mis1ón yo que me 
unen desde hoce muchos años lazos 
de amistad con muchos de los distin 
guidos Oficiales Submorin1stos de lo 
Armado Venezolano, y Oficiales que 
han seguido el Curso de Comando No 
val en la Escuela Supenor de Newport 
R. l. 

Ha recaído en mi iniciar este pro
gramo de intercambio de conferencias, 
refiriéndose o un asunto que tonto por 
ser de interés actual, como por lo es
pecial importancia que t1ene poro el 
futuro del Perú, de Venezuela y en 
general poro los países ribereños en 
vía de desarrollo, representa uno de los 
temas más cautivadores del mundo 
contemporáneo, esto es: "EL TEMA 
DEL MAR", ese gran desconocido, en 
el cual habrá de encontrarse lo alter
nativo más viable paro el bienestar 
general de nuestros pueblos así como 
paro el establecimiento de uno ode-
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cuada Defensa Nacional que preven
ga la agresión a lo largo de nuestras 
fronteras marítimas, ya sea en su for
ma directa o indirecta . 

Como es de conocimiento gene
ral, el Perú en los últimos 26 años co
mo consecuencia de la abundancia de 
recursos vivos del mar frente a sus 
cestas, se ha convertido en la primera 
potencia pesquera del mundo por vo
lumen total de capturas y primer ex
portador de harina y aceite de pesca
do ~on más de 80 'le de la producción 
mundial. Todo esto no hubiera sido 
posible sino se hubiera creado un ins
trumento que reafirmara la soberanía 
y jurisdicción nacional sobre el mar, 
su suelo y subsuelo hasta el límite de 
las 200 millas, sin afectar las comuni
caciones marítimas internacionales y 
reconociendo la piuralidad de regíme
nes según las realidades y necesidades 
de cada estado. Este instrumento que 
al principio fue una tesis, hoy es la 
Doctrina Peruana de las 200 millas, 
que tiene como fundamento la Reali 
dad Nacional de nuestro país. 

Nosotros definimos como Reali
dJd Nacional a la situación existente 
con respecto a los recursos de todo 
orden, disponibles, y también de aqué
llos que se conoce su existencia, pero 
que aún no están desarrollados. En o
tras palabras la Reéllidad Nacional de 
un país es una situación cualitativa y 
cuantitativa de los recursos materiales 
y espirituales de que dispone un es
tado en un momento dado . En forma 
muy clara podríamos decir que viene a 
ser el inventario de los recursos dis
ponibles de la nación . 

Hay muchas formas de estudiar 
la Realidad Nacional de un país, uno 
de ellas que preconiza el CAEM es 
el estudio factorialista; estos factores 
de la Realidad Nacional son 4 , ínt i
mamente 1 igados entre sí, ell os son: 

a ) . FACTORES DETERMINANTES Y 
ESENCIALES: 

- F.:Jctor Económico y Factor 
Humano 

b) . FACTOR CONDICIONANTE: 

- Factor Físico 

e) . FACTOR DE INFLUENCIA O DE 
ENCUADRAMIENTO: 

El Factor Político Interno y 
Externo. 

En forma muy general se define 
a estos factores de lo siguiente formo : 

El factor Físico, son elementos 
heterogéneos y componentes de lo Rea
lidad Nocional y del Potencial N'Jcio
nol de un estado, que estudian lo geo
gr-Jfío de su territorio en cuanto o los 
recursos naturales que éste ofrece o 
su población y su acondicionamiento 
consiguiente; el Factor Económico es 
un factor determin'Jnte y puede def i
r.i rse como el resultado de la actividad 
creadora de bienes y servicios, paro 
satisfacer los necesid.:Jdes de bienes
tar y seguridad del Factor Humano; 
el Factor Humano, que es el elemen
to primordial y esencial de lo Realidad 
Nocional , trotado no en formo aislo
dJ sino como conjunto, teniendo en 
cuento su composición cualitativo Y 
cuantitativa para determinar los ne
cesid'Jdes y capacidades del mismo; 
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y finalmen te el Factor Pclítico que es 
el factor de encuadram iento de los 
otros factores y el motor impulsor de 
los mismos. 

A ccnt inuac ión presentaré un so
mero estudio de la Realidad Naciona l 
de mi p::!ÍS: del cual se desprenden 
conclus iones sign ificativas como resul 
tado del proceso de análisis y síntes is 
de los factores físico, humano, econó
mico, jurídico y ecológico, que de
muestr:m en forma fehaciente que la 
posición tomada por el Perú en lo que 
respecta a Derecho del Mar es vale
dera y que la Conferenc ia a realizar
se a nivel Mundial próximamente so
bre este tema, debe tenerla en cuen
to . 

El Derecho Marítimo o Derecho 
del M'Jr es una idea tan ant iguo como 
lo humanidad . Siempre los estados en 
alguna otra forma han cons iderado 
instint ivamente incorporar a ellos la 
zona marítimo adyacente a sus cos
tas . Esto es n'Jtural ya que e l mor a
ledaño de la costa de cada pa ís, es un 
instrumento integrante de la vida de 
su pueblo, es un foco de recursos, es 
un medio de comunicación, es un ins
trumento de defensa y en el coso de l 
Perú los recursos vivos del mar son un:J 
fuente generadora de alimentos Y de 
divisas, de tremendo valor poro todos 
los peruanos . 

Por el mar que es el mejor Y más 
amplio de los caminos del mundo, se 
establece la comunicación con nues
tros semejantes, no hay d istanc ia que 
no se pueda recorrer a través Y a lo 
largo del m'Jr, por consiguiente es un 
instrumento fundamental para la vida 

de lo ncc1ón, ~oro lo expons1ón del co
mercio, poro IJ inteligencia que puede 
transmitirse rápidamente o tr::wés de 
los olas y es también poro nosotros el 
Teatro de Operaciones donde e apli
co el poder noval de lo noción, enci
ma y debaJO de los olas así como sobre 
w espacio aéreo correspondiente . 

lo Historio del Perú está lleno de 
ejemplos que muestran lo peligroso
mente ofensivo que es el mor; por el 
mor llegaren o nuestro país lo cultu
ro y I'J civdizoc1ón y también o través 
¿e él llegaron o nuestros costos los in
vosicnes del enem1go extranjero y en 
él ~ombién sup1e ron inmolarse aque
llos hé roes que como Grou son símbo
los eternos de pa triotismo, sobre todo 
en esto época en que les vülores Dios, 
Pa t rio y Honor han perdido en algo 
el significado que tuvieron en antaño . 

Como conclus1ón podemos decir 
que bajo estos tres aspectos El de lo 
a limentación, el de los comunicacio
nes y el de lo seguridad 1nteg rol, el 
vJio r de esto zona marítima nocional 
es mapreciable poro los pueblos nbe-

reños . 

Esta zona morít1mo o también 
porque no llamarlo mo r nacional, es
tá íntimamente ligado al territorio de 
cada estado, que forma con él una 
sol o cosa, una unidad indisoluble. El 
mor costane ro y la tierra, constituyen 
un solo único que integ ra la porte ma
te ria l de b nacionalidad con lo pa rte 
espi ritual, representada por el hombre 
De allí surge, como lo dice en forma 
mag istra l el gran inte rnaciona lista pe
ruano, Dr . JOSE BUSTAMANTE Y Rl-
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VERO, una magnífica trilogía : HOM
BRE, TERRITORIO y MAR . 

La Historia del Decreto de 1947 
es la conexión y complementación de 
estos tres elementos. Por primera vez 
en el derecho escrito, estos tres facto
res se hicieron trinidad, es decir úni 
co, mediante la manifestación DE QUE 
EL MAR PERUANO PROLONGACION 
DEL TERRITORIO PERUANO, ESTABA 
AL SERVICIO DEL HOMBRE PERUA
NO. 

Lo concepción de este mar na 
cional, se ha dicho que data desde el 
comienzo de la historia, pero no siem
pre tuvo la amplitud de las 200 mi
llos que hoy la vivimos . A través de 
las edades se le dio diversos tamaños. 
En el tiempo de los Romanos se le a
tribuía una anchura igual a la distan
cia del horizonte; otras veces se me
día por la velocidad de los barcos de 
aquella época y se decía territorial 
al mar que se navegaba en una sin
gladura. En otras palabras no había 
unidad de criterio en cuanto a la an
chura de este mor nocional, pero si 
Unidad perfecta en el concepto de 
QUE ESTE MAR NACIONAL ESTABA 
INCLUIDO EN LA SOB6RANIA DEL 
ESTADO, y hago hincapié en este con
cepto, que es el concepto madre que 
nos ha de guiar paro la concepción 
claro y precisa en el curso de esta con
ferencia. 

Hacia el año 1700, ·a principios 
del siglo XVII 1, este mar se le dominó 
territorial y se fijó por convención o 
pacto bilateral y multilateral entre 
ciertas potencias de aquella ópoca, en 
l·;:¡ extensión de 3 millas . Clásicamen-

te durante más de un siglo y medio 
se conoció como mor nacional o mor 
territorial el mar de 3 millas, contados 
a partir de la costa . 

¿En qué circunstancias surgió es
ta noción, cuál era el medio geográfi 
co en ese entonces, cuál era la situa
ción política del mundo, cuál ero el 
contexto socio-económico prevalecien
te, cuál era el concepto de la Defensa 
Nacional en el mar aproximadamente 
hace tres siglos? . 

-Trataré de contestar a todas estas 
preguntas en lo formas más claro y 
precisa que pueda . 

En el siglo XVIII no se habían 
creado todavía las Instituciones Inter
nacionales, como las Naciones Unidas 
de hoy a nivel mundial o la Organi
zación de Estados Americanos a nivel 
regional. En ese entonces existían sa
lo unos cuantos estados aislados y en
tre ellos unas pocas potencias que co
mo s~ nombre lo indica, eran los esta
dos grandes que detentaban todo el 
poder político, económico y militar del 
mundo de ayer. Alrededor de ellos 
orbitaban unas cuantas naciones saté
lites, naciones débiles que en ese en
tonces no alcanzaban ni a 50 estados. 

La base del sistema jurídico in
ternacional que determinaba la seguri
dad del mundo de entonces y que tam
bién establecían las condiciones sobre 
el régimen de navegación, estaba re
presentado por cuatro o cinco grandes 
potencias. Estos potencias eran las 
que bajo la forma de una ley o de un 
tratado, o de la fuerza o de la amena
za de ella, imponían la obligatoriedad 
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de esa ley o de ese trotado . En esta 
forma su rg ía la figura del Derecho en 
el mundo no a base del acuerdo equi
tat ivo y justo, s ino a base del d ictado 
de una ley po r la fuerza . 

¿Qué buscaban las potencias de l 
mundo en el siglo XVII 1 al regular las 
condiciones de navega<Jión, garanti
zando la libertad de los mares:> . 

-Buscaban facilidades de comun i
cac ión para sus grandes flotas mer
cantes; facilidad en el acercam iento 
a la costa fís ica y por consiguiente 
mientras más cerca de e lla pudier;:¡ n 
navegar era mejor; de allí que 3 mi
llas era más conveniente que 20 . 

¿En qué medio pol ít ico se rea li 
zaba esto?. 

-En el siglo XVIII habían pasado a 
la historia los grandes imper ios, la lu
na del imperio Turco se encontraba 
en su cuarto menguante y qu ienes de
cidían la suerte del mundo eran un 
grupo de naciones de lo Europa Occi
dental, que se habían constituido en 
arbitras del mundo . 

¿Cuál era el horizonte geográf i
co de Europa? . 

-Este horizonte europeo es peque
ñó, diminuto, podíamos llamarlo mi
nú~culo en comparac ión con las in
mensas áreas oceánicas sobre los cua
les miran la mayor porte de los pa íses 
1 t • a 1noamericanos . Europa no tiene o-
céanos, tiene mares exter iores e in
teriores como el Mar del Norte Y el 
Mar Bá ltico; por el sur el Mar Med i-
~ . -rraneo . Todos estos son pequenos 
mares o grandes lagos con escoso ho-

rizonte, con dimensiones relativamen
te reducid;:¡s en comparación con los 
dimensiones de un océano . 

¿Cuál ero el concepto del euro· 
peo acerco del mundo en ese entonces, 
y cuál es su concepto ahora, cuando 
pienso o nivel mundioP . 

- Hoy en día el europeo tiene un 
buen concepto del mundo porque esta
mos en el siglo XX y los avances tec
nológicos como el ov1ón, lo televisión 
y los telecomunicaciones han acortado 
grandemente los dts encías . En el si
glo XVII 1 lo Situación era muy dife
rente; un viaJe o vela demoraba has
ta varios años La concepción del mun
do de entonces por el europeo era 
muy estrech'J, ero muy difícil y la es· 
trechez geogróf1ca de europo hacía 
que la noción de lo d1stancia fuera muy 
limitado. Poro evitar problemas en 
tre países vecmas se hacían necesa · 
río establecer zonas marítimas nacio
nales muy estrechos . Por consiguien
te la cancepc1ón de un mar de 3 mi 
llos ero lo mdicado, er.J la razonable, 
ero lo que correspondía a lo realidad 
geográfico de europo. Cabe pregun
t 'J rse en estos momentos SI los polí
ticos de ese entonces que inventaron 
lo tesis de los 3 millos, tuvieron en 
cuento o los estados de .:Jhora que tie
nen miles de millos de océano a sus 
costos . 

¿Puede compararse en alguno for
mo un mor como el que ttene delante 
de su costo el Perú, con el mor que 
t iene Italia, Francia, Inglaterra mi
rondo hacia el canal de la Mancha y 
Espa ña por el sur mirando hacia el 
Mediterráneo?. 
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-No hay comparación posible y 
entonces surge est.:J otra pregunta que 
intelectualmente tiene una respuesta 
clara y precisa . 

¿Por qué igualar el mar nacional 
de un estado que tiene costas oceá
nicas ilimitadas con el estado que tie
ne un mar de lOó 15 millas e inme
diat.:Jmente a continuación la costa del 

. ;> vecmo .. 

-¿Es posible que esta igualación 
de 3 millas para todos, sea una solu
ción equitativo?. 

-No es equitativa. Es el primer 
defecto que el razonamienlto lógi·:o 
admite cuando se encuentra en presen
cia de este hecho legal, un mJr univer
sal de igual anchura para todos los es
tados cualesquiera sea su posición geo
gráfica, su situ:Jción económica, pero 
sólo un mar muy estrecho. 

Esta igualación obedecía a mó
viles no naturales, no vinculados con 
la geografía. Obedecía a móviles in
ternes a móviles políticos, a móviles de 
dominación; es:¡ distancia de 3 millas 
era la que más convenía a los intere
ses de los fuertes, para tener océanos 
inmensos y navegación libre y mares 
nacionales muy estrechos que permi
tieran que las proas de sus naves al 
fondear tccaran práctic:Jmente la tie
rra desde el alta mar. 

De todo esto sacamos como con
clusión que el fundamento filosófico 
p:~ra el est.:Jblecimiento de un mor na 
cional muy estrecho, con carácter u
niversal es irracional y casi absurdo 
y por consiguiente no puede prevale-

cer como un principio permanente de 
derecho . 

¿Qué ha ocurrido desde el siglo 
XVIII hasta nuestros días? . 

-En primer lugar se ha producido 
el fenómeno de la explosión demográ
fica. Como todos sabemos el fenómeno 
del Sub-desJrrollo está encerrado den
tro de un círculo vicioso constituido 
por el notable aumento de la pobla
ción y el bajo incremento de produc
ción de materias alimenticias. En con
~ecuencia, los poíses en desarrollo, co
mo lo es caso específico el Perú, de
ben aplicar una pródiga proporción de 
Givi~as extranjer.:Js obtenidas de las 
explotaciones ya de por si insuficien
~::s a la importación de productos ali 
menticios, con la resultante reducción 
de sus posibilidades de desarrollo in
dustrial. Este desequilibrio estructu
ral que es fuente de permanente de
bilitación de nuestros países, tanto in
tern:J como externamente, debería ser 
hoy en día una de nuestras principa
les preocupaciones . 

Desde el punto de vista de Defen· 
so Nacional, todos sabemos que el 
ccncepto de 3 millas, es un concepto 
primitivo de guerra antigua. Se pen· 
!:aba que esta zona marítima debía 
estar defendida por el soberano del 
territorio, siendo el alcance del cañón 
de solo 3 millas . Se conceptuaba que 
por lo menos la fuerza del estado, 
traducida en cañonazos debería llegar 
hasta 3 millas de distancia para que la 
¿efen~a de ese territorio fuera eficaz. 
Al hablar hoy en día de un cañonazo 
de 3 millas realmente mueve a hila-
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ridad, hoy que tenemos proyectiles in
tercontinentales de 5,000 millas de 
alcance; hoy que tenemos la fuerza 
atómica, capaz de destruir en un ins
tante una Hiroshima con 300,000 per
sonas dentro . 

La norma jurídica que nos senta
ron hace 3 siglos ha caducado, y en el 
año 1945 su posición era insostenible. 
La norma sobre la zona marítima so
bre la cual el estado ejerce soberanía, 
norma que en el pasado estuvo basado 
sobre consideraciones de defensa, ya 
no puede ser aplicada . Si tomamos en 
cuenta el avance tecnológico no habría 
Océano suficientemente grande para 
hacer caber en él los mares territoria
les porque cada mar territorial podría 
extenderse tantas miles de millas como 
alcance tienen las armas nucleares de 
las super-potencias de hoy. 

El criterio de defensa que primó 
en la antigüedad para determinar el 
mar n'Jcional de una nación, ya no es 
válido. El criterio que prima en la ac
tualidad es el desarrollo socio-económi
co en favor de las grandes mayorías 
de los naciones del mundo. En los úl
timos años la figura del hombre como 
hombre, como persona humana, como 
ser aislado ha cobrado una dimensión 
muy importante. La prueba está que 
surgen organismos internaciona les co
mo la Cruz Roja para· defender la vi
da del hombre; surge la persecución 
de tratas de Blancas auspiciada por 
tedas los estCJdos paro defender a la 
mujer como persona individual. Sur
gen organismos internacionales como 
la Organización Internacional del Tra
bajo, Organización Internacional de la 

Salud, la UNESCO , lo U ICEF ., or
ganizaciones todas ellos que elon por 
lo economía de los hombres como hom
bres, como personas; que velan por lo 
salud de los personas; que veriftcon el 
trabajo de los obreros, lo moternid'Jd 
de las mujeres y el trabajo de los ni
ños . 

Al concebirse la nuevo noción del 
Derecho Morít•mo, esto ideo de la ex
celencia del hombre oporece en el ho
rizonte. Lo nuevo legislación del mor 
se hoce no en . reloción con lo distan
cia del tiro de coñón, sino es dodo en 
relación con los necesidades del hom 
bre poblador de cado terntorio o fin 
de que los recursos v•vos del mor, se 
depositen, se almacenen en el mor te
rritorial de codo noción y se creo el 
tríptico famoso del que hablo el Dr . 
Bustamonte: "HOMBRE, TERRITO
RIO Y MAR" . 

Se creo como un todo integral e 
indivis1ble en el cual el mor es uno 
parte inseparable de lo tierra, lleno de 
recursos naturales poro el servicio, a· 
1 imento y subsistencia del hombre . 

El aspecto de sober:mío maríti 
mo que en el posado si rv•Ó solamen
te pJra lo Defensa, tiene hoy en día 
otro connotación más 1mportonte Es
to es: 

"EL MAR NACIONAL O EL MAR 
ADYACENTE A LAS COSTAS DE UN 
ESTADO, TIENE COMO SIGNIFICADO 
HOY EN DIA, EL DOTAR AL ESTADO 
DE UNA ZONA MARITIMA CUYOS 
RECURSOS VIVOS Y RECURSOS MI 
NERALES DEL LECHO Y SUBSUELO 
DEL MAR, SIRVAN DE RECURSOS 
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ECONOMJCOS QUE GARANTICEN 
LA VIDA, LA SUBSISTENCIA Y EL 
DESARROLLO DEL PAIS RIBEREÑO. 

Podemos afirmar sin lugar o du 
das que desde hace un cuarto de si
glo y con m::~yor fuerza hoy en día, 
soplan vientos de renovación que vie
nen cambiando las viejas estructuras 
en el Perú, en Latinoamérica y en el 
resto del mundo. Estos vientos tam 
bién sop!on ahora sobre la superficie 
de ·los mares del mundo . Los países 
de la tierra miran al m:Jr con renovado 
interés debido principalmente a las 
tremendos riquezas que encierra y a 
la necesidad de los países del Tercer 
Mundo, de buscar los elementos ne
cesarios para su desarrollo. 

La 2da. Guerra Mundial produjo 
el catalizador para un nuevo ordena
miento en los Océanos. En efec-to el 
crecimiento poblacional, el avance tec
nológico y los gr-Jndes cambios políti
cos en el mundo, hicieron que el año 
1945 el presidente T ruman y sus ase
sore:; determinaran que las 3 mill::~s e
ran insuficientes para el bienestar ge 
neral del pueblo norteamericano. El 
presidente Trumon dicta 2 proclama
c iones; la primera que declara que per
tenece en propiedad a los .EE.UU., no 
solo el mar de 3 millas sino que tam
bién la plataforma continental, es de
cir aquella zona del continente que al 
llegar a lo orilla se imerge y va por de
bajo de las olas, pero sólo a una altura 
relativamente corta . En una segunda 
declaración Truman proclama la con
serv-Jción de pesquerías en zonas si
tuadas mucho más allá de las 3 mi
llas . 

En Latinoamérica también se pro
duce e l fenómeno de evolución del De
recho de l Mar. Se produce las sucesi
v:Js proclamaciones de Argent ina, Pa
namá, Chile y Perú, naciones estas que 
para convenir a las necesidades de sus 
propias poblaciones aumentan su so
ber::~nía sobre zonas más amplias que 
las 3 millas. En efecto en el año 1945 
las 3 millas eran una injusticia, y ha
bía que remover esa injusticia y esto 
significó que mientras hace 26 años 
no había un solo estado que reclamase 
jurisdicción ~arítim:J más allá de las 
12 millas, hoy en día aparte de Jos 
9 estados latinoamericanos, hay 8 na
ciones .A.fro-Asiáticas que también han 
cfirmado su jurisdicción sobre las 200 
millas y últimamente lo acaba de ha
cer la República de Libia y la proyec
ción futuro es que esta tendencia con
tinuará en los años venideros. 

Conccemos perfectamente la po
s ición de Venezuela que si bien no 
reclama p::~ra si 1-Js 200 millos de ex
t<::nsión de su mar nacional, esto es 
debido a la peculiaridad de su posición 
geográfica, la aprueba para todos los 
otrc-s p::Jíses, con reservas sobre la li
bertad de navegación . 

Continuando con este análisis de 
le Dcctrina Peruana de las 200 millas, 
Doctrina que mi país ha defendido, 
para rechazar las incursiones de los 
fl etes foráne::Js sobre nuestros recursos 
v:vos de l m::Jr, que ha servido paro re
chazar firmemente las represalias por 
p ~ct eger sus recursos pesqueros y que 
h:J permitido crea~ con su propio es
fuerzo una industria lo bastante prós
pera como para encabezar a las nacio-
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nes del m undo, no dará poso alguno 
hacia atrás e n e l resguardo de su sobe
ranía y jurisdicción sobre el mor ad
yacente o sus costas, vinculado de ma
ne ro insepG roble al desarrollo y bie
nestar de su pueblo . 

En el decreto original de 1947 
se menciono los palabras SOBERAN IA 
Y lo palabro DOMIN IO, palabras om
b:Js que en buen derecho, significan 
siempre uno propiedad . 

Er. segundo lugar hoy uno cir
cunstanc ia decisivo que coloco a l Pe
rú en situación especiolísimo de ven
tojo sobre otros países . Es uno situa 
ción único , siendo tal vez el Ecuador 
el país que más se nos aproximo en 
similitud y ventaja poro esta situación, 
Chile no tonto, porque Chile está al 
Sur de lo Corriente Peruano y por con
siguiente no tiene los mismos cond i
ciones climáticos, geográf icos y de or
den económico. 

El Perú tiene un'J s ituac ión pr ivi
legiado que sin lugar o dudas permite 
que todo lo onchurG de los 200 millos, 
que es lo amplitud de su mor ribereño 
sea uno zona marítimo que formo par
te de lo soberanía de mi país . 

No tenemos sino que adentrarnos 
un poco en lo historio de lo naturaleza 
física de nuestro territorio y hacer un:J 
incursión por cierto muy agradable 
que nos va a permitir comprender por
que las condiciones de nuestro mor son 
de tal n::lturaleza, que ese mor es nues
tro es propiedad nuestr.:J y no simple

mente posesión . 

Tenrendo como base, b excelen
te información proporcionada en la 
" Historia Marítrma del Perú" en los 
t ro bo¡os realr zodos por el Instituto del 
Mor del Perú, examinaremos breve
mente los ci rcunstancias de orden geo
gráfico, orcgrófrco, hidrográfico y o
ceJnogrófico que rc::lean nuestro cos
to, en su zona marítima y el espacio 
a éreo correspondiente . 

Oceoncgróficomente hablando, la 
no uro leza nos ha hecho un mognífr
co obsequio. Lo corriente Peruano que 
viene del Oeste y luego choca en nues
trJ costa aproxrmodomente en lo fron
tero marítimo con Chile; sube hacia 
el norte sigurendo los accidentes de 
nuestra cos~a y al llegar a lo frontero 
m:J rí tima con el Ecuador tuerce hacia 
lo izquierdo y se enrumba hacia el 
Oe~ te . Esto corriente de aguas frías, 
que es la c'Jusa de la rrqueza ictioló
g ica de nuestro mar, trene una colora 
ción ve rde que ¡unto con su temperatu
ra pe rmiten una proliferación explén
d ido de los recursos vivos del mor. 

Los especres marinos que se en
cuent ran oproxrmodos a esto corrien 
t~ a l sen~ir los bo¡os temperaturas se 
di rigen atraídos hocro ell.:~ 

Hoy o ros factores que también 
inf luyen . Lo Corrien te Peruano o Co 
rr iente de Humboldt t iene uno serie de 
e:;trotcs simila res o los est ra tos te
rrestres, pero son est ratos de aguo. 
Lo inmens'J column.:~ de aguo que cons
t ituye 1::1 corriente, desde lo superfi
c ie de l mor hacia el fondo no es de 
tempe ra tura un iforme como ustedes lo 
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saben sino que esta disminuye progre
sivamente . 

Pero también hay otro factor, el 
factor meteorológico, los vientos por 
ejemplo y el factor orográfico, como la 
cord illera . 

El Perú presenta al observador 
un rasgo único. Comenzando desde el 
mar la superficie terrestre se eleva tan 
abruptamente que en una distancio 
menor de 100 Kilómetros se alcanzan 
alturtJs de 5,000 metros y más . Po
dríamos decir que el litoral se eleva 
en forma vertical . Entonces esta in
mensa cordillera al levantarse en la 
forma descrita, constituye una espe
cie de barrera de reparo a los vientos. 
Los vientos Alisios, que son vientos 
horizontales, vienen del Polo Sur, su
ben por la Costa de Chile e ingresan a 
la costa del Perú . Ustedes habrán ob
servado muchas veces las cartas de na
vegación que la dirección general de 
la casta· chilena es de sur a norte. La 
costa al llegar al Perú se inclina hacia 
la izquierda y tiene una dirección ge
neral hacia el Nor-oeste . Por esta ra
zón los vientos Alisios chocan contra 
la Cordillera Andina como si fuera 
un.:~ cortina y al rebotar se desplazan 
hacia el Oeste y rizan la superficie del 
mar. Este lamer constante de los vien
tos sobre nuestro mar desplaza las a
guas calientes superficiales caldeadas 
por el sol del trópico, parque nuestro 
clima es tropical . Este desplazamiento 
produce otro fenómeno, el llamado fe
nómeno del afloramiento . El aflora
miento consiste en el desplazamiento 
vertical de las agu.:~s frías de la Co
rriente de Humbolt hacia la superficie, 

para reemplazar a las aguas calientes 
que los vientos Alisios han empujado 
hacia el Oeste. Este surgir vertical de 
los estratos helados de la Corri ente Pe
ruana t iene una velocidad de 8 centí
metros por día o aproximadamente 2 
metros y medio al mes. 

El fenómeno del afloramiento pro
duce una serie de efectos trascenden
tales que modif ican el clima de lo 
costa peruana . Toda la superficie del 
mar en la · parte que corresponde a lo 
Corriente Peruana de Humbolt (850 
millas de largo por 60 de ancho) es 
mucho más fría que las aguas adya
centes y atempera el clima de todo 
nuestra costa bajando en 7 ú 8 gra
dos por lo menos la temperatura tro
pical que debería existir en la Costo 
del Perú . 

Este fenómeno del afloramiento 
~ambién está asociado con otro fenó
meno también admirable . Si traza
mos una línea prácticamente continuo 
y ligeramente apartada de la vertical 
desde la cima de los Andes hasta el 
fondo de los abismos marinos, se en
contraría un declive con una longitud 
promedio de 15,000 metros . Esto ha
ce que nuestros Andes que están jun
to al mar estén en constante proceso 
de erosión ya que los ríos con la pen
diente antes indicada son torrencia
les y arrastran anualmente millones 
de toneladas de minerales y elementos 
biológicos . Por otro lado las aguas ma
rítimas van desgastando los acantila 
dos de nuestra costa y arrastrando ha
cia el fondo de nuestros mares polvo 
de cordillera de una fecundidad rela
tivamente enorme. 
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Todo este material de erosión al 
subir hacia la superficie par el fenó
meno de afloramiento se produce el 
fenómeno físico de la foto-síntesis . La 
radiación solar que penetra en el a
gu::¡ produce un fenómeno admirable 
en los corpúsculos de los minerales que 
están flotando allí. Se prduce lo trans
formación del género mineral al gé
nero vegetal. Se crea un protoplasma 
vivo de origen vegetal. De la colusión 
de la luz con el mineral en polvo sur
ge un germen que se fecunda y se con
vierte en el Plancton es decir en inmer
sos praderas marítimas que sirven de 
alimento directo al pez más importan
te de nuestro mar, la Anchoveta. Los 
zonas de la corriente de Humbolt son 
riquísimas en Plancton, que se encuen
tro casi en la superficie y hace que los 
peces suban de las profundidades pa
ra comer y de allí pasen a los redes de 
nuestros pescadores, en lo que ha con
vertido al Perú en el primer país pes
quero del mundo, sobrepasando al Ja 
pón y a Rusia. 

Si debemos la afluencia de peces 
en nuestro mar al hecho casual de la 
corriente de Humbol t que poso cer
ca o nuestras costas, al hecho natural 
de los vientos Al isios, a la existencia 
del macizo and ino, o la erosión que 
produce ríos y mar, ¿Qué conclusión 
podemos sacar?. La única conclusión 
valedera es que todos estos elementos 
naturales que tienen razón de ser por
que nuestro territorio existe tal como 
es, y por el clima que tenemos, ha he
cho que nuestro mor tenga las pesque
rías más ricas de la tierra. Esta in· 
mensa riqueza piscícola se circunscri -

be al ancho de lo corriente de Humbolt 
y ese ancho de lo corriente es de 180 
a 200 millos en lo época de invierno 
y otoño; y de 60 o 70 millos en lo 
poca de verano. 

¿Cuál es la conclus1ón que soco
mas de todos estos hechos? . 

-De que el habitante de nuestro 
riqueza ICtiológico es del mismo an
cho que el de la corriente de Humbolt 
y por consigUiente no es de un despro
pósito n1 mucho menos uno coso orbi
trano el que hayamos señalado en 200 
millos el ancho de nuestro mor te· 
rr itoriol 

Lo apretado síntesis de los fun
d.Jmentos de orden geográfico, econó· 
mico y JUrídico que se han expresado 
aquí, s1 no todos, son por lo menos los 
más importantes, y su conjunción con 
forme la Doctrino Peruano de los 200 
millas . 

El Perú considero que lo riqueza 
del mor adyacente o su teritorio y lo 
de su suelo y subsuelo, dentro de uno 
zcno de 200 millas, es patrimonio de 
lo nación, respecto al cual ningún o
tro estado puede mostrar o arrogarse 
mejores títulos 

Esta nuevo expresión de lo so
beranía marítimo corresponde o un 
proceso evolutivo que ha ven1do ope
rándose en el Derecho Internacional 
a través de la mcorporoción de inte
reses y aspiraciones de profundo sig 
nificado económico y soc1ol . El crite
rio de Defens:J Militar que constituyó 
el más importante fundamento den
tro del concepto clásico del mor terri -
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torio! ha sido sustituido sustancialmen
te por el criterio de la seguridad int'e
gral. Ello implica la necesidad de va
rios cambios, concernientes tanto a los 
límites exter iores de jurisdicción nacio
nal, como a la naturaleza de la autori
dad del estado sobre el mar adyacente 
a sus costas y sobre los espacios supra
adyacentes y sub-adyacentes. PueS¡
to que ésta es una transformación 
aún en proceso, no se dispone toda
vía d~ soluciones uniformes. En el ca 
so del Perú merecen tomarse en cuen
ta las siguientes consideraciones' adi
cionales, cuy.:J importancia a veces pa 
sa por alto o no se comprende : 

(1) Que la soberanía marítima sobre 
las 200 millas no afecta el libre 
tránsito por naves de cualquier 
bandera; 26 años sin un solo inci
dente. 

(2) Que las reglamentaciones perua
nas permiten la pesca de buques 
extranjeros de aquellas ' especies 
cuya captura no perjudique los in
dustrias locales b el consumo; y a 
este efecto los únicos requisitos 
son el cumplimiento de las medi
das de conservación y .la obtención 
de matrículas y permisos que las 
autoridades conceden sin mayor 
problema, mediante el pago de su
mas moderadas y fijas. 

(3) El régimen es observado por una 
apreciable cantidad . de naves ex
tranjeras que vienen a pescar fren 
te al litoral peruano y que así pue
den disponer de facilidades por
tuarias paro adquirir víveres, agua, 
combustible, efectuar reparacio-

nes y tener facilidades s:mitarias y 

otra ayuda que puedan requerir. 

(4) Que desde luego las embarcacio
nes pesqueras de cualquier nacio
nalidad que dejen de cumplir con 
las reglamentaciones locales, se
rán apresadas y sometid.:Js al pa
go de multas de acuerdo a lo es
tablecido por reglamento respecti
vo; incidentes que bien pueden e
vitarse si los interesados acatan 
las decisiones del país frente al 
cual llegan a pescar . 

(5) Que no se pretende que el límite 
de 200 millas constituya una re
glamentación universal, sino uno 
regla válida para aquellos países 
cuyas realidades y responsabilida
des hacen posible y necesaria su 
aceptación . 

(6) Que esta na es un.:J mera teoría o 
una actitud de arrogancia nacio
nal sino el ejercicio de la sobe
ranía del estado, concebido por to
dos los sectores del país como de
recho irrenunciable . 

Todos sabemos que las grandes 
potencias, aprovechándose de sus 
mayores medios, desean explotar 
intensamente la riqueza del mor, 
su suelo y subsuelo, no solamente 
dentro de sus propias áreas juris
diccionales, sino también en las 
proximidades de los territorios de 
otros países . 

Así se explica la posición adopto· 
da por los Estados Unidos de Norteo
mérica y la Unión Soviética, hasta ho
ce poco divididas en el campo del de-
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recho del mar, de presentar un fren 
te común en la conferencia internacio
nal sobre Derecho de Mar a realizar
se a principios del próximo año en San
tiago de Chile. El objetivo de ellos es 
limitar al mínimo la soberanía y ju
risdicción de los países ribereños en 
vía de desarrollo sobre las zonas marí
timas adyacentes a sus costas, para 
mantener según ellos la llamada liber
tad de los mares, que en su dimensión 
clásica no fue libertad, por ser injus
ta y porque fue libertad para unos po
cos. 

El gran país del norte propugna 
una irrestricta libertad de los mares. 
Esta dcctrina fue sentada hace poco 
tiempo cuando se creyó que los re
cursos vivos del mar eran inextingui
bles sin embargo la experiencia ha de
mostrado que no se puede explotar en 
forma indiscriminada las especies ma 
rinas, ya que éste lleva a su extinción . 

Por eso es paradójica que 26 le
gisladores norteamericanos de estados 
de la costa Atlántica hayan presenta
do recientemente un proyecto ley am
piiando la anchura del mar a 200 mi
llas, en completo concordancia con la 
Doctrina Peruana. Esto lo hace paro 
salvar de la extinción y de la pesca in
discriminada a la fauna marina en la 
costa del Atlántico de ese país, don
de operan inmensas flotas Rusas. Sin 
embargo los legisladores California
nos se empecinan en una regla de 12 
millas, para que sus pescadores via
jen miles de millas fuero del territo
rio Americ'Jno a pescar especies perua 
nas y luego industrializarlas como pes
cado americano. 

Tarde o temprano debe llegar 
a la convicción de que lo único mane
ra ¡usta y factible de alcanzar un o
cuerdo, final y satisfactorio poro to · 
dos, es aceptar lo pluralidad de regí
menes, adoptados o los peculiaridades 
geográf1cos y o los necesidades d res
ponsabilidades que se derivan de los 
diferentes grados de desarrollo qu 
existen entre los nociones . 

Esto no solamente sería lo acti
tud más práctico sino también lo más 
justo, es decir poner fin o un conflic
to que revelo profundo inconsistencia . 
Es difícil comprender porque, si los 
grandes potenc1os están convencidos 
y tienen la voluntad de ayudar o los 
países en proceso de desarrollo, al mis
mo tiempo prestar apoyo o actividades 
e intereses privados que pueden con
ducir al agotamiento de los recursos 
de estos países, reduciendo así su ca
pacidad poro progresar . 

Tenemos lo firme convicción de 
que todos estas conceptos quedarán 
muy prcnto incorporados al nuevo De
recho del Mor, en comino hoy en día 
de transformación y con uno impor
tancia tal vez decisiva poro promo er 
el entendimiento y lo cooperación, en 
tre les pueblos, con miras al bienes
tar común. 

SENO RES 

Lo población del Perú en el año 
2,000 llegará o más de 30 millones 
de habitantes y sin un instrumento le 
gol que hubiera defendido nuestras 
riquez'Js marinos, los países más o
vonzadcs de lo tierra haciendo uso de 
su mayor tecnología y disponibilidad 
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de med ios hub ie ran explotado en fo r
m a ind iscr iminada nuest ros recursos 
y quizás hubié ramos sidos responsa
bles de un genocid io que la h istoria 
no nos hubiera perdonado . El evitar 
ese riesgo es pa ra un país débil el e
jercicio de derecho de legítima defen
sa . Y es por eso que se empleó la 
fuerza en el mar territorial para cap
t urar la flot a Onos is, sostenida par po
tencias europeas y es por eso también 
que se han capturado y obligado a pa 
gar multas correspond ientes a los pes
queros piratas de diversos países . Es 
tambi én por eso que nos respetan en 
la actualidad. 

El hecho de establecer la jurisdic
c ión naci onal sobre el mar adyacente 
a su territorio es una de las manifesta
ciones del derecho de auto-determi
nación y ejercicio responsable de la 
soberanía, que pertenece a todo es
tado, de organizarse y legislar de a
cue rdo con sus intereses y de disponer 
lo necesario para su conservación y 
prosperidad . 

Porque la soberanía debe ser en
tendida en toda su plenitud que no ad
mite condiciones ni modalidades . La 
soberanía es indivisible y no puede e
najenarse, pero ello no significa que, 
como todo concepto jurídico, no deba 
adaptarse a la realidad social . Y así 
como el derecho de propiedad en un 
momento otorgaba al propietario el 
derecho de usar y abusar de la misma , 
concepto largamente superado por el 
de su uso en armonía con el interés 
soc ial , asimismo, la soberanía en los 
tiempos que vivimos ha de ser ejerci
da en concordancia con las necesida 
des de la convivencia internacional . 

En el caso de la Ley del mar es 
evidente que la sobe ranía no será mo
tivo de ejercicio a busivo, t a l como im
poner restricciones a la s comunicacio
nes, t a nto más cuando esto es cont ra
ri o al Derecho Internac iona l . Pero 
c ie rtamente debe eje rcerse con pleno 
ccnvicci ón y ene rgía cuando está in
vo lucrada la propia supervivenc ia de 
una masa humana, pues de tal mane
ra se s irve me jo r los princ ipios del De
recho lntern:Jcional de nuestros t iem
pos, d:Jdo que sitúan al ser humano en 
e l centro de sus cu idados como obje
tivo fin :JI de todo punto de la Ley . 

Estamos pasando de un proceso 
principalmente dejado a la in iciativo 
e intereses privados, a una etapa e
conómic'J e n la cual el estado tiene 
responsabilidad sustancial sobre la nu
trición, salud, abastecim iento, fomen 
to de trabajo, desarrollo de industrias 
básicas, comercialización de produc
tos mineros, harina de pescado y ace i
te de pescado; participación en el mer
cado interno de productos de consumo 
popular y suministro gradual de ser
vicios públicos; medios, todos aquéllos 
que conducen a fijar la base de uno 
sociedad realmente libre e indepen
diente y que aspira a conquistar sus ob
jetivos con su propio esfuerzo, sin li
mitaciones impuestas por las cadenas 
del conformismo y dependencia del ex
terior . 

Este es un período de grandes de
cisiones y estamos firmemente conven· 
cidos de que en el mar, y en las le
yes que rigen la utilización de su e
norme riqueza, reside una de las cla
ves de nuestros .tiempos . El Perú, que 
está en el or igen de estas nuevas con-
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cepciones que se abren paso en una 
Iatinoamérica consciente de su destino 
cree que en este asunto crucial está 
en juego gran porte del destino del 
mundo en desarrollo y por esto aspira 
a lo nueva tésis del mar, codo día me
jor ocept'Jda y reconocida, pueda ser 
lo base de un movimiento verdadero
men~e universal en el cual los países 
pobres finalmente exigen un lugar al 
lodo del mar y que los países ricos en
tiendan en el sentido de la historia 
esto señalado que esta aspiración es 
outenticamente justa y necesario. 

Las perspectivos de llegar a un 
acuerdo satisfactorio en lo próxima 
conferencia internacional sobre Dere
cho del MJr. No parece ser del todo 
favorables en estos momentos. Sin em
bargo, la situación dista mucho de ser 
desesperada. 

Las diversas situaciones confl ic
tivas pueden ser reconciliables, pero 
cualquier acuerdo a que se llegue, po
ro que éste sea viable debe reconocer 
los intereses primordiales de las no
ciones m'Jrítimos del Tercer Mundo, 
sin afectar los intereses básicos de no
die. El Perú como primera potencia 
mundial en la extracción pesquero y 
muy pronto esperamos en la industria
lización de la materia prima paro con 
sumo humano, ha propuesto solucio
nes que ~rotan de armonizar los inte
reses de los países marítimos en vías 
de desarrollo y sus propios intereses 
nocicnoles con los de lo comunidad 
internJcionol. Considero que necesa
riamente los potencias marítimos in 
dustrializados deben contribuir con so
luciones, que sean razonables, si es 
que se quiere llegar o uno solución 

vi'Jble poro todos . El éxito de esto 
conferencio dependerá en gran par
te, en si los participantes desean sin
ceramente llegar a uno solución o 
simplemente hacer prevalecer sus de
rechos en base o lo fuerzo y al poder 
económico En cualqwera de estos dos 
cosos, todos debemos comprender que 
esta es una oportunidad que se nos 
presento poro establecer un régimen 
equitativo paro los Océanos y poro 
asegurar el uso contmuo y ordenado de 
lo3 recursos del mor, poro todo !o 
humanidad · 

Fin'Jimente deseo expresar o Ud. 
que lo nueva formulación del Derecho 
del Mor, el Perú t1ene, entre otros, 
las sigwentes metas: 

-Lo defensa y lo explotación de 
los recursos naturales en beneficio de 
los países ribereños . 

-Lo proscnpción de lo coersión m
tern~lCJCnol y de lo agresión o amena
zo de agresión contra los países que 
reivmdico sus recursos naturales . 

-Lo port•cipoc•án efectivo en los 
grandes mercados 

-Lo precedencia en los intereses 
de lo socied-:Jd nocional y de los países 
de la región sobre los grupos privados 
o los empresas transnacionales. 

Lo promoetón de condiCiones fa
vorables para la autonomía y la crea
tividad de lo culturo, lo ciencia y lo 
tecnología 

-La dinomizoc•án de lo integro 
ción reg•onol 

-Lo ruptura de los estructuras ju
rídicos de denommac1ón puestos al 
servicio de los centros de poder he
gemónico marítimo. 



EL DEBER 
Homenaje al Capitán· de Navío 

Juan Noel 

El 2 de Mayo de 1854 salían del 
puerto de Casma con destino al Ca
llao, las buques de la escuadra "Rí
mac" y "Mercedes", a vapor el pri
mera, de vela la segunda remolcada 
por el vapor y llevando a su bordo o
chocientos soldados y pasajeros de o
tra condición . 

Poco antes de salir entablóse en 
tierra viva discusión entre el coman
dante de la "Mercedes" Capitán de 
Navío don Juan Noel y el comandan
te, general de la división del ejército 
lista a embarca·rse . En el curso de a
quélla, el marino observó al de tierra 
sería mó.s prudente esperar, para em
prender el viaje, que amainase el vien 
to : pues el buque con las velas desen
vergadas corría grave peligro en caso 
de faltar el remolque a la salida del 
puerto, y como estaban en lugar con
veniente para ver ID bahía, le mostró 
la roca Negra donde la mar, arbola-

Por el Capitán de Fragata 

Manuel I . ~egas 

1916 

da por el viento, batía a la sazón du
rJmente . 

Todo fué inútil para que el mili
tar cambiase de resolución pues pare· 
ce que tenía instrucciones de llegar 
al Callao lo más pronto posible y en 
consecuencia, investidos como se ha
llaba del mando en jefe, ordenó zar
pa ro e 1 convoy . 

Habían franqueado la salida del 
puerto ambos buques; la corriente em
pezó a templar el remolque con fuer
za y al fin lo rompió . Entonces la 
" Mercedes" fue arrastrada por el vien
to hacia la roca Negra . Inmediatamen
te, en medio del espantoso desorden 
de los pasajeros, se trató de dar otro 
remolque y ya estaba casi firme cuan
do una racha más violenta aún lo rom
pió . 

El buque estaba muy cerca de 
la roca, la maniobra de envergar las 
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EL TIAAES de Londres en su pu 
blicaciÓn del 1 O de Octubre de 1879 
consigna lo sig~iente . 

" El Huáscor es un buque histó
rico ... Ha f1gurado en todos los com
bates navales en el curso de la gue
rra; ha bomb'lrdeado los poblaciones 
de los chilenos (sólo las fortifica
das), perse~uido y capturado los bu· 
ques tr.:Jns¡:::ortes, y ha s1do por varios 
meses el terror de la costa chileno. 
Al mando de un hábil y valiente ofi
cial, y tripulado por hombres excelen
tes, el Huóscar ha sido siempre un 
formidable adversano". 

EL HERALD de Nuev'J York del 
mismo día: 

"No se necesita haber estado al 
lado del Perú, en la desgran:Jda gue
rra de Sud-América, para lamentar 
que el gallardo Huáscor hayo sido cap 
turado por los chilenos. Algo que pore
cía buena suerte, pero que probable
mente no era sino competencia en su 
manejo, h'J colocado repentinamente 
a este buque entre los más famosos 
que han surc.:~do las aguas america
nas. Ninguna empresa era demasiado 
grande ni demasiado pequeña poro 
él ... Que m'Jntenga su antigua repu
tación, ahora que se hallo en otros 
manos, es muy dudoso, porque Co
mandantes tan hábiles como Grou no 
hoy muchos; y oficiales de segundo o 
tercer orden le tienen casi tonto mie
do a un buque por el estdo del Huás
car como el enemigo". 

LA ESTRELLA de Panamá ( 1 1 de 
Octubre 1879) 

"Lo noticio de la C'lp uro d 1 
Huásc.:lr anunciada ayer, 10, de Lon
dres, por el cable, causará dolor n 
muchcs pechos, hasta en los que sim
patizan con Chile . El denodado bu
quecito p:Jrecío tener vida encantod:J, 
por lo impunidad ccn que h:Jbía 11 . 
vado a cabo 1 Js numerosos y arries
gados empresas o que e n fr cuencio 
lo llevob'l su valiente Comandante .. . 
por o ro p.Jrte, su Comandante el va· 
leroso Contra-Almirante Grou había 
obllgcdo a admiración de todos, sin 
exceptuar la de los enemigos menos 
cbcecodcs. o de jobo en pos d si 
poblaciones indefens'ls incendiados, 
ni destruía vidas y propiedades inne 
cesariamente; su conducto ho sido 
~iempre lo de un mermo pundonoroso 
y la de un cumplido caballero . Puede 
decirse que hasta ahora el Huóscor, 
ha s1do el protagonista en lo c::~mpoño 
de un:J v otr.:J porte, y el único elemen
to de actividad en lo historio de lo gue
rra. A les famosos blindados chilenos 
no les había cabido otro glorio que 
la muy triste de llegar siempre tar
de" 

LA TRIBUNA de Buenos Aires 
( 11 de Octubre 1879) 

"Grau murió, pero no ha muerto 
en la memono de los argentinos, el 
nombre de ese gran titán de los mo
res . . El Huóscor, la pesadilla de lo 
escuadro chileno, Grou, lo pesadilla 
de los chilenos; inseparables eran, el 
navío y el Contro - Aim~r.:~nte . Lo es
trello polar de Grou ero la victoria, y 
an~es que rend~rse prefería lo muerte. 
Cruzaba por su imaginación una ideo 
que pusiera en b práctica buenas re-
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sultados a sus planes, y sin titubear 
la aceptaba por más peligrosa que en
centrara para real izarla . A Antofagas
ta : gr ito un día, y se d irigió allí, allí 
donde los buques chilenos se habían 
estacionado ... En la oscuridad de la 
noche se dejaba ver un resplandor; era 
la alarma que ya cundía. El rayo de 
la guerra fulminaba tremendo sobre 
los buques chilenos, y la corona de la 
victoria vino a posarse sobre la sienes 
de Grau . Hechos como éste pueden 
citarse· muchos, consumados por intré
pidos marinos, Honor a él ¡Gloria e 
terna a los vencidos de Mejillones! El 
pueblo argentino, que ha seguido con 
la simpatía más entusiasta los hechos 
gl oriosos de Grau, quiere dedicar a su 
memoria el postrer tributo . El Club 
Patriótico de la Juventud ha resuelto 
hacer un funeral en la Catedral, y 
una procesión de duelo, invitando pa
ra ese acto a todas las sociedades ex
tranjeras represent.antes de la campa
ña, estudiante ... (Funerales y proce
sión tuvieron lugar algunos días des
pués, y fueron esplendidísimos, pre
cisamente por la gran concurrencia de 
gente de todas clases". 

LA REPUBLICA de Buenos Aires 
(Octubre 26 de 1879) 

"La prensa de la República de 
Chile se deshace en loas y en alaban
zas a sus valientes marinos . El jefe 
de la escuadra chilena, es un Nelson, 
y al día siguiente de la rendición del 
Huáscar se publicó su biografía en Ch i
le . Ella asombrará al mundo entero, 
sin duda alguna. - Y ¿Por qué no? 
¡Toda la escuadra chilena, compuesta 
de ocho buques, batió al Huáscar que 
era un pequeño monitor en compara
ción de cualquiera de los acorazados 
chilenos! El Huáscar no presentaba 
más ventajas que el ser mandado por 
un m.::~rino valiente y experto, que pu
so a raya a toda la escuadra ch il ena 
haciéndolo fugar y teniéndola en ja
que durante seis meses" . 

Estimado lector: Después de re 
visar estas pequeñas crónicas, debe
mos coincidir en que : las grandes con
diciones profesionales y profundo co
nocimiento de la táctica naval que se 
adelanta a su época, hacen del Gran 
Almirante Miguel Grau un digno e
jemplo, no sólo para nosotros, los ma 
rinos peruanos, sino para todos aqué
llos que visten el uniforme de las ar
madas del mundo . 



Los Oceanos la Nueva Frontera 
(SEGUNDA PARTE) 

Límites de la ju'risdicción Nocion~ I .-

Como paso previo a la solución 
de problemas internacionales, los Es
tados Unidos deberían mejorar y refi
nar los sistemas legales vigentes para 
la exploración, explotación y protec
ción de los recursos naturales dentro 
de la jurisdicción nacional, incluyen
do tales asuntos como fijar las líneas 
fronterizas, acomodación de usos con
flictivos y cualidades ambientales. 

El 28 de Setiembre de 1945, el 
Presidente Truman emitió una Procla
ma Fresidencial que decía : "Los recur
sos naturales del subsuelo y fondo del 
mor de lo plataforma continental de
bajo del Alta Mar, pero contiguo a 
las costas de los Estados Unidos, iban 
a ser consideradas como sujetas a la 
jurisdicción y control de los Estados 
Unidos". Apoyando nuestro política 

Traducido del lARITIM:E REPORT'ER. 
and Engineering News, O\'emb r 15, 1971 

Por el CapltAn de Navío A .P . 
RICARDO ZEV ALLOS NEWTO 

nacional tradtcionol, de libertad de 
los mares, enfatizó expresamente que 
su proclamo en ninguna forma afecta 
ba el "carácter de Alto Mor de los o 
guas sobre lo plataforma continental 
y el derecho o su libre e irrestricta 
navegación" . 

El Prestdente Truman luego colo
có los recursos naturales de lo plato
formo continental, bo¡o responsabili
dad del Departamento del Interior por 
Orden del Ejecutivo pendiente de ac
ción del Congreso. 

Ocho años más tarde, en Moyo de 
1953, el Congreso emittó al Acto de 
Tierras Sumergidos, lo cual garantiza
ba a los Estados lo proptedod de los 
tierras debajo de los aguas noveg::~bfes . 
hacia el mor hasta uno línea o tres mi
llos de lo línea de costo de codo Esta
do. 
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Inmed iatamente a continu::~ción, 

el Congreso emitió el Acto de Tierras 
de lo Pla taforma Continental Exterior, 
la cual declaró que los Estados Unidas 
poseen todos los tierras de lo platafor
ma continent::~l, hacia el mar de las 
tierras garantizadas a los Estados . La 
Ley no definió los límites exteriores de 
la Plataforma Continental Exterior. 

En 1958, la Convención de Gi 
nebra sobre la Plataforma Continental, 
T r?tado 1 nternaciono 1 que los Estados 
Un idos han ratificado, definió la Pla 
taforma Continental Legal , como el 
fondo del mor y subsuelo, adyacente a 
la costa, fuera del mar territorial has
ta una profundid::~d de 200 metros, o 
más allá de ese límite hasta donde la 
profundidad de las aguas suprayacen
tes admitieran la explotación de dichas 
áreas . Los Estados Costeros ejercen de
rechos de soberaní J sobre I:J Platafor
ma Continental para los propósitos de 
explotac ión y desarrollo de sus recursos 
naturales . Este es un derecho exclu
sive . Si el Estado Costero no explora 
o desarrcllo la Plataforma Continen
tal, nadie más puede desarrollar es
t.Js activ idades o hacer reclamos so
bre ello sin el expreso consentimien
to del Estado Costero. Estos derechos 
no dependen de lo ocupación o pro
clamación . 

Este derecho territorio 1 a la Pla
tofcrmo Continental, fue reforz'Jdo 
aún más por la Corte Internacional de 
Justicia en los Cosos de Plataforma 
Continental del Mor del Norte . Lo 
Corte relacionó su decisión a la Pro
clom'J del Presidente Truman en 
1945 como "el punto inicial de ley 

positivo sobre este asunto y la doc
trina principal que enunciaba, o sea, 
que un Estado Costero tenía un de
recho 0ri ginal , natural , exclusivo (en 
resumen investido) a lo Plataforma 
Cc ntinental fuera de sus playas, vi· 
no a prevalecer sobre todos los o
tres, reflejándose ahora en el Artícu
lo 2 C.e la Convención de Ginebra de 
1958 sobre la Plataforma Continen
tal" . Es obvio que los Estados Unidos 
m::~ntienen ahora un derecho exclusivo 
a las tierras fuera de su 1 ínea de cos
ta, llamadas la Plataforma y el Zóca 
lo Continental . En 1968, la American 
Bar Association estableció" en nuestro 
opinión, los Est::~dos Unidos deberían 
bawrse en su derecho bajo lo Conven
ción (Ginebra 1958) tal como fue rati 
ficado . 

"Si se cree que las incertidum
bres legales, constituyen un impedi
mento para la utilización de los re
cursos naturales submarinos, toles in· 
certidumbres pueden ser eliminados 
por declaraciones uniformes de las 
nociones costeras que son participan
tes de la Convención . . . identifican
do sus reclamos de jurisdicción con 
la porción sumergido de los masas te
rrestres continentales y recíproco
mente restringiendo sus reclamos de 
acuerdo o lo anterior". 

El lenguaje del Trotado de Gine
bra implico que, conforme desarrolla 
su capacidad técnica, un Estado Cos
tero puede extender su jurisdicción o 
través de la porción del fondo de l 
mor adyacente o sus líneas de costo 
hasta que encuentre la jurisdicción 
simila·rmente extendido del pa :s cos-
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tero opuesto. Los oponentes de esto 
argumentación arguyen que lo Con
vención no intentó que los límites 
fronterizos de lo Plataforma Conti
nental quedaron determinados por lo 
extensión gradual de estos lím1tes de 
acuerdo con el desarrollo de lo tec
nología. Muchos expertos establecen 
que si lo Convención tuvo en mente 
tal extensión radical de lo jurisdiC
ción nocional, indwdoblemente que lo 
Convención hubiera dejado en cloro 
este punto. 

El presente estado de los asuntos 
referentes o los límites legales de lo 
Plataforma Continental es caótico. 
Los reclamos de varios países varían 
desde 12 hasta 200 millos y el mun
do se está encorando con lo insegu
dod de que los países, individualmen
te, extiendan los límites fronterizos 
de los Plataformas Continentales so
bre uno base continuo y casi diario . 

El 23 de Moyo de 1970, el Pre
sidente Nixon propuso un trotado, se
gún el cual todos los nociones renun
ciarían o sus reclamos nocionales so
bre los recursos naturales del fondo 
del mor, más allá de lo isobótico de 
200 metros (656 pies) . Propuso que 
los recursos más allá de dicho límite 
fueron considerados como "lo heren 
cia común de lo humanidad". Esto 
propuesto fue presentado como un 
bosquejo de trotado por lo Delega
ción de los Estados Unidos al Comi
té del Fondo del Mor de los Nocio
nes Unidos en Agosto de 1970. 

En su mensaje, el Presidente hi
zo un llamado poro un régimen in
ternacional poro lo explotación de 

los recursos del fondo de los mor s, 
más allá de estos límites . Este r gi
men recolectaría regalías poro ser U · 

sodas en lo ayudo económico o lo$ 
países en desarrollo . Se creo río uno 
zona de fideicomiso internacional po
ro los márgenes continentales, mós 
olió de lo profundidad de 200 metros 
y los nociones costeros actuarían co· 
mo fideicomisorios poro lo comuni · 
dad internacional Codo estado rec i· 
birío uno participac1ón de los benefi 
CIOS del área boja su fideicomiso y 
río capaz de imponer impuestos adi 
cionales s1 fuero considerado desea 
ble . 

Más aún, los permisos de explo
ración y explotación serían otorgados 
por los países fideicomisorios, pen
diendo el acuerdo de lo organización 
internacional, que finalmente regulo
río lo zona mternocionol . Toles per
misos estarían SUJetos o aprobación 
cuando se llegara finalmente o un O · 

cuerdo sobre orgomzoción internocio · 
no l. 

Al mismo hempo que el Presi 
dente dio o conocer su mensaje, lo 
Asamblea General de los Nociones 
Unidos adoptó uno resolución dicien
do que el fondo del mor y el subsue
lo marítimo más olió de los límites 
de lo jurisdicciÓn nocional serían lo 
herencia común de lo humanidad, 
que no serían SUJetos o oprop1oci6n 
por estados o personas y que n1ngún 
estado podio ejercer o adquirir dere · 
chos en esto área, excepto de acuer
do con un régimen internacional o 
ser establecido. Lo Asamblea Gene
rol también adoptó uno resoluc16n 
convocando o uno Tercero Conferen
cio de los Nociones Unidos sobre lo 
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Ley del Fondo de los Mares, a ser sos
tenida en 1973. Este verano ( 1971) 
el Comité para el Fondo del Mar de 
las Naciones Unidas se reunirá en 
Ginebra, para bosquejar un convenio 
de trabajo para un régimen interna 
cional y preparar una agenda ade
cuada para la conferencia de 1973 . 
La Conferencia también tratará so
bre la preservación del ambiente ma
rino, libre tránsito a través debajo y 
sobre los estrechos internacionales y 
acuerdos que establezcan el ancho 
del mar territcriai en 12 millas . 

En esta etapa preliminar de ne
gociaciones es poco inteligente para 
los Estados Unidos sugerir unilateral
mente limitar su jurisdicción a los es
trechos límites sugeridos por su pre
sidente. Si la sugerencia del Presi
dente fuera adoptada, todos los re
cursos de la Plataforma Continental 
y del Zócalo Continental, más allá de 
la isobática de los 200 metros, cae
rían dentro de una zona internacio
nalizada y la recuperación de ews re
cursos estarían bajo el control de un 
régimen internacional aún por deter
minarse . 

El U. S. Geological Survey ha 
estimado los recursos potenciales en 
dicha· zona, entre las isobáticas de 
200 y 2500 metros como, incluyen
do más de 600 billones de barriles 
de petróleo (600 mil millones) . Por 
comparación la producción de petró
leo en tierra y en la Plataforma Con 
tinental ha alcanzado a menos de 
100 billones de barriles durante los 
pasados 100 años. 

Obviamente estas t ierras sumer
gidas son un componente mayor de 
las ¡:;osesiones minerales de los Esta
dos Unidos, las cuales se rán vitales 
para nuestro bienestar en las déca
das futuras . Se alega que en com
pensación por esta renuncia los Esta
dos Unidos obtendrían cuatro benefi 
cios : libertad para la investigación 
científica, libertad para usar el fon
do del mar para propósitos militares 
no ofensivos, tales como estac iones 
automáticas en el fondo del mar, pa 
ra controlar los pos.ibles movimientos 
de buques hostiles, libertad de trán 
sito en los estrechos del mundo y a 
nimar a otras naciones a reducir sus 
reclamos de un mar territorial de 200 
millas. 

Sin embargo, todos estos obje
tivos pueden obtenerse por medio de 
protocolos o acuerdos 1 imitados, que 
no requieran la renuncia de minera
les y recursos potenciales que serán 
vita les para el bienestar de nuestra 
nación, antes del fin de este siglo. 

Los Estados Unidos de::,erían a
segurar pronta y anticipadamente, su 
jurisdicción exclusiva sobre los recur
sos minerales de la porción sumergi
da completa del continente, fuera de 
sus costas y hacia el mar de las áreas 
marítimas pertenecientes a sus esta
dos , hasta su unión con los fondos 
abismales y debería trabajar con o
tras naciones hacia el objetivo final 
de la precisa demarcación de las 
fronteras de la jurisdicción de las na
ciones costeras sobre sus recursos na 
turales. 
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Lo adopción de este ¡::ropósito 
~cbre uno base mundia l, le daría a 
codo pa ís costero derechos exclusivos 
sobre los recursos de su Plataforma y 
Zócalo Continental hasta uno pro
fundidad promedio de 1 0,000 y 
18,000 pies, o hasta un punto donde 
el zócalo continental se une con lo 
que es comúnmente definido c:::>mo el 
fondo del océano profundo (o profun
didades abismales). Tal extensión de 
derechos no incluiría jurisdicción sobre 
los aguas suproyocentes, o espacio 
aéreo relacionado, que se extiendan 
más allá de los límites del mor terri 
torial de los países . 

Mientras que hoy acuerdo gene 
rol de que los límites de lo Platafor
ma Continenta·l deberían estadorizor
se sobre uno base mundial, ha sido 
difícil de coordinar un acuerdo exac
to sobre lo extensión de estos límites. 

Cualquier recomendación que fi
je límites fronterizos poro lo plato 
formo continental, basado en uno 
profundidad o distancio arbitrario 
desde lo playa, no será práctico , des
de que ellos se relacionan con lo geo
grafía f ísico de lo superficie de lo 
tierra, mientras que extiende los lí
mites hasta lo unión del zócalo con
tinental con los profundidades ab is
males, se coincide con uno prolonga
ción natural de los continentes mis
mos. Mientras que no es siempre 
posible establecer un límite legal que 
refleje el aspecto geográfico del área 
en cuestión, sería poco inteligente 
basar toles importantes límites en re
ferencias difíciles de determinar co
mo contornos batimétricos y distan 
cias de costo. 

Es interesante anotar que mu 
chos nociones en desarrollo que se 
supone que se benef1cion de lo pro
¡::uesto de internodonolizor;ión, mi
ron sus zonas costeros como potrimo· 
nio nocional, vital poro s de.:;orrollo 
futuro y están bertemente opuestos 
o lo mternocionolizoc1án de sus pla · 
taformos continentales . 

En adición o este problema de 
cjec.JCIÓn, lo propuesto del Presiden
te no señala rec;uerimientos de rati . 
ficoción , dando o entender lo volun
tad de los Estados Un1dos de ser de 
les primero!> países en ratificar tal 
trotado . 

De acuerdo con precedentes in
ternacionales, los trotados multilote · 
roles de esta naturaleza, comúnmen
te entran en vigor después de lo ra 
tificación por un 25°o de los pa íses 
participantes. Como un ejemplo, la 
Convención de G1nebra sobre la Pla
taforma Continental fue planteado 
en 1958, pero no entró en vigor has
ta el 1 O de Junio de 1964 cuando el 
25% o seo 22 de los 86 pa :ses que 
¡::articiparon en esta convención, en · 
tregoron sus instrumentos de ratifi 
cación. 

Al presente, sólo 45 de los 127 
estados miembros de los Nociones 
Unidos lo han ratificado, significan 
do que 82 países no están l1mitados 
por ninguno de los términos y condi
ciones de este tratado. Como no sig· 
notor ios de este acuerdo, estos paí
ses son libres de explorar y exp'otar 
los recursos minerales y lo porción 
del fondo del océano más allá de les 
límites reconocidos de jurisdicción 
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nacional , mientras que los Estados 
Unidos están limitados a cumplir con 
las restricciones impuestas por dicho 
Tratado. 

Para evitar la repetición de esta 
desigualdad, se ha sugerido que, sin 
tomar en consideración donde se es
tablezcan los límites, el Gobierno de 
los Estados Unidos no se convierta en 
miembro de un trotado de esta natu 
raleza, a menos que la participación 
mundial de todos los países desarro
llados y del 75 % de los países en de
sarrollo, sea una condición inaltera
ble de puesta en vigor . 

Una tercera y más seria conse
cuencia de la propuesta presidencial 
de límites, es su efecto sobre la in
vestigación y desarrollo en las áreas 
de aguas profundas . Ciertos segmen
tos de la· industria de los Estados U
nidos están actualmente operando en 
áreas del Océano, las cuales, si se a
doptara la propuesta del Presidente, 
caerían bajo la jurisdicción de un ré
gimen internacional aun por ser de
finido. En años recientes, estas in 
dustrias han invertido grandes sumas 
de dinero en investigar estas áreas y 
en desarrollar técnicas necesarias pa
ra extraer los recursos de este medio 
hostil. 

La reciente sugerencia del Pre
sidente, una angosta· franja para la 
plataforma continental, ha producido 
una nube de inseguridad sobre el fu
turo industrial del lecho profundo del 
mar y como consecuencia ha afec
tado adversamente la inversión en 
investigación y desa·rrollo que la in
dustria está queriendo arriesgar en el 
desarrollo del fondo del Océano . 

A la luz de estas objeciones, la 
propuesta del Presidente para limitar 
la frontera de la Plataforma Conti
nente·!, debería ser cuidadosamente 
re-examinada y el Gobierno Federal 
debería proponer una posiCIOn en 
mendada que fuera más favorable a 
la seguridad y bienestar de los Esta
dos Unidos y a su futuro industrial 
en el desarrollo de los recursos de las 
áreas abismales del Océano. 

lnvestigación.-

La libertad de investigación cien 
tífica, especialmente la libertad de 
investigación dentro del medio océa
nico, está haciéndose cada vez más 
importante pa·ra el avance y bienes
tar de la sociedad moderna . El re
cientemente desarrollado concepto de 
una tecnología global, coordinando 
los estudios de investigación dentro 
de la atmósfera, los océanos y el es
pacio exterior, requiere que la inves
tigación científica· sea conducida li
bremente, sin las restricciones que 
las fronteras políticas normalmente 
imponen . 

Para el científico, los océanos del 
mundo, como su atmósfera, están in
terconectados, las aguas de los océa
nos, incluyendo los minerales y nu
trientes suspendidos dentro de ellas, 
son conducidas a través de vastas re
giones por fuertes corrientes. Muchas 
especies de peces migran de un mar 
a otro sin respetar los límites impues
tos por el hombre y muchos organis
mos marinos pasan una porción de sus 
ciclos vitales en aguas costeras, ba
jo la jurisdicción de un país y el res
to de su ciclo vital en alta mar sin es-
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tar bajo la jurisdicción de ningún 
país. Con ayuda de herramientas, tales 
como el magnetómetro, eco-sondas y 
extractores de muestras, los científicos 
están estudiando un trazo continuo en 
el fondo del mar profundo, aprendien
do acerca de su geología, su forma
ción y aún el mismo origen de este 
planeta. 

Desde el fin de la Segunda Gue
rra Mundial, se han impuesto nota
bles restricciones a las investigacio
nes científicas conducidas en las a
guas territoriales de cierto número de 
países y estas restricciones han proba
do constituir un serio obstáculo para 
el trabajo del científico. Oceanógra
fos y otros científicos deberían estar 
autorizados para estudiar el fondo 
profundo del océano con el mínimo de 
restricciones sobre sus actividades . 
Siempre que fuera posible, los resulta
dos de los trabajos científicos deberían 
ser publicados y los países del mundo 
debían compartir lo cargo de investi
gar esto área de los océanos. En este 
aspecto, un concepto sobresaliente es 
lo Década Internacional de Explora
ción de los Océanos, en la cual los na
ciones del mundo se están uniendo en 
un programo común o largo plazo po
ro lo exploración del océano . 

Un estudio de gran alcance de 
los océanos del mundo y sus recursos 
estaría más allá de los medios con que 
cu.ento cualquier noción. Uniéndose 
poro compartir lo cargo financiero de 
tal investigación, los nociones del mun
do eliminarían lo duplicación de es
fuerzos. Codo uno se beneficiaría con 
un programo amplificado de investí-

gacron oceán1co, normalmente más 
allá de los medros financieros de un 
país que condujera investigación en 
formo independiente. En adición todo 
la investigaciÓn estaría organizado so
bre uno base coordinado global en 
vez de sobre lo base de un proyecto . 

El conoc1mrento presente acerco 
de los océanos, sus recursos y su efec
to sobre nuestro ambiente es limitado . 
Se derivarían grandes beneficios en un 
corto período de tiempo, SI los nacio
nes del mundo acordaron consolidar 
sus buques, su personal y sus capaci 
dades . Los países en desarrollo re 
forzarían sus capacidades de investi 
gación y por su porticipocrón en un 
programo mundial, obtendrían el uso 
de equipo sofisticado y costoso tal co
mo sumergibles, buques de investrgo
ción, sistemas de boyas y buques ocea
nográficos. Participando en un progra
mo mundial o largo plazo, los países en 
desarrollo tendrían uno plataforma 
desde lo cual sus ingenreros maríti 
mos, oceonógrofos, biólogos y técn1cos, 
ganarían uno valioso expenencio de 
campo normalmente no obten1ble por 
los científicos de los países de menor 
desarrollo . 

Conforme los necesidades y po
blación del mundo se expanden rápi
damente, nos domos cuenta que recién 
hemos empezado a identificar los 
grandes beneficios que se encuentran 
en v debajo de los grandes océanos 
del .mundo. El mar está destinado o 
proveer al mundo con nuevos recur
~os de alimentos y drogas, con gran
des abastecimientos de recursos mi-
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nerales y con una nueva comprensión 
de nuestro clima. 

La tecnología necesaria para co
sechar estos y muchos otros beneficios, 
está desarrollándose rápidamente . El 
desafío es formidable pero la recom 
pensa de explorar esta frontera oceá 
nica beneficiará a toda la humanidad . 
La tarea de resolver los problemas po
lít icos, legales, técnicos, científicos y 
económicos de explorar los océanos 
del mundo es un trabajo formidable, 
pero con esfuerzo y cooperación dil i
gente puede hacerse que los océanos 
conecten las naciones del mundo en 
vez de dividirlas . 

Oceanografía Doméstica. 

Antes de la Segunda Guerra Mun
dial, el !nterés por los océanos del mun
do estaba limitado a un grupo tenue
mente organizado de científicos, que 
estudiaba las corrientes oceánicas, sa 
linidad, química y recursos. Pocas uni 
ver~idades dieron crédito a cursos de 
ciencia oceánica y aun menos poseye
ron y operaron buques oceanográficos . 

Durante la década del 50, fue 
enfocada cierta atención en los océa
nos por parte de Comités Gubernamen
tales que fueron encargados de estu
diar y evaluar los océanos y su poten
cial, sus informes fueron discutidos en 
el Congreso, el cual estuvo de acuer
do en que la nación carecía de un es
fuerzo unificado para la investigación 
y el desarrollo de las ciencias del mar 
que desde largo tiempo atrás se de 
jaba sentir la necesidad de una clara 
política oceánica nacional . 

Aunque la revolución científi ca 
que brotó en la década del 60, estu
vo orientada a la exploración del es
p::~cio exterior, la interrogante del es
pacio interior iba pronto a traer el in
terés y curiosidad de este grupo de téc
nicos en rápido crecimiento. 

Sobre una base individual, sin un 
esfuerzo planeado o coordinado, la 
ciencia, industria y gobierno, entra 
ren al terreno oceanográfico; cada uno 
a~ignando · fondos y personal a pro
yectos de interés individual . La ocea
nografía creció, . maduró y finalmen
te emergió a mediados de la década 
como un colosal empeño, sin direc
ción, plan u organización . 

Como una indicación del creci
miento que se espera que alcance la 
oceanografía en la década del 70, la 
Comisión Presidencial en Ciencia y 
Tecnología Marina, en su reporte 
NUESTRA NACION Y EL MAR, reco
mendó un presupuesto federal anual 
para la Ciencia y Tecnología Marina 
en crecimiento continuo hasta alcan
zar $ 2 billones (2 mil millones) pa
ra 1980 . Esto no incluye los fondos 
sep'Jrados, normalmente asignados pa 
ra proyectos de defensa nacional . 

A pesar de las vastas sumas de 
dinero gastadas por el Gobierno Fede
ral, nuestros esfuerzos nacionales en 
cceanografía han sido confusos, frag
mentados, superpuestos y faltos de di 
rección . Los proyectos de ciencias ma
rinas dentro del Gobierno Federal es
taban distribuidos entre 22 diferentes 
departamentos, bureaus, oficinas y a
gencias . En muchas áreas los intere-
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~es se superponen y esta responsabi 
lidad desparramada dio como resulta 
do la duplicación de esfuerzos, combi 
nados con una atmósfera de compe
tencia en vez de cooperación entre las 
diferentes agencias involucradas. 

El primer paso para poner en or
den el Gobierno Federal, se dio en Ju
nio de 1970, cuando el Presidente 
Nixon anunció su Plan de Reorganiza
ción N° 4, el cual debería consolidar 
los entonces fragmentados programas 
e intereses, en la Administración Na
cional Oceánica y Atmosférica (NOAA) 
en el Departamento de Comercio. La 
NOAA, bajo el Plan del Presidente, 
incluía el Servicio de Administración 
de la Ciencia Ambiental (ESSA), en 
ese entonces en el Departamento de 
Comercio, como su mayor componen
te. ESSA consistía del COAST ANO 
GEODETIC SURVEY, el NATIONAL 
ENVI RONMENT AL SATELITE CEN 
TER el WEATHER BUREAU el ENYI
RONMENT AL DATA SERVICE y el 
RESEARCH LABORATORI ES. En adi
ción la oficina del SEA GRANT PRO
GRAMS, fue transferida de la Fun
dación Nacional de la Ciencia la Ofi 
cina de Pesquerías Comerciales y la 
de Minería Marítima, del Departa
mento del 1 nterior; el Centro Nacio
nal de Datos de Oceanografía le fue 
transferido de la Armada y la de In
vestigaciones de los Lagos, del Cuer
po de Ingeniería del Ejército. 

L.'J creación del NOAA fue un 
importante paso interino en la formu
lación de una Política Nacional de los 
Océanos por el Gobierno Federal. Fi 
nalmente, NOAA se convertiría en 

una Agenc1a independiente, depen
diendo directamente del Presidente . 

NOAA asígn:uía prioridades y 
responsabilidades federales y como re 
sultado de los esfuerzos centralizados 
en esta área, elimmarío efectivamen
te la duplicación de esfuerzos y fon 
dos que previamente existían en los 
Programas Federales Un esfuerzo 
coordin'Jda en los programas naciona
les de oceanografía, proporc1onoría 
tambiér"t nueva iniciativa y eficienc10 
en la capaCidad de tomo de dec1sio 
nes de la Roma Ejecutiva del Gobier
no . NOAA proporcionaría portavoces 
de alto nivel dentro del Gobierno Fe
deral, poro asuntos oceánicos y serví
ría como punto focal y Faro para los 
relaciones del gobierno y la 1ndustría 
en este campo. 

Cada año el NOAA proporciona 
ría ol Presidente, ol Congreso y al 
público en general un informe anual 
detallando sus facilidades, capacida 
des generales, act:vidades de sus di
versas agencias, su relación con o
tros proyectos oceanográficos y sus 
pl:mes futuros para un Programo Na
cional de Largo Alcance en Ciencias 
del Mor. 

Rol de la 1 ndustria 

Mientras que la responsabilidad 
principal para el desarrollo comercial 
de los recursos del mar, reside clara
mente en el área industrial , lo respon
~abilidad básica para desarrollar los 
usos :ientíficos, económicos y militar 
del mor, deberían ser compartidos por 
la industria, el gobierno y los grupos 
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privados . A este respecto, el Gobier
no Federal actuaría, y de hecho lo 
hoce, como un inversionista principal 
en la investigación y desarrollo ocea 
nográfico, utilizando lo experiencia y 
destreza que la industrio es capaz de 
proporcionar . 

Han sido los iniciativos, los in
versiones y esfuerzos del sector privo
do los que han desarrollado lo capa
cidad de la noción paro colector y u
sar .el alimento, minerales y otros re 
cursos de los océanos y ponerlos o dis
posición del público . 

Lo responsabilidad principal poro 
desarrollar estos recursos del océano, 
continuaría residiendo en el área in
dustrial . Lo proliferación de Progra
mas de Gobierno y la expansión de 
gastos gubernamentales en esto área 
no deben ser fomentados . Mientras 
que el desarrollo actual de los recur
sos marítimos continuarían siendo ac 
tivamente proseguidos por el sector 
privado, el Gobierno Federal debería 
adoptar políticos poro facilitar y esti
mular dichos esfuerzos . 

En persecusión de este objetivo, 
un poso importante sería lo creación 
de un Comité de Asesoramiento Nocio
nal poro los Océanos y lo Atmósfera 
(NACOA) . Funcionando como una 
agencio de coordinación entre el go
bierno y el sector privado, el Comité de 
Asesoramiento Nocional estaría com
puesto por individuos no pertenecien
tes al Gobierno Federal, ampliamente 
representativos de la comunidad in 
dustrial, los Estados, la comunidad 
científico y otros grupos de interés . 

El NACOA sería independiente de a
gencias relacionados con el gobierno 
tales como el . Departamento de Co
mercio y la Administración Nocional 
Oceánico y Atmosférico. 

Con respecto o los procedimien
tos operativos, este Comité informo
ría directamente al Presidente y pro
porcionaría al Presidente, Congreso 
y público en general un informe anual, 
describiendo el estado y progresos al
canzados por los programas privados 
y del Gobierno en el área del océano 
y proporcionaría uno guía continuo 
para un programa nacional de desarro
llo de los recursos del océano . 

Los esfuerzos de investigación re
lacionados con la defensa nacional , 
pronósticos del tiempo y condiciones 
del clima y la colección y diseminación 
de información básica concerniente a 
los océanos, son responsabi 1 idades del 
Gobierno Federal . 

Menos de la quinta porte del 
fondo del océano ha sido explorado Y 
cartografiado en detalle y los mapas 
que exponen los usos científicos, eco
nómicos y para la defensa nacional , 
de los mares, son a menudo inadecua
dos . Para aliviar este problema, el 
Gobierno Federal debería extender e 
intensificar su reconocimiento de las 
plataformas continentales y fondo de 
los mares, produciendo mapas exac
tos de los recursos biológicos y mine
rales, así como mapas detallados de 
características batimétricos del medio 
oceánico. Los Agencias Federales que 
desarrollen muchos de estos proyec
tos básicos, involucrando investigacio-
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nes generales y lo recopilación de m
formación básico y datos de ingenie
río , deberían contratar estos proyec
tos con el sector privado siempre que 
fuero práctico o posible . 

Uno porte esencial de cualquier 
político oceánica con amplitud de cri
terio, debería ser lo protección del 
ambiente oceánico y de lo vida ma
rino contra lo contaminación dañino . 
El Presidente ha hecho un llamado 
poro lo regulación del vaciado de sus
tancias en los océanos. Muchos de 
nuestros ciudades costeros han usa
do el oceáno poro disponer de desper
dicios sólidos y descargo de los plan
tos de tratamiento de desagües. Los 
fondos abismales han sido usados po
ro depositar sustancias potencialmen
te peligrosos tales como compuestos 
tóxicos y radioactivos. Lo posibilidad 
de un daño generalizado al delicado 
balance de la vida en el mar, indica 
que son necesarios y deseables las 
reglamEntaciones apropiadas para re
ducir !a contaminación de las aguas, 
en lo cual ya están tomando medidas, 
y reducir al mínimo otros perjuicios 
al medio ambiente. La industria es
tá prometiendo pleno cooperación pa
ra lo consecución de este fin. 

Recursos Vivos 

Los flotas pesqueros de los Esto
dos Unidos han declinado hasta pro
porciones vergonzosas. La Oficina de 
Pesquerías Comerciales estimo que los 
zonas costeras de los Estados Unidos 
podrían producir de seis o siete veces 
más pescado y moriscos que su pro
ducción actual, sin embargo los pes-

codores se conforman con cosechar 
solamente lo décimo p'Jrte de este po
tencial . 

Mientras que lo producción pes
quera mundial se ha incrementado no
tablemente can el transcurso de los O· 

ñcs, lo pesco de los Estados Unidos 
poro 1968 fue menor que poro 1965, 
con los Estados Unidos normalmente 
en sextc lugar después de Perú, Japón, 
lo Un1ón Soviético, Chmo Continental 
y Noruego . Desde 1956 los Estados 
Un1dcs han caído del segundo al sex
to lugar entre los nociones pesqueros 
del mundo . 

A pesar del hecho de que los Es
todos Unidos es uno de los mayores 
ccnsumidores de pescado del mundo, 
la deficiente administración, equipo 
obsoleto y técn1cos anticuados expli
can el por qué menos del 40 % del 
ccnsumo total de pescado es propor
cionado por pescadores domésticos, 
aunque el consumo de pescado se ha 
triplicado durante los últ1mos 20 años. 

En 1966, lo edad promedio de las 
embarcaciones pesqueros ero de 20 a
ños y lo edad promedio de las embor
c'Jciones cortineros de lo costo oeste 
era de 36 años. Es obvia que el equ1po, 
técnicos y métcdos de pesco usados 
por nuestro floto pesquero son ton 
obsoletos como los emb:::;rcoc1ones que 

navegan . 

Los Estados Umdos deberían o
dcptor progresivamente uno político 
pesquero nocional que estimule el pro
greso de lo pesco y de la utilización 
de los recursos vivos del mar . 
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Dicha político mitigaría los di 
ferenc ias jurisdiccionales entre los di
ferentes Estados y el Gobierno Federal 
y abrazaría y estimularía aquellos tra 
tados y comisiones internacionales que 
traten de la conservación de los recur
sos del mor . 

Complicados y a menudo contra
dictorios conjuntos de leyes y regla
mentos locales, estatales y Federales, 
originalmente establecidos paro con
serxar los especies y reducir los con 
flictos entre los diversos usuarios de 
los mares y cursos hídricos, han evo
lucionado hacia reglamentaciones en
gorrosas y anticuadas que inhiben la 
eficiencia de la pesquería y limitan 
vergonzosamente el empleo de nuevos 
tecnologías y capacidades . La infor
mación inadecuada acerca de la dis
tribución y comportamiento de los pe
ces contribuye con los problemas que 
encara actualmente la industria pes
quera. El Gobierno Federal requiere 
claramente reexaminar y eliminar las 
reglamentaciones de la pesca que res 
tringe su eficiencia y estimulan prác
ticas irracionales . 

Mi,rando al futuro. 

En años pasados, los hombres ha
blaban del mar en términos de bala
das , cánticos y prosa marina . Hoy en 
día vivimos en una época más prác
tico . Los poetas, cantantes y soñado
res de antaño han sido reemplazados 
por los científicos e ingenieros de hoy. 
Conforme la población del mundo y 
el nivel de vida aumenta, comprende
mos que la existencia futura del hom 
bre en este planeta requerirá el uso 

efectivo de l mar y de sus productos . 
Aun cuando somos más prácticos hoy 
en día , puede no ser demasiado ro
mántico visualizar habitots submari
nos para gente expl otando yacimien
tos m ineros en e l fondo del mor; plan 
tas nucl eares al e jadas de costa ho
ci'J el mar; y un programa nacional 
de acua-cultura que dará como resul 
tado la cosecha de una inmensa can
tidad de sustancias alimenticias . Hay 
varios indicios de que los usos de l 
transporte marítimo y las actividades 
pesqueras pueden expandirse sustan
cialmente. El ·mar puede usarse en 
gran proporción para soportar la vi 
do y casi indudablemente deberá u
sarse con este propósito . Poro usar 
estos recursos, debemos preservar lo 
ecología de los océanos . 

En este proceso, no deberíamos 
exponernos o perder la seguridad no
cional y bienestar de los ciudadanos 
de los Estados Unidos . Por ejemplo, 
nuevas reservas de petróleo y gas de 
la plataforma continental, están sien
do urgentemente necesitadas poro a 
yudar al país a· encorar la demando 
de energía que se doblará en los 
próximos 15 años para atender a la 
defensa nacional, y necesidades de 
empleo y recreación de lo población · 
Desafortunadamente, no nos podemos 
dar el lujo de decidir cuál fuente de 
energía nos gustar ía emplear . Los 
Estados Unidos se están aproximando 
rápidamente o una época en la cual 
toda lo energía disponible deberá ser 
empleada. Solamente para encarar 
lo demandó previsto de los próximos 
15 años, será necesario encontrar ca
si 50 billones (miles de millones) de 
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barriles de petróleo, lo cual repre
sento casi el 40% de todo el petró
leo que ha sido descubierto en los Es
todos Unidos en todo su histono . 

El desarrollo de áreas morit1mos 
es claramente de interés nocional. 
Cómo desarrollar estos recursos natu
rales en uno formo consistente con 
los intereses locales constituiría el 
problema rea l . El objetivo de lo in
dustrio americano es operar en uno 
formo responsable consecuente con el 
concepto del uso múltiple de los mo
res, un concepto que reconoce que los 
beneficios ofrecidos por los mores, 
yo seo alimentos, recreación, trans
porte o energía, pueden ser utilizo 
dos por todos o través de un sistema 
de desarrollo ordenado y cooperativo. 

Nuestro país debe garantizar su 
jurisdicción exclusivo sobre los recur 
sos minerales fuera de sus costas has
ta lo unión del zócalo continental 
con los profundidades abismales. La 
propuesto vigente de internacionali
zar las áreas oceánicas más allá de 
la profundidad de 200 metros debe
ría reci~ir una fuerte oposición. El 
tratado propuesto poro conseguir di
cho fin debería ser cuidadosamente 
re-examinado y el Gobierno Federal 
debería someter una posición enmen
dada que fuera más favorable a lo se-

guridod y bienestar del pueblo d los 
Estados Unidos. 

Aunque hemos aprendido más a
cerco de los mares en los últimos JO 
años que en los últimos 20 siglos, 1 
proceso de desembalar este gran ob · 
sequío que se le ha dado a la humo . 
ni dad, recién ha empezado. 

Lo tecnología poro , xtro r es· 
tos recursos está en uno etapa em· 
bnónJCo e inexistente . Si vamos o a 
brir los bóvedas del Océano poro el 
beneficio de nuestro país y de otros 
roc1ones, tenemos por delante un 
gran volumen de trabaJO duro . o 
debemos subestimar los dificultades 
que deberán ser vencidos antes qu 
podamos opl1cor los recursos vivos y 
no vivos del Oceono o lo sotisfocci · , 
de los neces1dodes del hombre. 

Lo mdustno cree que esto no
CIÓn debería crear un clima que in
centive o lo empresa privado poro 
que aventure su capital y destreza en 
el desarrollo de estos recursos del 
Océano. 

Poro conseguir esto meto, debe· 
mos estructurar un programo nocio
nal coordinado y racional poro los 
ciencias marinos y el desarrollo de 
los recursos naturales del Océano . 



EL PORVENIR DEL BARCO 

Según el Jefe de Operaciones 
Navales de los Estados Unidos, Almi
rante Elmo R. Zumwalt, Jr .: "El pro
grama de Barcos de Efecto sobre la 
Superficie (en inglés, Surface Effect 
Ships, o SES), significa un adelanto 
radical, capaz, en potencia, de una 
revolución en la guerra naval, ade
lanto que hará que la guerra en el 
mar ca'mbie de muchas maneras que 
en este momento no podemos prever 
del todo" . 

Según el Subsecretario de Mari 
na, Robert A. Frosch: "El SES' tendrá 
una velocidad por lo menos doble de 
la mayor que podemos ni siquiera 
pensar en un submarino construible; 
su máxima eficiencia estará entre los 
80 y los 1 00 nudos . .. " . 

"Estos barcos serán el mayor a
vance en cuanto a· naves de superfi 
cie se refiere, en el último siglo, y 
son capaces de revolucionar lo gue
rra marítimo" . 

Según el Director de Investiga
ciones e Ingeniería de la Defensa , 

P or JA'MES D . HESSMAN 
Director de la R evista «S ea P owen 

Copyrigh t , Na vy Leagu e of the U .S . 1973 

John S. Foster, J r.: "Consideramos a i 
SES, como una cuestión de enverga
duro. . . Es un experimento extrema
damente crítico para determinar el 
porvenir del barco . 

Según el Vice-Almirante Jerome 
H . King, Jr .: "Esto es algo interesan
tísimo. Constituye una tecnología 
que hemos de explotar al máximo". 

Nuevamente el Almirante Zum
wolt: "Debemos continuar el progra
ma SES, porque lo creemos muy ca
paz de cambiar todo la· guerra en el 
mor, o seo, algo parecido o la pro· 
pulsión nuclear en cuanto o sus con
secuencias". 

El entusiasmo que se refleja en 
estas citos (hechas en testimon io an
te los Comisiones de Créditos de la 
Cámara y del Senado, durante las 
audiencias paro la asignación del De
partamento de Defensa correspon
diente al año fiscal de 1973) es com
prensible . Se referían todas ellos a ! 
"Barco de Efecto sobre lo Superfi-
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cie", el SES, capaz, en alguna de sus 
varias configuraciones futuros, de: 

-Superar abrumadoramente en 
maniobrabilidad o los submarinos, lo 
que disminuiría o incluso e ' iminar:a, 
el problema más antiguo y más gra
ve de lo guerra antisubmarino. 

-Funcionar como un torpedo ul 
tra-rápido, que se precipitaría en las 
aguas someras, para allí destruir los 
buques enemigos que estuvieron en 
zonas protegidas. 

-Servir como un pequeño porta
viones que llevaría helicópteros, a
paratos de despegue vertical y aero
planos de ala fija, y que podría cru
zar el Atlántico en día y medio, o 
trasladarse de San Diego al Japón en 
dos días. 

-Operar como veh iculo anfibio 
que atravesaría marismas y aguas so
meras poro desembarcar tropas y pro
visiones, yo no en lo costo, sino muy 
dentro de tierra. 

Pero las posibles opl icaciones 
comerciales del SES, son ig..Jolmente 
asombrosos. El Comandante Alfred 
Skolnick, Director de Tecnología del 
Proyecto SES, escribió uno monogra
fía en 1968, en lo cual explicaba 
que el transporte de grandes canti
dades de cargamento de alto valor 
por unidad de peso, que siempre re
presento un problema poro el avión, 
se resuelve fácilmente con los barcos 
de efecto sobre lo superficie, copo· 
ces de hacer lo travesía de Nuevo 
York o Southompton en treinta horas. 

"Se pueden. prever fácilmente 
muchos otros aplicaciones, toles co-

mo el servicio de pasajeros, los tro · 
yectos cortos, e l transporte de orticu 
los perecedores, etc . , Estos posibi 1 i
dodes se ven ompl iodos por los de lo 
cargo en contenedores, o en grond s 
tarriles que se pudieron hacer rodar 
para subtrlos o bordo o bajarlos" , di
ce lo monografía del comandante 
Skolnick, que añade, tal ez sin ne
cesidad. "Uno vez que se demuestre 
que esto idea es factible, tendrá un 
efecto clarísimo sobre tos oportunido· 
des de construcción en los astilleros 
yo existentes, y sobre los compoñ:o. 
más arriesgados en la industria cero
espacial". 

Hoy muchos otros expertos que 
están de acuerdo con Skolnick . En 
1969 el "Stonford Research lnstitu
te" hizo un estudto de un posible ho 
rorio de los SES, en el cual éstos sal 
drían siempre o la misma hora y e l 
mismo día codo semana, paro facil i
tar los entregos de los exportadores . 
Este horario especificaba el número 
de barcos que podrían mantener con
sistentemente unos servicios semana
les tronsoceánicos. Harían falto dos 
barcos poro que hubiera un servicio 
de tres sol idos o lo semana entre 
Nuevo York y un puerto de lo E•Jropo 
Noroccidentol (por ejemplo, Tilmury, 
Gotenburgo o Rotterdam) . Poro el 
servicio con el Japón harían falto dos 
SES, que alternarían dos y tres sol i
dos codo semana, o cuatro SES, que 
hicieron un total de cinco vio¡es por 
semana. 

Pero esto no agoto los usos po
sibles. El SES, se está estudiando en 
dos variedades principales, y uno de 
ellos es el llamado Vehículo Arttco 
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VEHICULO ARTICO.-Este es un bccP.to de los barcos rápidos sustentados por el aire 
que se están diseñando para el transporte de c'arga y de pasajeros en alta mar y por 

el hielo y la.s tiena-.; del Artico <Fot:J Núm. 73-1019) 

Sostenido por el Aire (ACV), que po
dría desplazarse con igua·l facilidad 
sobre una copa de hielo, el mar a 
bierto, o la tundra del Artico - y en 
este último caso, sin causar el menor 
daño a la delicada vegetación de la 
tundra, que es motivo de preocupa
ción de los ecólogos. 

También se está pensando en 
los servicios de pasajeros y de carga 
de corta distancia mediante los SES, 
a través de las aguas interiores o cos
taneros de los Estados Unidos a fin 
de aliviar la congestión del tránsito 
urbano. 

A pesar de la hipérbole de sus 
entusiastas, el SES, no es en real idad 
una idea nueva y revolucionaria·; mas 

bien, es una idea antigua a la que 
le ha llegado el momento, como yo 
dice el Comandante Skolnick en otro 
artículo que publicó en 1968 la Socie
dad Americana· de Ingenieros Mecá
nicos' "El reactor de agua que es u
no de los varios medios de propulsión 
del SES-, es el medio mecánico de 
propulsión para barcos más antiguos 
que se conoce . En Inglaterra en 
1661 se otorgaron patentes para ello 
a Toogood y Hoyes; en 1775 lo vol 
vió a sugerir B-enjamín Franklin; Y 
lo aplicó James Rumsey en 1782, 
que mediante unos chorros de aguo 
impulsó una lancha de pasajeros de 
24 metros de eslora a través del Po
tomac, de Washington hasta Alexon
dría" . 
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Lo ideo no será nuevo, pero has
ta lo fecho no ha sido factible en 
gran escalo. El progreso enorme que 
ha habido en muchos técnicos, lo me
talurgia, lo propulsión monno, etc., 
durante el último cuarto de sigla ho
ce que los ingenieros novales puedan 
ahora desarrollarla. 

Todos los vehículos SES, nave
gan sobre el aire, pero para ello uti 
lizan principios diferentes. La prime
ro categoría es el vehículo de suspen
sión aerostático, que va apoyado en 
uno almohada de aire apresado de
bajo del aparato. Lo segunda cate
goría es lo suspensión aerodinámico, 
vehículo que se apoyarían en el sos-

tén oerod•nÓm•co que 1ría produc1 n
do su mismo o once, qu haría qu 
el aire pasare por debo¡o (y por n
cima) de los superf1c1es sup nor e m
tenor de los olas . Los ehículos d 
la primera categoría son capee s d 
cernerse, pero no los de la sesundo, 
que dependen de su vcloc1dad poro 
sostenerse . En el porvenir, las SES, 
tal vez puedan ser de lo segunda ca 
tegoría, pero los estud1os de hay osu· 
men, según dice Skolnick, que poro 
veh'culos de muchos miles de ton -
lodos lo propulsión oerod1nómico no 
es viable. Todos los programas ac
tuales o en perspectivo se basan en 
lo suspensión aerostático . 

MODELO DE PRUEBAS.-Una lancha sustmtada. por el aire construida por l'l :a:· 
jet General, en el momento de la prueba en aguas del Puget S'und, cerca d~ ~a !TO~ 
Washington, antes de entrP.g:Jrse a la Marma de los Estado pnldo · que es 

liando estas embarcaciones ultra.veloce3. (Foto um. 73-1018 l 
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Esta cuestión está en estudio 
desde hace doce años, principalmen
te en los departamentos de Marina y 
de Comercio, y se desprende de estos 
trabajos que para lograr el sosteni
miento aerostático, lo más práctico 
-para vehículos militares o comer
cia·les de superficie tamaño- es la 
propulsión con chorros de agua o con 
hélices supercavitantes sumergidas 
total o parcialmente. Para ambos 
sistemas se emplean paredes rígidos 
que van a ambos lados de la embar
cación, de popa a proa, donde a su 
vez hay unas faldas u hojas para re 
tener el aire del interior, como si fue-

ro una gran burbuja. Las hé lices o 
los chorros de agua , colocados en la 
popa, impulsan la embarcación, que 
se desliza sobre la burbuja que ella 
misma retiene, y de esta forma al
canzO unas velocidades que, según 
algunos estudios puramente teóricos, 
puede llegar a superar los 180 nu
dos. 

Y son precisamente estas velo
cidades incomparables las que tanto 
excitan a los funcionarios de la Ma
rina y del depa·rtamento de Defensa . 
Miremos un poco más de cerca las a
plicaciones en combate : 

LANCHA SOSTENIDA POR EL AIRE.- E3te dibujo da :ma idea de la lancha anfibia 
de asalto y desemba.rque diseñada por la Aerojet General C:). para la Marina de los 
Estados Unidos . Esta embarcación ultra:-veloz, cargada de soldados y de tanques, cru-

zarin rápidamente por el rompiente de las olas p~ra llegar hasta la·· playa enemiga . 
(Foto Núm. 73-1017 .) 
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Como destructor, un SES, de 1 00 
nudos y unas dos mil toneladas de 
desplazamiento, daría la venta ja a l 
barco de superficie sobre e l sumerg i
ble, por primera vez desde que se im
plantó la propulsión nuclear . Un des
tructo r SES, provisto de varios hel i
cópteros anti-submarinos patrullaría 
Y dominaría varios cientos de kilóme
tros cuadrados de mar, y podría tras
ladarse en pocos minutos poro des
truir cualquier objetivo distante . Los 
cohetes dirigidos darían a lguna opor
tunidad al submarino, pero lo más 
probable es que el destructo r e lud i
ría todos los torpedos que se lanza
ran contra él. Y además, los barcos 
de ca;ga SES, no necesitarían la es
col ta de los destructores: les basta
ría con la velocidad para protegerse . 

El 1 O de noviembre de 1972, la 
Marina otorgó contratos para el d ise
ño preliminar de un barco SES, que, 
con determina·das modif icac iones y 
algo aumentado con respecto al pro
totipo de 2. 000 toneladas, podría u
sarse como destructor . Los contrat is
tas son la Aerojet General (2,6 mi
llones de dólares), lo Bell Aerospoce 
(3 millones, Litton (2J mi llones), y 
Lockheed (2,3 millones). 

Una lancha de patrulla· SES, se
ría capaz de esconderse fácilmente 
en la costa , o en el caso de que tu

viera una "falda" flexible en lugar 
de unas pa·redes laterales rígidas, in 
cluso en tierra . Aunque la autono
mía de estas lanchas no fuera gran
de, unas pocas de ellas, armadas con 
torpedos o con cohetes dir igidos, po
dría·n domi nar sin dificultad los pun -

tos vitales de las 'os marítimos, y 
nega r el acceso o los embarcocion 
enem igos. Lo Aerojet General y lo 
Bell Aerospace yo han construido dos 
SES, de cten toneladas, como proto
tipos de ensayo de los de miles de to
ne ladas, y estos dos vehículos yo hon 
demostrado que los SES, pequ ños de 
combate son factibles. Cuando el ta
maño dtsminuye, sin embargo, los 
pruebas indican que los barcos d hi
d roa le tos son más eficientes que los 
SES, y se espero que sean en reali
dad los htdrooletos los que se usen 
poro los fu turos patrulleros de la Ma
rino . 

Los SES, de diez o veinte mil to
ne ladas, equtpodos como portaviones 
o como navíos de mondo, son el pro
bable sucesor de ftn de siglo de los 
portaviones de ataque de hoy, que 
desplazan cien mil toneladas y cues
tan mil millones de dólares codo uno, 
lo que explica lo renuencia del Con
greso o reemplazarlos. Por el mismo 
coste, lo Ma rino podría comprar va
rios porta viones SES, cuyo velocidad 
excedería o lo de los actuales por un 
factor de tres, y cuyo autonomía, de 
estor provistos de propulsión nuclear, 
se r:o práctica mente ilimitado. El SES, 
ll evaría menos aviones, pero estos se
rían a pa ratos más capaces . Además, 
la a lto ve locidad del barco serviría 
poro lanzar o los aviones, con lo que 
se elim inarían los ca tapul tas de lan
zam iento y los apa ra tos de parado . 
Esto reduc iría el coste, el tamaño Y 
lo comp licac ión, tonto del portavio
nes como de los ae roplanos. 

Actualmente, los aviones novo
les han de ser extremadamente re · 
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sistenh!s para soportar la tensión y 
el golpe de los lanzamientos y de los 
retornos . Por lo tanto, los aviones 
que llevarán los SES, serían mucho 
más 1 igeros y vola"rían más de prisa, 
a más altura y con mayor autonomía 
que los de ahora. Pero el portaviones 
SES, está todavía más allá1 del hori 
zonte. El año pasado ( 1972), el Dr. 
John Foster, del departamento de De
fensa, declaró ante la Subcomisión 
del Senado de Créditos para la De
fensa : "Aunque en el porvenir que
ramos barcos de 20. 000 toneladas o 
de má,s, de momento no podemos lle
var la base experimental más allá de 
las naves de 2. 000 toneladas". 

Más inmediata, incluso pronta 
a ser una realidad, según parece, es
tá la lancha anfibia de asalto y de
sembarque el AALC, _que están pre
pa·rando para la Marina la Aerojet 
General y la Bell Aerospace. Los A 
ALC, serán unos verdaderos anfibios, 
capaces de navegar en alta mar, a 
través de los rompientes y hasta la 
playa, a velocidades de cerca de 50 
nudos, cinco veces más que las lan
chas de desembarque de la Segunda 
Guerra Mundial. Además

1 
los AALC, 

llevarán una carga útil de 60 tonela
das. 

Otros dos organismos, uno el 
Ejército y el otro la Oficina de Inves
tigaciones Avanzadas (ARPA), traba
jan también en la tecnología del ve
hículo Artico Sostenido por Aire, el 
ACV. El prototipo del Ejército es el 
Voyageur, construido por la Bell Ae
rospace del Cana·dá, y que ya fue pro
bado con éxito (en octubre de 1 972) 
para el transporte militar de barco a 

tierra en Fort Story (Virginia, cerco 
de Norfolk). El vehículo ártico del 
ARPA, lo está construyendo el Cen
tro de Investigación de Barcos de lo 
Marina (NSRDC), de Carderock (Mo
ryland). Este aparato será capaz de 
transportar una carga muy varia SO· 

bre nieve y rocas de hielo a tempe
ratura·s inferiores a los 50 grados 
centígrado, y también podrá atrave
sar el mar o los cenegales de la tun
dra en verano, a velocidades medias 
de 60 nudos. 

Las otras . naciones no han esto
do ociosas. Los ingleses, en particu
lar, han desplegado mucha actividad 
en los vehículos capaces de cernerse. 
Robert Frosh, en su testimonio en las 
audiencias de créditos para la defen
sa, hizo hincapié en que ya hay ve
hículos SES, de 200 a 300 toneladas, 
transportar de 250 a 300 pasajeros, 
y que hacen el servicio regular de 
Copenhague a Noruega. Como dijo 
James G. Wenzel (de la Lockheed), 
ante la Subcomisión de Comercio del 
Senado: "Los SES, comerciales están 
probados. Ya· hay once embarcacio
nes pequeñas de este tipo en servicio 
de diversas partes del mundo; llevan 
recorridos nueve millones de pasaje
ro-kilómetros sin una sola fatalidad, 
y con una alta fiabilidad mecánica. 
"El Comandante Skolnick observa 
que la Unión Soviética ha mostrado 
interés en estos aparatos reciente
mente. "La superior velocidad de los 
SES, hacen de ellos un arma muy in
teresante para la guerra anti-subma
rina, que los rusas quieren explotar" . 

Casi todos los problemas que se 
presentan son de ingenier ía, algunos 
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de ellos mayúsculos, pero precisa
mente por ser problemas de ingenie
ría, solubles. " Sabemos que se pue
den resolver" dicen los funcionarios 
encargados del programa. "Lo que 
no sabemos es cómo" . Las pruebas 
en los vehículos de l 00 toneladas 
comprenderán cinco mil ensayos de 
las varias piezas separadas, y 160 en
sayos más de todo el aparato; en ellas 
se resolverán, sin duda, muchos de 
estos problemas, pero se descubrí rán 
algunos más. En el momento, pese 
a todos los obstáculos, conocidos y 

por conocer, se cree que se está más 
cerca del portaviones SES, que los 
hermanos Wright estaban de los 
grandes aviones de transporte de hoy 
en día. 

La mayor parte de los marinos, 
y no solamente de los que participan 
en el programa SES, están de acuer
do con lo que le dijo John Paul Jones 
en una corto a la Ray de Chaumont 
en noviembre de 1778 "No deseo 
tener nada que ver con ningún navío 
que no sea . veloz, porque tengo la in
tención de meterme en peligro". 

• 1 
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Estrategia de la Empresa en Francia 
y en los EE.UU. 

Por JACQUES MAISONROUGE 

Las ern::Jresas francesas n o sufren un retraso tecnológico, pero algunas eviden
cian un desconocimiento o una insuficiencia en la aplic•ación de los métodos de direc
ción y administración sin los cuales una gran empresa. no puede asegurar su desarro
llo ni la extensión de sus mercados en escala mundial. 

Tal es la opinión del Sr . J. Maisonrouge que no pretende presentar aquí la ima
gen de una empresa tipo en uno y otro lado del océano, sino simplemente brindar, co
mo lo hizo el 8 de febrero último a los auditores del I.H.E.D.S ., el fruto de sus re
flexiones y de su experiencia al servicio de una empresa de envergadura mundial -ex
periencia verdaderamente excepcional ya que lo condujo a asumir, a los 43 años (en 
1967), la presidenc~a de I.B .M . World Trade Corporation. 

Tratar en toda su amplitud el 
tema que me he propuesto exigir ía 
la· competencia de un ingeniero en 
organización que hubiera trabajado 
en ambas márgenes del Atlántico y 
fuera capaz de presentar una defini 
ción de la empresa tipo en los Esta 
dos Unidos y en Francia. Las obser
va·ciones que voy a hacer no tienen 
esa pretensión . Yo aportaré aquí, 
mas bien, el testimonio de una cier
ta experiencia. 

A riesgo de develar ya de en 
trada mi conclusión, diré que el ver
dadero retraso de Europa con rela
ción a los Estados Unidos no se sitúa 
en el pla·no tecnológico sino en el de 

· los métodos de dirección y adminis
tración y, que por otra parte es de 

orden estadístico . Quiero decir con 
esto que si transportáramos sobre un 
gráfico, una abscisa que representa
ra ciertas características de estrate
gia y una ordenada que representara 
la cantidad de sociedades que aplican 
dichas estrategias, obtendríamos pa
ra Francia y para Estados Unidos, res
pectivamente, dos curvas Gauss des
niveladas, una con respecto a la otro, 
pero que también darían una cierta 
zona de superposición . 

Antes de tratar de establecer las 
diferencias entre una cantidad deter
minada de empresas norteamerica
nas de preferencia bien administra
das, y algunas empresas francesas 
que lo son menos, me parece opor
tuno desta·car una objeción de prin-
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cipio que se basa en la idea falsa que 
uno se hace a veces de lo limitación 
ejerc ida por el medio nacional en ca
do uno de estos dos países. 

Muchos industriales franceses 
piensan que la ventaja esencial ofre
cido por el medio norteamericano es 
lo li::,ertad del empresario, mientras 
que en Francia, dicho empresario vi 
viría bajo el control permanente del 
Estado. Ciertamente existen contro
les en Francia, reglamentaciones nu
merosas, por otra porte muy a me
nudo indispensables, pero sería falso 
creer que no los hay en los Estados 
Unidos y que en ese país conocido 
como el de la libre empresa, las em
presas gozan de una libertad sin lí
mites. En realidad, en Estados Uni
dos, hoy cantidad considerable de ins
trumentos de control, comenzado por 
las agencias federales que intervie
nen en muchos aspectos de lo vida 
industrial; citemos entre otros el de
pa·rtamento anti-trust, la agencia de 
comunicaciones, la agencia federal 
de aviación, lo administración de 
medicamentos y de alimentación, la 
agencio de control de comercio ínter
Estados. A esos controles federales 
se agregan los de los mismos Esta
dos. Un ejemplo reciente mostrará 
cuán importante y severo continúa 
siendo este intervencionismo: el año 
1970 fue, como se sabe, un año ma
lo para la economía norteamericana, 
Y uno de los sectores más afectados, 
por rozones comerciales y técnicas 
fue el de las compañías aéreas. Aho
ra bien, en Estado; Unidos, poro un 
trayecto determinado -por ejemplo 
New York Chicago-, hay cuatro o 

cinco líneas diferentes qu son com
pettttvos. Como esos líneas tenían 
coefictentes de ocupación del ord n 
del 30%, sus directivos pensaron ra
cionaltzar esos transportes negocian
do lo anulación de ciertos compañías 
poro trayectos determinados. Apenas 
el gobierno supo de estos negociacio
nes se opuso en formo terminant o 
pesar de que todos los sociedad s 
norteamericanos de o ioción, excep
to una, perdieron dinero el año poso· 
do. 

Si bten lo influencio ejercido por 
el gobrerno sobre el medio es sensi
blemente comparable en Estados Uni· 
dos y en Francia hoy de todos modos 
uno diferencio en lo formo en que 
ese control ha sido instituido, y sobr 
todo en los objetivos de dicho control; 
muy a menudo, sucedió en Francia, 
que fueron los mismos industriales 
quienes crearon los controles guber
namentales al recurrir, cado vez que 
los cosos iban mol, a lo ayudo del 
mtnisterio de Finanzas o del Ministe;
rio de Industrio, y de inmediato, 
cuando los cosos iban bien los mis
mos tndustriales han empezado o cri
ticar los controles establecidos. Lo 
situación es diferente en Estados Uni
dos donde el origen de los controles 
es, la mayoría de las veces, lo defen· 
so del consumidor o del cliente cuyo 
libertad se desea mantener. Esto ten 
dencia aumenta codo vez más, y se 
revela en particular en este momento 
por lo que en Estados Unidos recibe 
el nombre de consumerismo, lo de
fensa de la prioridad del consumidor . 
El campeón de esta cruzada es Rolph 
Nader, que se ha lanzado a una com-
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paño en extremo vio lenta cont ra los 
fabrican tes de automóviles con el fi n 
de provocar, de parte de l gobierno, 
la imposic ión de espec if icaciones su
mamente seve ras a la ind ustr ia a uto
motriz, en lo que concierne a la se
guridad y a la lucha anti-contami 
nación . Habiendo tr iunfado en el 
dominio de la industria automotr iz, 
ya que en 1976 los automotores de
berán conta·r con dispositivos que au
menten notablemente su seguridad y 
so l;>re todo cooperen en la lucha anti
contaminación, Nader ha logrado ob
tener el apoyo de numerosos jóvenes 
que piensan que pueden continuar a 
tacando otras industrias y logrando 
el mismo tipo de reacción . 

Del hecho de adoptar la actitud 
de defensa del consumidor como en 
Estados Unidos o de defensa de la 
empresa como en Francia, surgen dos 
consecuencias importantes para la 
estrategia de las empresas . Siendo 
en realidad esta estrategia una cues
tión de dirección general, la forma 
ción y la aptitud de los cuadros su 
periores tendrán una importante in 
fluencia sobre esas tendencias . 

Pero existe otra característ ica 
no menos importante, de la empresa 
norteamericana, ya destacada por 
Tocquevi lle : "Los que viven en Nor
teamérica· tienen siempre ante los o
jos la imagen del cambio y terminan 
por amar todas las aventuras en las 
cuales el cambio desempeña un pa
pel". Volvemos a encontrar esta ac
titud de amor al cambio en el em
presario norteamericano de hoy . Con
siderado como normal, ese deseo de 
cambio conduce a los norteamerica -

nos a una cierta forma de cu lto de l 
desa"rrollo y ese deseo de desa rrollo, 
en s í m ismo, desemboca a su vez en 
la innovación, ya sea en la tecnolo
gía o en e l marketing. La sociedad 
fran cesa , por lo cont ra rio, sufre las 
consecuencias de dos gue rras y de un 
índice de nata lidad infer io r, entre 
1914 y 1918, de donde surge la es
casez de hombres ent re 52 y 56 a
ños, quienes además han visto su de
sarrollo afectado po r la guerra de 
1940-45, en una época en que tenían 
entre f2 y 31 años, es dec ir en el 
período de la . vida en el cual es ma
yor la receptividad a las ideas nue
vas . Debido a la escasez de hambres 
de 52 a 56 años y de la op in ión ex
tendida generalmente en nuestra 
cultura que es necesario ser maduro 
para merecer un gran puesto, dichos 
puestos son pues desempeñados por 
un conjunto de hombres de más de 
56 años que se encuentran a la cabe
za de las empresas francesas . Ahora 
bien, esas hombres vivieron años de 
formación profesional que eran muy 
poco propicios a la innovación, al de
sarrollo y al crecimiento . En princ i
pio conocieron entre las dos guerras 
un período de estancamiento: el Pro
ducto Nac ional Bruto de 1939 fue 
casi igual al de 1920; al misma tiem
po, como se producía· una def lación 
marcada en particular por los decre· 
tos Laval de 1935, el industrial me
dio se contentaba con que un año su 
empresa lograra la misma cifra de 
transacciones que el año anter ior · 
Todo esfuerzo de acción sobre los 
mercados internos estaba dirigida, 
casi únicamente, hacia las colonias · 
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Se trataba también de la época de 
los negocios de familia donde la con
sanguinidad era mucho más impor
tante que la competencia. Estos hom 
bres, de inmediata, superaron el pe
ríodo 1940-1948, nefasta en el pla
no económico ya que ciertas indus
trias debieron simplemente parar y 
otras tuvieron como preocupación ú
nica· la producción, sin detenerse a 
pensar jamás en el estudio del mer
cado. En efecto, en ese momento 
los el ientes potenciales hacían cola 
a la salida de la fábrica, el indus
trial fabricaba poco y podía vender 
todo sin esfuerzo alguno; fue el pe
ríodo de las comisiones de organiza 
ción de la distribución. Esto pudo, 
eventualmente, suscitar la innova 
ción en el dominio de la producción 
pero, por supuesto, no favoreció la 
innovación ni las ideas sanas de di
rección en el dominio de la distribu
ción y del marketing. Eso es lo que 
sin duda· explica que numerosos jefes 
de empresas francesas, en general 
ingenieros por formación, acuerdan 
mucha mayor importancia a la fabri 
cación que al marketing lo que, se
gún su opinión, en una economía que 
se torna. competitiva, conduce a si 
tuaciones bastante malas. Es eviden
te que la referencia hecha aquí a la 
edad de esas personas nada tiene que 
ver con su potencial biológico y sus 
cualidades profesionales, sino que se 
refiere únicamente a su formación, 
ya que es un hecho que uno queda 
muy influenciado por la formación 
recibida y el tipo de actividad que 
ha podido experimentar entre los 25 
Y 40 años. Además de estos facto-

res humanos, es e ident que Esto· 
dos Untdos experimentó un desorro· 
l!o acelerado industnol durante lo 
guerra, mientras que el nuestro fue 
frenado . 

Otros factores del medio influen
cian también lo estrategia de los em
presas 

Pri,.eramente lo movilidad de lo 
poblactón los norteamericanos, por 
rozones históricos, son muy móvi les . 
Durante los .buenos años económicos, 
los años 1963-1969 por ejemplo, uno 
tercera parte de lo población norteo· 
mericona combtó de dirección anual 
mente; comparemos ese índice de mo· 
vilidad extraordinario con lo situo · 
ción de Francia, donde los mineros 
dudan en abandonar o su mino qu 
no le produce rento poro ir o trabo· 
jar o 20 km., de lo mismo! Eso falto 
de movilidad del empleo tiene conse
cuencias graves paro lo rentabilidad 
de los empresas y también poro los 
decisiones de implantación de nue
vos establecimientos . Eso es lo que 
hace a veces que ciertas operaciones 
de descentralización, de cuyo necesi
dad nadie duda, resulten en extremo 
difíciles para las empresas . 

El Segundo punto en el cual el 
medio norteamericano difiere del 
francés concierne al rol de los ban
cos. Los bancos norteamericanos que 
han desempeñado un rol de prioridad 
uno en el desarrollo industrial del 
país, se arriesgan mucho más que los 
bancos franceses; por otro porte dis · 
ponen de capitales mucho más impor
tantes. Das ejemplos. Cuando IBM, 
fue creada en 1914, el Sr . Wotson 
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que no tenía ni un céntimo, pidió 
presta·dos 40 mil dólares al banco 
Margan, lo que permitió crear esta 
sociedad. Más recientemente, en 
1969, tres jóvenes jefes, de los cua 
les dos eran de 1 BM, decidieron crear 
una nueva sociedad para fabricar u
nidades . periféricas de computadoras. 
Entre los tres tenían 70.000 dólares; 
los bancos les prestaron 6 .000.000, 
de dólares sólo en base a su buen as
pecto, las cualidades que habían de
mostrado y sus ideas . No vemos que 
en nuestro país sucedan fenómenos 
parecidos. En realidad, parece que 
las mismas necesidades de financia
ción, en Francia, constituyen uno de 
los problemas para la realización del 
F·lan. Se estima que son necesarios 
aproximadamente 31 ,5 millones de 
francos de financiación este año; co
mo sólo 4 millones será.n suministra
dos por los bancos, todo el resto pro
vendrá del Tesoro, de la Caja de de
pós itos y Consignaciones, del Crédito 
Nacional, del mercado financiero o 
del extranjero . En realidad cuando 
se examina la disponibilidad de capi
tales se llega a los 26 millones, lo 
que arroja un desequilibrio de 6 mi 
llones en relación a las necesidades 
de la industria francesa. El gobier
no francés ha tomado importantes 
medidas tendientes a favorecer el a
horro, pero aún nos encontramos le
jos del punto en el cual la abundan
cia de capitales del mercado permi 
tir ía reducir las tasas de interés. 

Tercero, los métodos de forma
CIOn de los funcionarios presentan 
profundas diferencias entre Francia y 
Estados Unidos. En general , en Fran -

cia, tenemos una imagen bastante 
errónea de las universidades nortea
mericanas; la prensa·, la televisión y 
los escritorios tienden a interesarse 
más en el 5% de furibundos o en el 
20 % de desilusionados que se dro
gan que en el 75% de la población 
estudiantil sana. En realidad, el es
píritu competitivo de los estudiantes 
norteamerica nos es notable y en ge
neral a los 23 -24 años de edad se no· 
ta en ellos una madurez mucho ma
yor que la de sus semejantes france
ses. Eso se debe en parte, al hecho 
de que en Estados Unidos existe uno 
propo rci ón. mucho menor de exáme
nes apresuradamente preparados y o 
que los jóvenes, desde el momento en 
que dejan sus estudios, toman mu· 
cho más iniciativa que los nuestros . 
La preparación para las tareas de di· 
rección es mejor allá , y un porcento· 
je de alumnos más elevado asisten o 
escuelas comerciales, de las cuales 
Harvard es la más célebre . Finalmen
te, aun. cuando los jóvenes norteame· 
ricanos no son. todos Samuelson o 
Friedman, sus conocimientos de eco· 
nomía son ciertamente mayores que 
los de los estudiantes franceses que 
no se han especializado directamen
te en ese campo. El joven norteame· 
ricano aprende muy rápidamente el 
valor del dólar; se puede criticar eso 
actitud pero les hace tomar concien
cia de ciertas realidades cuyo conoc i
miento les es útil en el futuro. 

Cuarto, factor de medio ambien· 
te: el respeto por los beneficios y el 
respecto por el éxito. El Sr. O. Gé-
1 inier ha mostrado, mejor que lo que 
yo podría hacerlo, que ese comporto· 
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miento se inspira en lo ética protes
tante o Compartamos o no esa opi
nión, podemos dejar de sentirnos im
presionados por la actitud de los nor
teamericanos que respetan y admi
ran todo lo que tiene éxito o Es qui
zás un factor que resulta más percep
tible a los jóvenes europeos qüe, ha
biendo trabajado durante algún tiem
po en Estados Unidos, encuentran al 
retornar un medio en el cual el éxi
to es mucho menos apreciado o En 
Francia, cuando un hombre tiene éxi
to, se dice en general: ''tuvo suerte, 
tuvo cuña, o se casó con la hija del 
patrón'' o En Estados Unidos, por lo 
contrario, se dice ''se lo merece'' o 

Esto denota una diferencia de psico
logía que me parece muy importan
te ya que contrariamente a la opi
nión que a menudo se tiene acerco 
de lo dureza de los norteamericanos, 
ellos son en realidad más amables 
que muchos de los europeos en lo for
mo de trotar o sus colaboradores o El 
e logio en Estados Unidos, es algo co
rriente: si alguien ha actuado bien no 
se dudo en decírselo y no se piensa 
que actuó bien por casualidad o 

Al igual que el respeto por el 
éxito existe el respeto por los bene
ficios o Poro juzgar lo gestión de uno 
empresa es necesario examinar su 
balance: en uno economía de merco
do, los beneficios importantes son en 
real idod uno medido de éxito o A es
te respecto el idioma corriente mues
tra· de manera curioso lo diferente ac 
titud que prevalece en uno y otro la
do del Atlántico o En Estados Unidos 
se dice de una empresa que tiene 
''good profits'', mientras que en 

Francia siempre se dice "grandes be 
neficiOS11 

o Ahora bien --con cndr • 
mos que- el epíteto 11 grond _ 511 no 
es especialmente amable en F rancio 
donde cado vez que se des o hablar 
de algo agradable se dice más bi n 
''pequeño'': se hablo de pequeño a 
sunto (osuntito), de pequeño coso d 
campo, y, por supuesto de pequeño 
amigo (amiguito). Entre nosotros e 
ha llegado o utilizar lo expresión de 
super beneficios como si se trotara 
de uno norma poro los benefictos de 
los empresas o Se hocen esfuerzos, 
en este momento, poro rehabilitar lo 
noción del beneficio, pero todavía 
se siente un mtedo tal acerco del b -
neficto que se troto de ocultarlo y ro
ro vez escuchamos o un industrial 
decir: "he tenido muchos beneficios 
este año/1 o Esto actitud de los fran
ceses con referencia al beneficio se 
debe quizás o que mucho gente no ha 
comprendido aún lo mutación que se 
ha producido en lo industrio. En rea
lidad, consideran aún al jefe de uno 
empresa como o un "gran patrón", 
único beneficiono de los resultados, 
mientras que en lo empresa moder
no, los beneficios, como es evidente, 
deben servir poro retribuir o los ac
cionistas, o los trabajadores y sobre 
todo -aunque o esto no se le pres
to bastante atención- poro permitir 
inversiones que conducuón o lo inno
vación tecnológico o 

Es importante destocar todos es· 
tos diferencias del medto ambiente de 
los empresas, en particular todos las 
diferencias de mentalidad poro com
prender todo lo que diferencio la es-
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trategia de la empresa en uno y otro 
país. 

Pero antes que nada ¿qué se de
be entener por estrategio de una em
presa? Para mí es el conjunto de mé
todos, planes y medios que se ponen 
en funciona·miento para lograr a lar
go plazo ciertos objetivos. El rol de 
la dirección general consiste en fijar 
los objetivos al hacerlo, es evidente 
que las limitaciones del medio exter
no que acabamos de mencionar ejer
cerán una influencia sobre la liber
tad del empresario; esto se verifica 
tanto en Norteamérica como en Fran
cia . 

Para tratar las estrategias mis
mas, me parece adecuado examinar 
ahora las cara'cterísticas principales 
de la estrategia de las buenas empre
sas norteamericanas y tratar de mos
trar en que difieren de las de algu
nas de nuestra's empresas. 

Primeramente: Conocimiento de 
la situación actual y establecimiento 
de los objetivos. 

Cuando se desea ir a cualquier 
lado no resulta inútil conocer el pun
to de partida para definir 10' trayec
toria·. El conocimiento de la situa
ción real de la sociedad, es pues, un 
dato importante; ahora bien, es nece
sario decir, que las empresas nortea
mericanas conocen mejor, en general, 
su situación, que las empresas fran
cesas; esto se debe en pa·rte al espí
ritu cuantitativo de los norteameri
canos . 

En Francia, a menudo se escu
cha decir a los industriales o aún o 
los funcionarios de una empresa: "me 

parece que En Estados Unidos, 
se sobe o no se sabe, pero a nadie le 
parece nada . Es que en efecto los 
medios de control se encuentran muy 
desarrollados, el análisis presupues
tario es estricto, las variantes con 
respecto a los planes son medidos, Y 
sob·re todo lo información circulo. 

En apoyo de esto información 
me permitiré citar algunos ejemplos, 
tomados de uno sociedad que conoz· 
ca bien .. IBM World Trade Corpora
tion, que mostrarán cómo se procuro 
conocer la situación real y saber lo 
que sucede. IB<M, tiene filiales o re
presentaciones en 108 países del 
mundo, la cifro de sus transacciones 
de 1970 fue 2. 933 millones de dó
la·res, es decir 16 millones de fran
cos nuevos y emplea 114 mil perso
nas. A pesar de ese tamaño, a pesar 
de lo dispersión geográfico, los re
sultados de las ventas son comunico
dos a la dirección mensualmente, tres 
dfa·s laborables después del cierre en 
las 108 filiales o países. Publica
mos nuestro balance consolidado el 
13 de enero, es decir a poco más de 
8 días laborables después de la ini
ciación del año; tuvimos en realidad 
los resultados financieros del conjun
to de lo empresa' unos días después 
del cierre del ejercicio. Lo mismo su
cede para los resultados mensuales. 
Cada mes comparamos, para el con
junto del mundo, las ventas, produc
to por producto, con respecto a los 
planes iniciales, lo que permite rec
tificar, oportunamente los planes o 
·madifica'r los programas de produc
ción. Con frecuencia realizamos es
tudios de opinión sistemáticos paro 
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conocer la satisfacción o insatisfac 
ción de nuestro personal y nuestro 
~ervicio de estudios de mercados, 
muy importantes, evalúan sin cesar 
el potencial del mercado en el mun
do entero. Cito estos ejemplos, en
tre otros, simplemente para mostrar 
la importancia que atribuimos al co
conociento, casi simultáneo, de la si
tua"ción de nuestra empresa en el mun
do entero. Tales métodos son fre
cuentes en las empresas norteameri 
canas, mientras que en la mayor par
te de las empresas francesas , ni si
quiera a comienzos de febrero se 
puede dar el balance consolidado a 
fin de diciembre . Además, en Esta
dos Unidos esta cuantificación no se 
aplica solamente a los datos corrien 
tes, tales como resultados financie 
ros, resultados de venta, sino tam 
bién. a la gestión del personal que 
probablemente esté llamado a conver
tirse en la esfera más importante de 
la actividad de la empresa. En Esta
dos Unidos es frecuente -lo es me
nos en Francia- disponer de méto
dos de evaluación sistemática del 
personal y de califica"ciones objetivas 
de los funcionarios . Esto se practica 
cada vez más en Estados Unidos. A 
fin de año, se fijan los objetivos del 
año siguiente después de haberlo de
batido con los subordinados. Luego, 
se compara la- realización con los ob
jetivos; se adjudican calificaciones 
que se basan en los criterios objeti
vos que permiten una evaluación don
de los sentimientos tienen mucho me
nos lugar que en un "usted ha traba
jado muy bien amigo mío"! 

Segundo punto, que, por otro 
parte surge del enfoque cuantitativo: 
recurrir a modelos matemáticos, lo 
que facilita la utilización masivo de 
computadoras. Los modelos que en 
la actualidad se encuentran muy di
fundidos en los empresas americanos 
permiten esencialmente responder o 
la pregunto : ¿qué posaría si? Se tro 
ta de examinar los consecuencias de 
las variantes de una cierta cantidad 
de parámetros que corresponden al 
modelo. Hay pocos empresas que po
sean un sistema de gestión totalmen
te integrado, pero la utiltzoción de 
modelos se realiza con frecuencia en 
las distintos funciones de lo empre 
sa y permiten entonces foctlitor uno 
alteración ulterior. 

Tercer aspecto: Lo estroteg1o de 
crecimiento. El empresario nortea
mericano desea, o todo precio, que 
su empresa crezco y esto voluntad se 
debe menos o un deseo de ganancia 
de dinero que a uno bueno compren
sión de la vida de lo empresa . En e
fecto, una empresa nace, crece y mue 
re. Aquellos empresarios que creen 
posible mantener, durante largo tiem
po, una empresa o un nivel determi 
nado se equivocan; en realidad han 
alcanzado la cúspide de lo curvo o 
partir de la cual se comienzo o des
cender. El único período agradable 
en la· vida de uno empresa, es el pe
ríodo de crecimiento. Se ofrecen dos 
vías paro el crecimiento: lo primero 
consiste en desarrollar productos y 
mercados nuevos, lo segundo consis
te en adquirir empresas, hacer fusio
nes . En Francia se ha elegido o me
nudo esto segunda vía, y en los últi-
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mos a ños se reali za ron uno ca ntidad 
de fus iones consi de rabl es que, por o
tro porte, no siempre d ie ron los re
sultados esperados de bido a un cier
to número de lim itaciones socia les. 

Lo Fusión de dos empresas se 
realiza· en general poro obtener uno 
disminución de los costos generales 
del conjunto; pero como los industrio
les están obl igodos - y esto por otro 
porte no es algo molo- a proteger 
el empleo, dicho gestión no logro e
conomías rápidos . De lo fusión de dos 
empresas no rentables no resulto au 
tomáticamente una· empresa rentable, 
tonto menos cuando no se hocen re 
ducciones notables en los costos ge
nerales. Por otro porte lo fusi ón de 
empresas en el interior de los fronte 
ros presenta peligros. considerables, 
en particular -y muchos industriales 
no se han dado cuenta· de esto- con
duce, sino automáticamente al menos 
probablemente, al monopolio de he
cho de uno sociedad nuevo. Quien 
dice monopolio dice inmed iatamente 
control gubernamental, yo que lo bús
queda de una gran dimensión en lo 
empresa puede conducir en realidad 
o lo pérdida de lo libre empresa . Po 
rece que esto creencia francesa en 
el mérito de los fusiones de empre
sas en. el interior de los fronteros se 
debe en porte o un contra-sentido, 
difundido por muchos personas que 
han escrito libros sobre el tema , res
pecto o lo necesidad de lo gran di 
mensión de lo empresa , mientras que 
lo ve rdadera· necesidad es lo gran d i
mensión de los mercados. Si se fu .. 
sionon_ dos empresas medianos poro 
hacer uno grande, si el mercado si -

gue siendo el mismo, existen pocos 
posibilidades de que los productos de 
los ventas sea n superiores y los ci fras 
de transacciones de los sociedades in
dividua les, mientras que lo que es ne
cesario procurar es el g ran mercado 
que permite lo evolución tecnológi
ca . 

Algunos norteamer icanos han e
legido el mismo método de desorro· 
llo, y hubo en pa rti cu lar uno estra
tegia de desar ro llo med iante odqu i· 
s ic ión de empresas d iversif icados que 
no tenían ninguno relación con lo em· 
presa inic ial : Junto a éxitos como el 
de lo Sociedad de Arrendamiento de 
Automóviles AVIS, y uno compañ ía de 
seguros, cuántos otros han fraco sado1 

El motivo de estos fracasos se debe, 
según mi opinión, al hecho de que 
si yo resulto difícil dirigir bien uno 
empresa cuyos act ividades se cono· 
cen, pa·sar de lo banco o los seguros, 
o lo vento de productos electrónicos, 
o lo dirección de uno compañía o de 
uno cadena de hoteles, provoca uno 
dispersión de lo tensión de lo direc· 
ción que no siempre favorece uno 
gestión eficaz. Un ejemplo reciente 
lo mostró en formo cla·ro General Elec· 
trie que es lo cuarto empresa norteo· 
mericono y que se lanzó al negocio 
de los computadoras hoce unos años 
(lo que, según. se recuerdo, provocó 
por otra porte varios problemas en 
Francia) , decidió este año abandona r 
su actividad de computadoras . Si 
bien no conozco los motivos de esto 
decisión , puedo suponer que lo direc· 
ción general probablemente no tuvo 
tiempo paro dedicar muchos esfuer· 
zas a lo dirección de lo porte " com· 
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putadoras"; perdió dinero desde que 
inició esta actividad; por lo tanto to
mó la decisión valien te de librarse 
de la misma para retornar a sus ac
tividades tradicionales. 

Pero los resortes reales del cre
cimiento de bs empresas norteameri
canas, son, por una parte, la innova
ción tecno lógica, la oferta en el merca 
do de productos nuevos dentro del ti
po de actividad de la sociedad, y sobre 
todo, por otra parte, la apertura de 
mercados nuevos . Este es prob~ble

mente el motivo por el cual hay más 
empresas multinacionales en los Es
tados Unidos que en el resto del mun
do; los norteamericanos pensaron, des
de el principio, en abarcar el merca 
do de los Estados Unidos . A este res
pecto, el ejemplo de la sociedad IBM 
es característico: 1 BM fue fundada 
en 1914; si sus pr imeras fil iales fue 
ra de Estados Unidos no se fundaron 
hasta 1919, se debió a la guerra de 
1914- 1918 . En 1949 se creó una so
ciedad destinada a reagrupar el con
junto de actividades fuera de los Esta
dos Unidos : la IBM World Trade Cor
poration empleaba solamente 7,000 
personas pero trabajaba ya en 62 paí
ses. A menudo se dice que IBM puede 
permitirse hacer esto o aquello a cau
sa de su envergadura debida a su ca
rácter multinacional. Ese es contrasen 
tido: no es debido a su tamaño que 
IBM es multinacional, es debido a que 
fue multinacional desde el comienzo 
que pudo llegar a ser tan importante · 
En los mercados externos la empresa 
sería mucho más pequeña que lo que 
es, ya que sobre 7 mil millones Y 

medio, cifra de transacción de 1970, 
casi tres provienen de mercados exter
nos al mercado norteamericano . Me 
atrevería o dec1r que sin esto octivi
ód internacional, su ritmo de creci
miento en los Estodcs Unidos hubie
ra sido mucho menor . 

Cuando lo firmo se lanzó al campo 
de los computadoras lo cifro de sus 
transacciones tctolizobo 300 millones 
de dólares, es decir mil millones y 
medio de francos, o se~ lo envergo
duro de muchos empresas europeos. 
Pero, en eso también, decidió desde 
el comienzo actuar en lo escalo del 
mercado mundial no solamente en lo 
del mercado omencano. Permítonme 
señol~r que este crecimiento, de 300 
millones de dólares en 1952 o 7 . 000 
millcnes y medio en 1970, se hizo sin 
nir.guno adquisición, ún1comente por 
crecimiento interno de lo sociedad. 
Este crecimiento fue nuestro objeti
vo número uno, que implicó en reali
dad todos las decisiones de estrategia 
de lo empresa. Se podría decir otro 
tonto de muchas empresas norte~me
ric:mas que adoptaron los mismos mé
todos y en las cuales gran parte de lo 
cifra total de tronsocc1ón proviene 
del exterior de los Estados Unidos: 
el 36 rc de la cifra de transacc iones 
de 1 • T . T. proviene del extenor de los 
Estados Unidos, lo mismo sucede con 
el 28,7 r~c de Kodok, el 25,3 % de 
lnternat ional Horvester, el 24 % de 
Ford, el 22,6 r-, de Chrysler, que re
presentan proporciones muy impor
tantes en relación a lo cifro total de 

transacciones. 
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Por otra parte, todas las empresa s 
al deci di r instalarse en el ext ran je
ro para amp liar sus me rcados, dec i
die ron al mismo ti em po no li mitarse 
sola mente a la s ituación de expo rta
doras, s itu'Jción siempre mal vista en 
e l país anfitr ión debido a la inf luen 
cia negat iva que e jerce sobre la ba
lanza de pagos, sino por lo contrario 
decidieron invert ir allí en estableci 
mien tos industriales y aun en estable
c imientos de investigación lo que no 
dej 'J .de produc ir efectos sobre la in
novac ión tecnológica . En efecto, una 
vez instalado en casi todos los mer
cados externos, es necesario, si se 
desea mantener la rentabi 1 idad de la 
empresa, lograr una tasa de crecimien
to que sea superior al Producto Na
cional Bruto, - excelente objetivo, por 
otra parte, para toda empresa -y 
es necesario lanzar constantemente 
nuevos productos . 

Por otra parte, la costumbre del 
gobierno norteamericano de realizar 
sus contratos con la industria privada 
para los grandes proyectos de inves
tigación ha contribuido a crear servi
cios de investigación sólidos en todas 
las empresas . No obstante, no siem
pre han sido buenos los resultados; 
algun'Js empresas probablemente han 
despilfarrado dinero en proyectos de 
investigación, pero en conjunto se ha 
realizado un serio esfuerzo por apren
der a dirigir la investigación, a moti 
varla y sobre todo a fijar para ella 
objetivos suministrándole medios de 
evaluación . Además del crecimiento 
obtenido por las empresas america
nas, este esfuerzo tuvo un impacto 

económico directo importante, ya que 
en 1970 Estados Un idos reci bió en 
concepto de renta 1,450 millones de 
dóla res cont ra 400 mi llones solamen
te 1 O a ños an tes, lo que constituye 
un a uxi lio no despreciable para su 
di f ícil problem'J de balanza de pa
gos. Debo insistir en que no existe 
un " ret raso tecnológ ico" en Eu ropa; 
no existe allí ning una infer ior idad bio
lógica con respecto a los amer icanos, 
por lo contrario: una tercera parte 
de los premios Nóbel , de nac ionali 
dad norteamericana, han nacido en 
Europ'J y han sido formados allí . 
Tampoco falta invent iva en Europa 
pero la diferencia estriba muy a me
nudo -lo que sucede en Franc ia
en que la investigación se encuentra 
aquí menos motivada y menos orga
nizada que en Estados Unidos . En 
Francia se t iende quizás demasiado a 
investigar por la investigación en sí, 
mientras que los norteamericanos in
vestigan cada vez más, con el obje
to de colocar un producto en el mer
cado . Pero este atractivo que presen
ta para ellos el producto es lo que los 
ha llevado, en part icular, a resolver 
eficazmente el problema de la trans
fe renc ia de la invención del labora
torio a la producción, lo que muy a 
menudo no sabemos hacer, y éste es 
el motivo por el cual tantas invencio
nes brillantes terminan por ser apli 
cadas en Estados Unidos y no en su 
país europeo de origen . 

Finalmente, contrariamente a lo 
que creen muchos europeos, no son 
siempre las grandes empresas las 
que aportan la mayor parte de inno-



REVISTA DE REVISTAS 529 

vaciones al mercado. Son, más a me
nudo, el producto de las pequeñas y 
medianos empresas . Todos han oído 
hablar de lo famoso "Raute 128" en 
la reg ión de Bastan, o lo largo de lo 
cual se han creado e instalado can
tidad de sociedades que innovan en 
tecnología . 

Permítanme citar un ejemplo más 
de síntesis notable de esos factores de 
crecimiento, innovación tecnológica y 
voluntad de implantac ión internacio
nal : la sociedad Xerox que inició su 
actividad hace 1 O años y que, en 1969, 
superó los 1 . 000 millones de dólares 
de transacciones. 

Ese deseo de crecimiento por ex
tensión del mercado ha podido incli
nar o algunos o creer en un "desafío 
americano", en una voluntad de impe
rialismo económico americano, como 
si existiera una especie de complot 
organizado por Wóshington para lan
zar la industria americano al asalto 
de Europa . Ahora bien, es cie rto que 
la industria americana se ha lanzado 
al asalto de Europa, pero esta pene
tración ha sido el resultado de ini
ciativas individuales y de sociedades 
animadas por el deseo de crecimien
to y no el resultado de ningún plan 
estratégico a largo plazo del gobier
no norteamericano . 

Ultimo observación con respecto al 
crecimiento de las cifras de transac 
ciones: no puede constituir en sí mis
mo el objetivo financiero de una em
presa, es necesario que esté acompa 
ñado por un aumento proporcional 
de los beneficios, de manera que, a 

largo plazo, la rentabilidad se man
tenga const:mte. Es evidente que no 
~erviró de nodo contar con uno cifro 
de transacciones enormes cuando los 
beneficios permanecen constantes, yo 
que el rendim1enta de lo inversión de
crecería sin dudo. Los narteomerico· 
nos son muy sens1bles a esto necesi
dad de una relación correcto entre los 
inversiones y los beneficios, y esto 
los conduce por otra porte o manifes 
tar uno gran valentía que nosotros en 
general no tenemos y que consiste en 
detener los proyectos molos Cada 
proyecto nuevo se estudio en Esto
dos Unidos en función de su contri 
bución futuro al beneficio de lo em
presa. Si, durante el estudio que p~e 
de durar de 5 o 7 años, se perc1be 
que las evaluaciones de rentabilidad 
han sido profundamente modificados 
y, en oorticulor han decrec1do, no 
se dudo en detener ese proyecto . En 
Francia y en Europa en general, siem
pre se ha considerado, con respecto 
a un proyecto para el cual ya se han 
gastado grandes sumos: que el ~e~ho 
de detenerlo involucrono uno perd1do 
total, mientras que al mvertir algunos 
millones más, se espero de todos mo
dos lograr un producto A veces se 
tra ta de uno esperanzo fundamen
tada, pero sucede también que el 
gasto suplementario es objeto de uno 
c;ubest imación grave. Todos recordo
~os aún el coso dramático de lo so
ciedad Rolls Royce que no supo de
tener o tiempo determinados proyec

tos . 
Cuarto punta de estrategia muy di 

ferente entre Estados Unidos, Euro
pa en general y Francia en porticu-
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lar: el "planing" -me disculpo por 
el empleo del término anglosajón pero 
es mucho más general que nuestro 
término "plan". Se trata de una de las 
actividades más importantes de todas 
las empresas americanas que permi
ten, un'J vez fijados los objtivos de 
crecimiento, definir cómo utilizar to
dos los recursos de la empresa y op
timizar su utilización para alcanzar
los . Describiré aquí muy brevemente 
el sistema de planning de 1 BM que 
me parece uno de los mejores y más 
perfeccionados de la industria nortea
mericana. L'J sociedad tiene un plan
ning de tres niveles: 

- Un primer nivel de perpectivas 
en el cual se realizan estudios que van 
hasta el año 1978 y aun más allá. Con 
este fin, un pequeño grupo de cuatro 
o cinco personas realiza estos estu
dios de perpectivas utilizando en par
ticular un método perfeccionado por 
la Rand Corporat ion, que los especia 
listas conocen bien : el método Delphi . 
Cons iste en hacer participar a una 
cierta cantidad de funcionarios o téc 
nicos, colocados en diferentes nive
les y en diferentes funciones, a los 
cuales se presentan preguntas tendien
tes a hacerles expresar qué probabi 1 i
dad adjudican a la realización de cier
tos acontecimientos, en qué fecha es
timan que un determinado fenómeno 
o un determinado descubrimiento se 
producirá. Después de una serie de 
interacciones sucesivas" se devuelve a 
cada uno de los participantes el re 
sult'Jdo estadístico de lo que han ex
presado sus colegas. Se establecen así 
poco a poco períodos durante los cua-

les se piensa que se producirán cier
tos acontecimientos. Por tales proce
dimientos llegamos a estimaciones 
como las que siguen: en 1980 por 
ejemplo, todos los alumnos de los co
legios deberán utilizar en Estados 
Unidos, terminales de computadoras 
para realizar sus estudios; se calcula 
que en 1985, el 25 % de las ofici
nas comerciales norteamericanas ten
drán un puesto de interrogación de 
computadoras conectado con la com
put'Jdcra de su banco y que la mayor 
parte de las transacciones con el ban
co se efectuarán directamente entre 
ese puesto de interrogación y la com
putadora del banco. 

-Segundo nivel: el plan estraté
gico . Se establece anualmente para los 
siete años siguientes; ese es el motivo 
pcr el cual el plan de perspectivo 
actu:::d llega hasta 1978 y aun más 
allá. El grupo de planning estratégi
co establece, evidentemente en formo 
conjunta con ·¡a dirección general, los 
grandes objetivos de I'J sociedad y do 
a cada una de las funciones y a las 
seis filiales más importantes, algunas 
líneas directrices con respecto a los 
objetivos que la sociedad persigue en 
escala mundial y respecto a las polí
tios de productos. A partir de ah í, 
I:Js funciones por su lado, las filiales 
por el suyo, establecen su propio 
plan de siete años y la central conso
lida el ccnjunto, lo integra y extra
pola allí les rewltados a los otros 
países . Durante el establecimiento 
del plan estratégico se procede a rea
lizar gran cantidad de iteraciones, 
di~cusicnes, con las funciones, con las 
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direcc iones loca les, lo que hoce que 
gran cantidad de individuos part ici
pen en lo creación del plan . Esto t ie
ne influenc io considerable sobre los 
métodos di rectivos y sobre los rela 
ciones con los funcionar ios, yo que el 
resu ltado es que gran cnntidod de gen
te sobe hacia dónde va lo compañía 
Se puede hablar así de participación, 
de los funcionar ios y del personal en 
su con junto, en los decis iones que 
afectan su propio vida . Otro vento¡o 
importante de es te método de plon
ning es que los decisiones que se 
toman luego no provocan sorpre
sa alguno; los func ionarios involucra 
dos soben lo que va o suceder, por 
ejemplo que es necesario abrir un la 
boratorio en 1975, en tal lugar, y que 
se necesitarán allí tontos empleados 
Cito este ejemplo precisamente por
que ut ilizamos con frecuenc ia este 
plan estratégico po ro todo lo que con
cierne o los implantaciones y o lo 
determinación de los implicaciones 
que eso comporto y que fina lmente 
se deberán traduc ir en datos concre
tos: necesidades de personal de tal ni
vel tecnológ ico, cantidad de metros 
cuadrados de superficie de fábrica , etc. 
Compararemos ahora los recursos pre
vistos con los recursos existentes . Po 
ro decidir finalmente toles implanto
cienes se hará intervenir, dentro de un 
modelo matemático, un cierto número 
de factores toles como el med1o am
biente tecnológico, lo balanza de pa
gos del país, los s ituaciones existen
tes en lo que conc ierne o los funcio
narios y muchos otros factores . En de
finitivo -y esto es general en Esto
dos Unidos- no se tomo ninguno de-

-Tercer n1 el fmolm n , d 1 
plan de dos oñcs, q e es un plan op -
ro ti o que se extlend n d oll s y 
que se establ e con 1 frn d qu 
ca:::'o año ~e pubhqu y difundo o O· 

des los que deben conocerlos, poro los 
des años siguientes . Es un plan q 
:emprende todos los d toll de un 
~resupuesto y qu pcrm• n o lo SO· 

c1edod defmir, en 1 mamen o prop1· 
cío, los cri erios de medrd'JS d los 
diferentes funciones y d los d1f . 
ren tes miembros del persc ol . Es qur
zós en 1 campo de los mérodo d 
plonning donde existe un desequrl•· 
bric mo or entre los soc•edod s uro· 
peas, francesas en particular, los 
c•edodes nor eomericonos; s bos on· 
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te asombroso que en el país donde 
existe un plan nacional quinquenal sea 
donde finalmente las industr ias reali
cen el planning menor, mientras su
cede a la inversa en los Estados Uni
dos . 

Por supuesto Francia no ignora el 
planning, pero se realiza sobre planes 
parciales y de control presupuestario, 
y en nivel muy insuficiente -en las 
empresas- para los planes a largo 
plazo e integrados . Temo que esta de
bilidad de la industria francesa ten 
ga origen en una actitud más o menos 
consciente que se evidencia en la 
opresión que se experimenta en trans
mitir información, en el temor de que 
algún competidor pueda aprovecharse 
de ella, o en que el público o el per
sonal alimente esperanzas en cuanto 
a la marcha de la empresa. Pero en 
realidad ese maltusianismo en lo que 
respecta a información alimenta espe
culaciones mucho más peligrosas que 
el conocimiento de la verdad y esta 
actitud que frena la libre circulación 
de la información impide la delega
ción de I'J autoridad . 

Ahora bien, ése es justamente el 
quinto punto de diferencias que afec
ta la estrateg ia de las empresas de 
una y otra parte del océano: la des
centralización . Numerosas sociedades 
norteameric'Jnas definen sus objeti 
vos de largo plazo de forma muy 
precisa, los hacen conocer a sus di
visiones -las hacen conocer también 
al gran público-. Pero delegación, 
descentralización, no significan abdi
cación de la dirección general ni pér
dida de control. La disciplina de los 

presupuestos y de los planes permi te 
a la vez descentralizar y apercibirse de 
las anomalías de la situación y co
rregirlos o tiempo . 

Todos los comentarios y los ar
tículos que proliferan en Europa y en 
Fra ncia, en especial sobre los ries
gos que hacen correr las sociedades 
multinacionales de origen extranjero 
a la independencia de Francia revelan, 
según mi opinión, una incomprensión 
de lo verdadero natuarlezo de una d i
rección de empresa moderno. En una 
gran empresa multinacional , no exis
te posibilidad alguna para el patrón, 
en cualquier lugar que se encuentre, de 
tomar gran cantidad de decisiones con 
respecto a lo que pasa a las filia
les, Tomará algunas, ya que él es fi 
nalmente responsable ante el Consejo 
de Administración y ante la Asamblea 
General, pero es totalmente imposi
ble que pueda intervenir en detalle, 
en profundidad, en decisiones que se 
toman en un cer:tenar de países. Pe
ro es debido a que la descentraliza
ción y la delegación existen en for
ma tan precaria aún en Francia, que 
siempre se imagina que las estructu
ras de autoridad siguen en modelo 
nepoleónico de organización con un 
centro todopoderoso y una periferia 
que trata de comunicarse, como pue
da, con la dirección central. Si una 
imagen tan simple tiene tal persisten
cia, es que en realidad es difícil re 
presentar a la organización moder
na de una sociedad por un diagrama 
esquemático en dos dimensiones 
mientras que la organización militar, 
la· organización jerárquica habitual, 
es mucho más fácil de explicar. Pero 
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en rea lidad, en la empresa moderno 
todas los conexiones que conducen a 
la decisión se encuentran sometidos 
a uno serie de relaciones que no tie
ne nodo que ver con los formas clá
'sicos y cuya representación exacta 
exigiría un espacio de muchas dimen
'siones. 

El sexto aspecto diferente entre 
los dos tipos de empresa concierne a 
la estrategia de dirección del perso
nal . Cierta·mente en Estados Unidos 
hay huelgas como los hoy en Franc ia 
Y también conflictos sumamente gra
ves; existen sindicatos poderosos pero 
no politizados, lo que cambio sensi
blemente lo relación entre los sindi
catos y los empleadores y no los ais 
lo en universos políticos sin comun i
cación posible. Pero por otro parte 
las empresas norteamericanos tienen 
políticas de personal que son mucho 
más precisos que los nuestros y sobre 
todo prevalece allí uno cierta cien
cia, o por lo meños uno técnica de re
laciones humanos que aún estamos 
lejos de poseer en formo suficiente. 

En primer lugar el largo plazo 
va o permitir precisar con bastante 
tiempo de anticipación los efectivos 
que deben lograrse para cada fun
ción y poner en funcionamiento , en 
consecuencia, uno estrategia de con
tratos, especialmente en relodón con 
las universidades, que podrán así pre
parar programas de formación ade
cuados. 

Los norteamericanos sienten un 
gran temor por lo obsolesencia pro
fesional y real izan. esfuerzos consi
derables para permanecer actualizo-

dos, siempre muestran voluntad de 
seguir cursos de formación permanen
te. Por otro porte, los patrones nor
teamericanos cons1deron que la in· 
versión en la formación del personal 
es una de las más beneficiosos . Sus 
funcionarios aún superiores, o ellos 
mismas, siguen de buen grado cur
ses en el exterior o en el interior de 
su sociedad. En Francia, aún existe 
en las empresas lo tendencia de pen 
sar que codo uno es mdispensable y 
que enviar a un funcionario durante 
algunas semanas poro que siga un 
curso de perfeccionamiento constitui 
rá una pérdida de tiempo o represen · 
ta acordarle en sumo, "vacaciones" . 
La actitud de la empresa comienza 
a evolucionar en lo que respecta a 
este problema, pero no hace tanto 
tiempo de la época en que se habla
ba de reciclaje, término que signifi
caba que sólo se admitía como últi
mo recursos la necesidad de lo que 
actualmente denominamos formación 
permanente y cuyo objetivo debe ser 
mantener permanentemente al perso
nal en un nivel de conocimiento sa
tisfactorio. 

Por otra parte, la empresa nor
teamericana tiene, muy a menudo u 
na política de promoción interna que 
evita los "parcaidistas" externos o 
los cuadros de la empresa paro pues· 
tos importantes. 

IBM, por ejemplo, tiene todo un 
programa bastante complejo que se 
basa por supuesto en resultados de 
computadoras, para el desarrol,',o o 

d " t'ves" de ma· largo plazo e execu 1 , 
" para el cual la sociedad se nagers . . d 

f a en detector al principiO e es uerz , 
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su carre ra a los jóvenes que parecen 
prometedo res a· qu ienes se les prepa 
ran p lanes de carrera que les pe rmi
ten pasar por d ifere ntes fun ciones y 
tambi én po r diferentes pa :ses para 
brindarles exper ienc ia de t rabajo en 
una empresa muntinaciona l . 

Como, por otra parte, los funcio
narios son juzgados po r cr iterios ob
jetivos, un cumplimiento deficiente 
conduce en forma rápida a la obte n
ción d~ sanciones, y una conducta sa
tisfacto ria a rápidos ascensos . El pa
trón no rteamericano no teme arries
garse; encontramos hombres jóvenes 
en puestos importantes y se los supri 
me con la misma facilidad si no re 
sultan eficientes para la empresa . 
Ese es uno de los aspectos un poco 
brutales de la sociedad norteameri 
cana, los ascensos y descensos rápi
dos, pero todo el mundo los admite. 
Los que han sufrido un fracaso no se 
sienten en absoluto deshonrados; se 
llega a la conclusiól) de que : " no es
taba preparado" . Pero eso no quiere 
decir que un día no sea capaz de de
sempeñar ese cargo . Finalmente es
ta movilidad, lejos de perjudicar la 
moral de la empresa, contribuye a 
mejorar las relaciones humanas, pues 
cada uno sabe que el día de maña
na puede tener como jefe a su su
bordinado de hoy, lo que crea una 
atmósfera un poco diferente de la 
que brindada la seguridad de un pues
to definitivamente adquirido . 

Por último, sétimo punto de di 
ferencias : la dinámica de la libre em
presa. De la lista de las 100 empre
sas más grandes de comienzos de si 
glo no quedan más que 7 que aún 

figuran en la 1 ista de la revista " For
i'une" en la actualidad. Hay pues, 
muertes de e mpresas, que se produ
cen de d istinta manera : bancarrota, 
fusiones, etc., ... Esto ha creado en 
e l indust rial norteamericano un cier
to c lima de inseguridad y en Estados 
Unidos jamás se está seguro de per
manecer en una pos ición determ ina
da s in esfue rzo. Esta inseguridad su 
mada a la mov ilidad interna mantie 
ne una c ierta tens ión, una vo luntad 
de permanecer que tiene el efecto de 
una poderosa mot ivación para lograr 
una eficacia reco'nocida . Los funcio
nar ios hacen todo lo que pueden pa 
ra analizar bien la situac ión y pre
ver el futuro . Es interesante cons
tatar que los norteamericanos a pi i
can mucho más que nosotros los in
finitivos de Fa'yol : prever, organ izar, 
controlar, comandar, coordinar . Co
mo por otra parte, creen en el valor 
del sistema liberal, en general no 
procuran, a pesar de las camarillas 
de intrigantes de las que se habla, 
en ciertas industrias, hacer interve
nir al gobierno; consideran que la ba 
talla comercial es una prueba depor
tiva que es necesario ganar y si bien 
la competencia es difícil y a veces 
brutal, siempre es abierta. No se 
oculta lo que se ha hecho y la firma 
norteamericana es más abierta que 
la sociedad francesa . Así como se 
publican más los resultados financie 
ros se reciben con mejor voluntad a 
los competidores para mostrarle lo 
que se ha hecho, mientras que noso
tros, los franceses, tenemos hábitos 
heredados de los concursos según los 
cuales hacemos lo posible para que 
el vecino no pueda aprovechar algu-
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na idea que le permitirá avanzar un 
poco o, simplemente, superar un re
traso . 

¿Qué evolución vemos delinear
se en la estrategia de la empresa 
norteamericana? Se van a producir 
cambios importantes . Uno de ellos 
procede del descubrimiento iniciado 
verdadera·mente en 1970, d~ los pro
blemas de medio ambiente después 
que el Presidente Nixon los tomó co
mo tema de uno de sus discursos. La 
ecología se ha convertido en el tema 
que está a la orden del día, y en los 
próximos años se hablará de ella ca
da vez más, si bien quizás se debió 
haber pensado en esto ya hace tiem
po Y habrá investigadores que se o
cupen durante mucho tiempo de e
lla. También se habla cada vez más 
de los problemas sociales y se comien
za a escuchar a algunos industriales 
nortea·mericanos decir -y creo con 
razón- que además de las respon
sabilidades tradicionales de la indus
tria con respecto a sus accionistas, 
sus empleados y sus clientes, existe 
una responsabilidad social, la respon
sabilidad en función del conjunto del 
medio ambiente de la empresa . Al
gunos economistas lo discuten, en 
particular, Miltan Friedman que es
cribió, hace algunos meses un violen
to artícu!o cont ra las patrones que se 
Preocupaban de aspectos sociales 
cuando su único deber es, según él, 
lograr beneficios. Pero las declara-
: iones de este tipa son severamente 
JUzgadas por todos los jóvenes y tam 
bién por todos los patrones que pien
san que, pa·ra asegurar el crecimien-
to armonioso de la empresa, no es ne-

cesano hacerse demasiado ont1pót1-
co al medio ambiente en el cual u
no se encuentro . F'or otro port seo 
c.Jal fuere lo porte de sinceridad de 
aquéllos que se interesan en cue • 
tiones toles como lo contominoc1ón, 
se trato qUizás de uno cond1ción d 
supervivencia de su propio empresa . 

Esto tendencia en todo coso no 
va a de¡ar de afectar lo estrategia 
de los empresas . Pero mientras que 
en Francia, en ese tipo de situación, 
se ve al go~ierno mtervenir directo 
mente y osum1r ciertos costos socio 
les o costos de protección del medio 
ambiente, en Estados Unidos dond 
el gobierno t1ene yo un presupuesto 
deficitario, hará todo lo que puedo 
poro que lo industrio privado seo lo 
que se hago cargo de esos costos so
ciales. Y por otro porte, los indus
triales están d1spuestos o hacerlo po
ro evitar justamente uno extensión 
de lo reglamentación y del control 
estatal. 

Este temo no se puede trotar, e
videntemente, con algunos JUICIOS 

simples y yo bien conocidos . Ningu
no de los observoc1ones ontenores tie
ne lo pretensión de ser absoluto; por 
supuesto no existe n1 en Francia ni 
en los Estados Unidos uno empresa 
tipo ni uno estrategia único de em
presa . Simplemente yo he 1ntentado, 
en lo que precede, referirme alterna
tivamente o uno y otro t1po de los 
curvos de Gouss que mencioné al ca · 
menzor. 

Soy resueltamente optim1sto en 
lo que concierne ol desarrollo de lo 
industria francesa y creo que en Fron · 
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cia hay empresas que están mejor di 
rigidas que muchas empresas nortea

.mericanas . Hay una generación, que 
ahora está subiendo, que tiene con
ciencia de estos problemas y de la 
necesidad del crecimiento, de la ne
cesidad de las buenas relaciones so
ciales y humanas, de la necesidad de 
contar con planes a más largo pla
zo; es evidente que el gobierno fran 
cés, en estos últimos años, ha reali 
zado esfuerzos considerables para 
instaurar ese clima . Algunos eleva 
dos funcionarios llegan a estar, teó
ricamente, muy adelantados con res
pecto a los industriales . 

Uno de los factores cuya natu
raleza favorece la liberación de cier
tos sectores de la sociedad francesa 
es el paso de la industria a la admi
nistración y viceversa; es necesario 
que se haga por lo menos más fácil 
ya que ahí se encuentra, según mi 
opinión, una de la·s fuerzas de los Es
tados Unidos. La audacia de ciertos 
programas norteamericanos de inter
cambio de funcionarios me ha impre 
sionado. Sucede así que el Ministe
rio de Comercio puede enviar a uno 
de sus directores a pasar 18 meses en 
una empresa industrial, y la empresa 
industrial enviará a uno de sus direc
tores a pasar 18 meses en el puesto 
del funcionario en Washington. El 
intercambio que de esto resulta es en 
extremo favorable ya que enseña a 
los funcionarios de la industria a com
prender el funcionamiento de la Ad
ministración y enseña a los funciona
rios de la Administración que los de 
la industria no son simplemente gen 
te ávidas de beneficios, que tam -

bién pueden tener una c ie rta con
ciencia nacional y una conc iencia so
cial y no ser "los grandes patrones" 
que a menudo uno imagina . 

Permítame terminar con un an
helo : tenemos una tendencia - por 
otra parte legítima -a desear inven
tar todo nosotros mismos, lo que nos 
conduce a veces a dudar de los bue
nos fundamentos de lo que se hace 
en el exterior . Recientemente, por o
tra parte., un cierto receso en los Es
tados Unidos ha parecido justificar o 
los ojos de algunos, estas sospechas . 
"¿Para qué sirven, dicen, tantos pla
nes a largo plazo si no son capaces 
de prever accidentes similares:>" Es 
verdad, pero es necesario desear que 
no dudemos jamás, cuando encontra 
mos que las ideas son buenas, en va
lernos de ellas y transplantarlas a 
daptándolas a la situación. francesa. 
Si no lo hacemos es porque demasia
do a menudo dudamos de la innova
ción. Cuántas veces hemos escucha
do decir en n~estras filiales: "¡Ah! , 
pero eso no lo podemos hacer aquí 
porque no andaría bien en nuestro 
país" . Eso se verifica en lo referen
te a productos, a métodos de direc
ción de personal, a cosas en extre
mos simples, como la presentación 
estanda·rizada de un balance ... Lo 
gente siempre tiene esta reacción 
inicial: "¡Nosotros somos distintos , 
esto no andaría bien entre nosotros'" 
Ahora bien, mi experiencia demues
tra que si se llega a convencer a lo 
gente que eso puede marchar, eso 
marcha, y que aún en lo referente o 
la política de persona·! que es quizás 
lo más ligado a las reacciones psico-
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lógicas, al clima social, al medio am 
biente, a las circunstancias históri
cas, se pueden a pi ica r las mismas po
líticas de dirección de personal en 
Francia que en los Estados Unidos. 

Si se admite que dirigir es mo
tivar, creo que es necesario que to
das las estrategias de empresa ten-

-·--

gon, cada vez más, como eje una bue
na dirección de personal, de formo 
de hacerle participar y comprender 
que la gente que se encuentro o car
go de la dirección general , sean cua
les fueren sus títulos, no son más que 
funcionarios superiores, asalariados 
como ellos, y cada vez menos, patro 
nes propietarios. 



Buques de Guerra Propulsados con Turbinas 
de Gas 

Con lo construcción de por lo 
menos 30 destructores clase Spruon
ce (DD-963), lo Marino Norteameri
cano posará de lo propulsión con tur
binas de vapor o lo de turbinas de 
gas . 

¿Podría decirse que es un cam
bio revolucionario? Prácticamente no, 
porque cuando estos destructores de 
lo clase Spruonce se incorporen o lo 
floto, dentro de varios años, forma
rán porte de uno floto mundial de 
más de 1 00 destructores y buques de 
escolto así propulsados, pertenecien
tes o 14 marinos extranjeros: Argen
tino, Canadá, Dinamarca, Francia, 
Finlandia, Alemania Occidental, In
dia· Irán Italia, Libio, Molosio, Ho
landa, Gran. Bretaña y lo Unión So
viético . El Servicio de Guardacostas 
norteamericano contará con 12 cút
ters de gran autonomía de lo clase 
Homilton y 5 de mediano radio de 
acción de lo clase Relionce, todos 

Por el Capitán de Navío (R) 

DONALD I. THOMAS, 

de la Marina Norteamericana 

propulsados con turbinas de gas. En 
cuanto al tamaño, los buques de gue
rra extranjeros van desde los destruc
tores (DDG) portomisiles guiados cla
se County de 6. 200 toneloda·s de la 
Marina británico y ias fragatas por
tomisiles guiados (DLG) clases Kres
ta y Kynda de 6. 000 toneladas de la 
Unión Soviético, hasta· las corbetas 
clase Turunmaa de 660 toneladas de 
Finlandia. 

Sin embargo, poro lo Marina 
norteamericano lo transición de los 
sistemas de calderos recalentadas de 
alto presión y turbinas de vapor a los 
de turbinas de gas de los destructo
res clase Sprua·nce, seró lo concreción 
del primero de sus gtrondes progra
mas de construcción de buques de 
guerra; demostrando quizás el refrán 
que dice que los únicos que pueden 
considerarse más conservadores que 
los hombres que tripulan los buques, 
son sus diseñadores. Sin embargo se-
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ría injusto decir que la propulsión con 
turbinas de gas fue totalmente des
cuidada por la Marina norteamerica
na. Durante más de 25 años se han 
realizado prog rama·s de investigación 
y desarrollo, y ya se han puesto en 
servicio o se están construyendo pro
totipos, buques experimentales y em
barcaciones de poco calado propulsa
dos con turbinas a gas, como por e
jemplo los buques hidrodeslizadores 
experimentales Plainview y High Po
int, ta·s cañoneras hidrodes lizadores 
Flagstoff y Tucumcari , y las 17 caño
neras rápidas de 240 toneladas cla
se Asheville . Estas últimas son pro
pulsadas por una versión para uso 
nava·¡ del motor de avión J J -79 de la 
General Electric, utilizado en el avión 
caza Phantom F-4 McDonnell Dou
glas. Las turbinas de gas también se 
utilizaron exitosamente en el buque 
de carga Almirante William M. Ca
llaghan del Comando Militar de 
Transportes Marítimos . 

¿Por qué deben usarse turb inas 
de gas en íugar de turbinas de va 
po r::> Las ventajas son muchas : 

Tamaño reducido: El sistema de 
propulsión de un buque integrado por 
turbinas de gas ocupa menos de la 
mitad del espacio y es mucho más 
1 iviano que los sistemas de vapor. Se 
eliminan las salas de calderas y has
ta las calderas mismas, excepto uno 
pequeña ca ldero" auxiliar que sumi 
r]istra vapor para los servicios inter
nos del buque . Esta úl timo también 
podría eliminarse si se adoptaron me
didas para aprovechar el calor que 
desprenden los dínamos acc ionados 
con turbinas de gas o motores diesel · 

Respuesto inmediata : Uno plan
ta propulsora con turbinas d~ gos 
puede posar de "punto muerto", o to
do potencio en pocos minutos, s1n ca 
lentamiento previo. Durante lo no e· 
goción, pueden incorporarse turbinas 
adicionales inmediatamente, sin pr -
vio calentamiento, poro satis ocer r -
querimientos de velocidad máximo . 
Lo aceleración de lo veloc1dod e lo
gra mucho más rápido y con m nos 
riesgos que con los plantos con en 
cionales propulsados mediante calde
ros, aun cuando éstos funcionaron o 
todo potencio. 

Economía de potencial hu.,.ano 
Uno planto propulsora eqUipada con 
turbinas de gas requiere alrededor de 
un 25% menos de personal, funda 
mentalmente por lo eliminación de 
los calderas. En puerto, se reducirán 
sustancialmente los requenmientos en 
materia de guord1os y tareas de man
tenimiento. 

Re¡:oración y montenimiento: 
Cualquier máqumo o sus princrpoles 
componentes, pueden ser cambiados 
rápidamente. Los buques de guerra 
grande:; transportan o bordo los pie
zas o los máquinas de repuesto y 
pueden efectuar comb1os sm recurrir 
a los astilleros. Yo no se pierde tiem 
po en lo limpieza de la caldero lo 
cual redundo en innegables benefi
cios poro el espíntu del personal téc
nico. 

Autcmotización: Uno planto de 
turbinas de gas se adopto bien o lo 
automatización. Desde el puente se 
puede controlar fácilmente lo planta 
propulsora. 



Marina 

CA NADA 

DINAMARCA 

FRANCIA . . ... . 

FINLANDIA . . 

ALEMÁN lA 
OCCIDENTAL 

INDIA ..........•. 

IRAN ... .... . .•.. 

ITALIA 

LIBIA 

MALAS lA 

HOLANDA ........ . 

GRAN BRETAÑA ... . 

EE . UU . 
ARMADA 

SERVICIO DE 

GUARDACOSTAS 

U.R.S .S. 

Tipa y clase 

Destruc . de escolta, clase 
lroqwais 

Destruc. clase Peder Skram 

De•truc. clase Comander 

Corbeta clase . Turunmaa 

Destruc. clase Koln 

Clase DE-70. Propuesta 

Destruc. rusa, clase Petya 

Destruc . clase Saam 

Destruc. clase Alpina 

Destructores 

Destruc . Hong Jebat 

Destruc . partamisiles 

Destruc . partamisiles 
clase County 

Destruc . portamisiles Tipa 42 

Destruc . partamisiles, proyecto 
Tipo 82 

Destruc. Tipo 21, proyecto 

Destruc. Tipo 22, proyecto 

Destruc. clase TRIBAL 

Destruc. Exmauth 

Destruc . - 963 
(Spruance) 

Cutters de Gran autonomía, 
clase Haonilton 

Cutters de autonomía media, 
clase Reliance * 
Fragatas portamisiles, clase 
K resta 

Fragatas porta misiles, clase 
Kynda 

Fragatas portamisiles, clase 
Kashin 

Dest ruc. de escolto, clase 
Mirka 

Destruc. de escolta, clase 
Petya ' 

BUQUES DE GUERRA EQUIPADO! 

Desplaza-
Cantidad de miento - Car-

buques go plena 

4 

2 

2 

2 

6 

4 

6 

4 

2 

2 

8 

26(E) 

8 

30(E) 

12 

5 

2 

4 

10 

15 

35 

Ton 

4.050 

2 .030 

1.950 

660 

2 .550 

3 .500 

1.200 

1.200 

2.700 

1.500 

1.600• 

5 .400 

6 .200 

3.500 

6.750 

2.~00 

3 .000(E) 

2.700 

1.450 

&OOO(E) 

3.050 

1.000 

6.000(E) 

6 .000 

5.200 

900 

1.200 

Eslora 
Total pies 

426 

395 

338 

243 

360 

426 

262 

310 

352 

330 

308 

453 

520 

507 

360 

310 

500(E) 

378 

210 

508 

492 

475 

262 

262 

• Los ú¡¡imos buques de lo clase Reliance son propulsados exclusivamente con diese is . 

FUENTE: Jane's Fighting Ships, 1969-70. 



~CON TURBINAS DE GAS 

Tipos de planta 
propulsora 

COGAG 

COGAG 

Cantidad de turbinas a gas 
Fabricante 
Total HP. 

2 P&W FT-4A . 44.000 HP . 

2 P&W FT-4A . 44.000 HP . 

Cantidad de motores de 
crucero 

Fabricante 
Total HP. 

2 P&W FT-12 6 .200 HP. 

Velocidad 
en nudos 
M6xima 

27 

28 

CODAG 

CO DOG 

ó 2 turbinas o gas - 1.400 HP. 

R.R. Olympus Brawn - 22.000 HP. 

2 diese is G .M. - 4.800 HP 

Motares de pistón libre 
5.000 HP. (E) 

3 dieseis - 3.000 HP. 

25 

35 

CODAG 

CODAG 

CODAG 

CODAG 

CODAG 

CODOG 

CODAG 

CO DOG 

COSAG 

COGAG 

COSAG 

COGAG 

COGAG 

COSAG 

COGOG 

COGAG 

CODAG 

CODAG 

CODOG 

2 Brawn Boveri - 26.000 HP . 

Na determinado 

2 turbinas o gos . 10.000 HP. 

2 R. R. Olympus · 44.000 HP. 

2 Metrovick · 15.000 HP. 

2 R. R. Olympus - 44.000 HP. 

1 R. R. Olympus - 22.000 HP. 

2 turb inas o gas - 40.000 HP. 

4 Metrovick - 30.000 HP. 

2 R. R. Olympus - 44.000 HP. 

2 R. R. Olympus - 44.600 HP. 

2 R. R. Olympus - 44.000 HP. 

2 R. R. Olympus -' 44.000 HP. 

Metrovick - 7.500 HP . 

R. R. Olympus - 22.500 HP. 

4 G. E. l . M-2.500 - 100.000 HP. 

2 P&W FT-4 - 44.000 HP. 

2 Salar Soturn . 2.000 HP. 

4 turbinas o gas - 100.000 HP. 

4 dieseis M.A.M. - 12.000 HP. 

No determinado 

2 d ieseis - 4.000 HP. 

2 d ieseis Paxmon 

4 d ;ese ls Tosí . 16.800 HP. 

2 dieseis Paxman 

diesel Crossley-Pielstick - 3.850 

2 dieseis - 4.000 HP. 

2 turbinas o vapor - 30.000 HP. 

2 R. R. Tyne 

2 turbinas a vapor - 30.000 HP. 

2 turbinas o gas R.R. Tyne 

2 turbinas a gas R.R. Tyne 

turbina a vapor - 12 .500 HP. 

2 turbinas o gas B.S. Proteus 
6 .500 HP. 

(iguales) 

2 diese is F .M. 

2 d ieseis C. B. - 5 .000 HP . 

Diese is 

30 

30 

30 

30 + 
28 

37 

27 

27(E) 

32 

30 

31 

30 + 
30 + 
28 

27 

30 + 

29 

18 

34 

COSAG turbinas o gas - 85.000 HP. (Total ) turbinas a vapor 35 

COGAG 4 turbinas o gas - 100.000 HP. 

COGOG 

CODAG 

ABREVII>JTURAS, P&W 
G.E . 
C.B. 

R.R. = Rolls-Royce 

turbinas o gas 

2 turbinas o gas 

Pratr & Whitney 
General Electric 
Cooper-Bessemers 

B.S. = Bristol Siddeley 
Metrovick = Metropolitan-Vickers 
F.M. = Fairbonk-Morse 

10.000 HP 

35 

28 

2 dieseis - 4.000 HP. 30 

CODAG, Combinación diesel can turbina de gas 
COSAG , Combinación vapor con turbina do gas 
CODOG, Alternativo diesel o turbina de gas 
COGAG, Combinación de dos turbinas de gas 
COGOG , Alternativo de una u otro turbina de gas 
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Mejoramiento de las caracterís
ticas acústica y magnética: Las plan
tas de turbinas de gas deben ser más 
silenciosas que los de vapor, y espe 
cialmente que los equipados con má 
quina alternativa . En los buques en 
los cuales es importante contar con 
uno característico magnético baja, 
los turbinas de gas ofrecen importan 
tes ventajas al eliminar muchas tone
ladas de material magnético en su 
sala de máquinas. 

Sin embargo, hay también algu
nas desventajas, y la principal es el 
elevado consumo de combustible. 

Economía de combustible.: aun
que el consuma general de combus
tible de las turbinas de gas a toda 
potencia y el de algunas combinacio
nes de plantas motrices a media po
tencia, se aproxima al de una planta 
motriz equipada con turbinas de va
por, las turbinas de gas de ciclo a
bierto (tales como las turbinas de a 
vión adaptadas a la propulsión de bu
ques) presentan regímenes de com
bustible deficientes cuando operan a 
baja o media potencia . Esto puede so
lucionarse utilizando turbinas de ci 
clo recuperado, en las cuales el ca
lar desprendido se ~ti 1 iza para reca
lentar el aire que entra a la turbina 
o recurriendo a plantas propulsara~ 
combinadas, en las cuales las turbi
nas de gas se utilizan como auxilia
res de las turbinas de vapor o moto
res diesel utilizados para navegar a 
velocidades de crucero . 

En razón del espacio que ocupan 
y por su complejidad, las turbinas de 
gas de cicla recuperado no han teni -

do mucha aceptación. Sin embargo, 
por lo genera 1 se u ti 1 izan plantas de 
diversos configuraciones. Entre ellas 
podemos citar combinaciones de mo· 
tares diesel con turbinas de gas (CO
DAG), que pueden utilizarse juntos o 
separados; turbinas de gas a motores 
diesel (CODOG), que pueden utilizar
se alternativamente, pero no ambos 
a la vez; turbinas de vapor y gas em
pleadas en forma conjunta o alterna
tiva (COSAG/COSOG); combinación 
de turbinas de gas del mismo tama
ño o diferente, destinándose la me
nor para· navegar a velocidades de 
crucero (COGAG); combinadas nu
cleares y de gas (CONAG), nucleares 
para velocidades de crucero y de gas 
para aumento brusco de velocidad, 
esta última combinación constituye 
un dispositivo atractivo que todavía 
no se ha instalado en los buques de 
guerra. 

En la planilla agregada se dan 
los detalles de las plantas propu Iso
ras combinadas utilizadas actualmen
te en los buques de guerra de todas 
las marinas . Las plantas CODAG/ 
CODOG, son generalmente las más 
aceptadas, los motores diese! se utili 
zan para· cruceros y las turbinas de 
gas se usan solas o combinadas con 
aquéllas para· alcanzar la velocidad 
máxima. La Marina británica utiliza 
turbinas combinadas de gas y vapor 
(COSAG) en sus destructores clase 
County y sus fragatas¡ de propósitos 
generales clase Tribal, lo mismo ha
cen los rusos con su clase Kynda. La 
mayoría de los últimos diseños de bu
ques de guerra presentan plantas pro 
pulsoras COGAG, especialmente los 
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destructores rusos clase Kresto , los 
dest ructores porta-he! icópteras cana
dienses 1 roquois, los Tipo 42 británi
cos y argentinos, y las fragatas ráp i
das Tipo 21 y 22. Los destructores 
clase Spruance de la Marina nortea 
mericana utilizarán una planta pro
pulsora COGAG, compuesta por cua 
tro turbinas de gas General Electric 
LM-2500, que son versiones adapta
das para uso marítimo de los moto
res de aviones TF-39 /CF-6, y cada 
una de ellas desarrolla 20 . 000 h. p . 

Otra solución posible para mejo
rar la economía de combustible de u
na planta propulsora· equipada con 
turbinas a gas es la propulsión eléc 
trica . De acuerdo con esta teor ía ca 
da turbina de gas acciona un genera 
dor de velocidad constante que, a su 
vez, alimenta a los motores el éc tri
cos de los dos ejes de las hélices . Es
to permite utilizar una sola turbina 
para bajas velocidades de crucero y 
combinaciones de dos, tres o cuatro 
turbinas para operar a mayor velo
cidad. Esta solución permite obtener 
también una marcha atrás r6pida , 
sin utilizar los mecanismos de inver
sión de marcha ni las hélices de pa 
so variable . Los inconvenientes son 
el peso y el volumen de la maquina
ria y el mayor costo total de la plan
ta propulsora. 

Complejidad de los mecanismos 
de engranajes y de l=zs hélices: Como 
la marcha de las turbinas no es re 
versible, necesitan mecanismos de in · 
versión de marcha o hélices de paso 
variable. En razón del gran peso, 
costo y complejidad de los mecanis-

mas de inversión de marcha , casi to
dos los buql..!es de guerra propulsados 
con turbinas de gas uti lizan hélices 
de paso variable, porque a pesar de 
su elevado costo, su facilidad para a
veriarse y el elevado costo de las re
paraciones, suministran una respues
ta rápida durante las maniobras. O
tra de las desventajas de las plantas 
propulsoras que utilizan turbinas de 
gas combinadas con otros elementos 
motrices, es la necesidad de contar 
con complejos y costosos mecanismos 
de combinación y embrague para co
nectar o desconectarlas de los engra
najes reductores . 

Calicf.nd del combu!"tible: Las 
plantas propulsoras accionadas con 
calderas de vapor utilizan una am
plia gama de combustibles residuales , 
y toleran bastante bien los combusti 
bles contaminados . Las turbinas de 
gas, en el estado en que se encuen
tran actualmente, requieren combus
tibles diese! o de aviación (tipo JPJ 
altamente refinados. Los combusti
bles de las turbinas de gas deben ser 
puros y no contaminados con agua 
si se desean evitar averías en las 
máquinas. Por razones de seguridad 
el sistema de combustible debe tener 
mecanismos adecuados para eliminar 
impurezas mediante tanques de se
dimentación, filtración y/o centrifu
gado . Además estas turbinas requie
ren combustibles de bajo contenido 
de sulfuro y vanadio para minimizar 
los daños, especialmente cuando se 
las opera en un medio marino sala
do . 

Calidad del aire: A diferencia 
de las turbinas de avión , que por lo 
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general operan a gran altura y con 
atmósfera muy diáfano, los turbinas 
de gas navales operan o nivel del mor 
en un medio húmedo y cargado de 
sol . Dado que los compresores mul
tigroduoles de los turbinas, pasan 
grandes volúmenes de aire, los par
tículas de sol pueden recubrir rápi
damente la·s palas del compresor y 
reducir su eficiencia. Para minimizar 
estos problemas, es necesario instalar 
un sistema de toma de aire que re
duzca lo ingestión de agua salada 
(en formo de rocío). Tambi~n deben 
adoptarse medidas para lavar perió
dicamente los compresores con agua 
dulce poro eliminar los sedimentos 
de sal y devolver al compresor toda 
su eficiencia. 

Con todo, la propulsión median
te turbinas de gas ofrece importan
tes ventajas militares que neutrali
zan ampliamente los inconvenientes. 
¿Qué coma·ndante de los viejos des
tructores (por ejemplo de los anterio
res a la era del DD-963) puede de
jar de envidiar a su sucesor que aho
ra comando o un destructor clase 
Spruance? En puerto, si surge !a ne
cesidad de zarpar inmediatamente, 

sus máquinas podrán " estar listas al 
sonido del timbre" al tiempo que se 
preparan para navegar y levan el an
cla . Cuando están en alta mor, ope
rando con una fuerza de tareas de 
portaviones de ataque, no tendrá que 
preocuparse por tener que alcanzar 
repentinamente las velocidades im
predecibles de los portaviones duran
te los operaciones de vuelo, ni tam
poco por los diversas operaciones o 
gran velocidad que deben desarroilar 
los destructores asignados a estas ta
reas. Cuando las turbinas de gas se 
ponen en funcionamiento y el coma'n 
donte ajusta el acelerador del puen
te, probablemente se pregunte per
plejo cómo hacían los comandantes 
de los antiguos destructores con las 
limitaciones impuestas por la capaci
dad de las calderas y los niveles de 
aceleración que se podían alcanzar 
con esos anticuados sistemas de pro
pulsión. Y cuando llega a puerto, 
puede quedarse tranquilo porque su 
personal no tendrá que pasar su 
tiempo libre limpiando y reparando 

las calderas, mientras que otros más 
afortunados disfrutan del franco en 
tierra. 



DOCUMENTAL 
Mensaje a la Marina del Sr. Presidente de lo Rep•ública.-

Limo, 8 de Octubre de 1973. 

Señor Vicealmirante A. P . 

Don LUIS E. VARGAS CABALLERO, 

Ministro de Estado en el Despacho de Marina . 

Señor Ministro : 

Me dirijo a' Ud . a fin de hacer llegar por su ilustre intermedio, en 
ocasión de celebrarse el 949 Aniversario del Combate Naval de Ango
mos y el 1529 Aniversario de la Creación de nuestra Gloriosa Marina de 
Guerra, mis más sinceras felicitaciones a todos y a coda uno de los miem
bros que integran los diferentes Cuadros de la Marino de Guerra del Perú 
que al igual que sus hermanos fuerzas pertenecientes al Ejército y a la 
Aviación, participan activamente de un trascendental compromiso adqui 
rido ante lo Historia, latente, consciente e irreversible, que sólo po drá con
cluir cuando nuestros ideales revolucionarios mancomunados se plasmen 
definitivamente en una sociedad en la que el hombre peruano pueda sen
tirse , por vez primera, libre en sus decisiones soberanos en sus destinos, 
solida·rio en sus actitudes y ser tratado con lo justicia que nuestro pue
blo merece . 

Sólo así la Fuerzo Armada del Perú, uno e indivisible, podrá espe
rar sin temor el juicio de lo Historia frente al compromiso solidario que 
sus tres Armas adquirieran el 3 de Octubre de 1968, imbuidas de los 
mismos ideales de nuestro Glorioso Almirante Grou al enfrentarse heroi
camente a las fuerzas agresoras. 

Es ésta una ocasión propicio para renovar o Ud. las seguridades de 
mi más distinguida consideración y personal aprecio . 

GRAL. DIV. JUAN VELASC10 ALVARADO 
Presidente de lo República 

(Firmado) 
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Proclama del Señor Vice-Almirante Min~stro de Marina.-

Oficiales, Cadetes, Tripulantes y Personal Civil de la Armada: 

Al conmemorarse el 949 Aniversario de la Epopeya Naval de ~ng~
mos la Marina de Guerra del F·erú rinde su más fervoroso homena¡e e 

' GRAU SEMINA-reconocimiento al Gran Almirante del Perú don MIG.UEL . el 
8 RIO, y a todos los que lo acompañaron en su cammo a la Glona, 

de octubre de 1879. 

Al evocar!::> los Peruanos de todos los confines del territorio nacional, 
nos sent imos unid::>s con una fuerza moral inquebrantable Y poderosa Y 
como testimonio de esa unión nos congregamos ante los Monumentos que 
la Patria agradecida ha erigido a sus hijos predilectos en ciudades Y pue
blos del Perú para renovar el juramento de fidelidad y recordar que 
GRAU y sus Tripulantes murieron para que cada Peruano pueda vivir con 
honor y dignidad. 

GRAU, fue un hombre extraordinario y así lo demostró desde su in
fancia . Su vida entera estuvo matizada de hechas que ponen de relieve 
su recia personalidad, mostrados en cada una de las acciones de su pre
clara existencia, ya sea como hombre público, como hombre de mar Y .en 
su "ida privada . Por todo esto sabemos con certeza que su acto herotco 
no fue reflejo de un impulso momentáneo sinú el corolario de una exis
tencia ordenada. Su formación integral guiaba sus acciones y sus decisio
nes. Estas cualidades amalgamadas durante la vida de GRAU, forjaron 
al Gran Almirante, a quien hoy rendimos enfervorizado homenaje de ad
miración Y gratitud . GRAU, no fue el estallido espcntáneo del coraje re 
frenado . Angamos no fue el choque inevitable de adversarios empuja
dos por circunstancias inmediatas. El Triunfo no fue el fin del acto heroi
co ¡No! GRAU , fue la culminación del coraje vivido, permanente y cons
c ientemente de toda una vida dedicada a la Patria. Angamos fue una se
cuela de la imprevisión y la desidia que imperaja en aquel entonces . Su 
holocausto es y será permanente ejemp~o y tiene la virtud de mantener 
latente en nuestras mentes aquella lección, ¡::arque si la historia prueba 
que somos amantes de la paz, también nos enseña que para conservarla 
hemos de estar preparados para defender nuestra soberanía y nuestra in 
tegridad nacional. 

Nuestro dilatado litoral con sus 200 millas de aguas peruanas, repre 
~enta un grande e ineludible desafo, al que tenemos la obligación de res
ponder ef ic ientemente en resguardo de las ingentes riquezas que ateso
ran sus aguas, las que por derecho propio pertenecen a nuestro pueblo. 



DOCUMENTAL 547 

La Marina de Guerra del Perú fi el a su tradición y en resguardo de 
íos inalienables derechos de la Patria ve la día y noche por la inviolabili 
dad de las 200 millas marinas y el mantenimiento y respeto de nuestra 
soberanía nacional . Plenamente co nsc ientes del rol que a los Marinos les 
correspo nde como parte consubstancial de la Fuerza Armada y del Pro
ceso Revolucionar io que estÓI llevando a cabo, estamos obliga·dos a medi
tar, analizar y compenetrarnos de la Realidad Nacional para llevar a ca
bo las transformaciones necesarias pa·ra conseguir una sociedad justa, hu
manista y solidaria que nos permita salir triunfantes de la batalla que li 
bramos contra la dependencia, la desigualdad y el subdesarrollo y logra r 
que todos los Peruanos gocen la justicia y el bienestar que les pertenece 
por haber nacido en este sueio bendito, NUESTRO QUERIDO PERU. 

Oficiales, Cadetes, Tripulantes y Personal Civil de la Armada : 

ANTE LA MEMORIA DE NUESTROS HEROES QUE MURIERON POR 
LA PATRIA EN EL COMBATE NAVAL DE ANGAMOS REITEREMOS NUES
TRA CONFIANZA EN UN PERU LIBRE, SOBERANO E INDEPENDIENTE 
PLENAMENTE CONVENCIDOS DEL IRREVERSIBLE CAMINO EMPREN
DIDO POR LA FUERZA ARMADA HACIA EL ENGRANDECIMIENTO DE 
NUESTRA QUERIDA PATRIA . 

¡VIVA EL PERU! 

Lima, 8 Octubre 1973 

VicecAimirante 

LUIS E. VARGAS CAB·ALLERO 

Ministro de Marina 
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Di~tturso del Director de lo Escuela Noval de1l Perú en el Almuerzo de 
Camaradería entre los cl.iferentes Escuelas de lo Fuerzo Arm11do, 
Fuerzas Policiales y Marino Merconte1.-

-Señor Comandante General y Señores Directores de los Centros de 
Instrucción y Escuelas de Cadetes de lo Fuerza Armado, 
Fuerzas Policiales y Marina Mercante. 

-Señores Jefes y Oficiales 

-Señores Cadetes. 

Es un gran honor poro la Escuela Naval del Perú abrir sus puertos, 
· ·b· los con ocasión de conmemorarse la Semana de la Monna, para rec1 1r a 

Comandos y a delegaciones de Jefes, Oficiales y Cadetes de los centros 
de formación de Oficiales de los diferentes Institutos de la Fuerzo Armo 
da, de los Fuerzas Policiales y de la Marinó Mercante . Esta reunión, al
tamente significativo, nos llena de orgullo y es motivo de gran compla
cencia. 

Promover la un1on, concordia e integración de los peruanos, forta
leciendo la conciencia nacional, es el quinto objetivo señalado por el Es
tatuto del Gobierno Revolucionario y eso es precisamente lo que estamos 
haciendo el día de hoy en el plano de los Cadetes de nuestras diferentes 
Escuelas. 

Promover la desunión y fomentar a·ntagonismos fue una de las tácti 
cas de quienes siempre se opusieron a los cambios que hoy se llevan a 
cabo en el Perú . Ellos bien sabían que la fuerza que representan nues
tros Institutos era decisiva, bien sea poro el mantenimiento de sus privi
legios o bien sea poro lo construcción de un nuevo Perú realmente libre 
y soberano. ' 

Pero la alternativa quedó aclarada cuando tomamos conciencia de 
los problemas fundamentales del país y hoy en día estamos ya firmemen
te comprometidos, en forma revolucionaria y na·cionalista, en la lucha 
contra todo tipo de dominación y de injusticia. 

Diferentes son las formas en que debemos actuar para el cumplimien
to de la misión de cado uno de nuestros Institutos, pero todos tenemos una 
finalidad común que es la de servir, honesta y esforzadamente 

0 
nues-

' tra Patria . 

Para mejor hacerlo es necesario aprovechar al max1mo el período de 
formación en el cual precisamente se encuentran ustedes señores Cade-

' 
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tes . Por el patriotismo y los altos valores que se les inculca tienen que 
ser consecuentes con la sociedad a quien deben servir y que es, en úl
tima instancia, la que aporta los medios necesarios para su preparación 
profesional . 

Esta etapa· de sus vidas es particularmente difícil . Hay ocasiones en 
que la necesaria disciplina y la carga académica los abruma, pero ya sa
ben ustedes sobreponerse; esos problemas más bien contribuyen a la for 
mación del espíritu de lucha tan necesario en la vida, que es en sí una 
lucha continua, no habiendo mayor satisfacción en ella que la del deber 
cumplido . 

Dentro de relativamente poco tiempo, pa·ra unos más corto y poro o
tros menos, serón ustedes Oficiales y pasarán a formar parte de quienes 
contribuyen con su esfuerzo y dedicación al engrandecimiento de la Pa
tria, otorgándole la necesaria seguridad y el orden público. Tienen la for 
tuna de encontrar al país, no podría decir con sus principales problemas 
ya resueltos, pero sí marchando por una ruta claramente definida y de
cididamente seguida. Esa ruta es la que nos está llevando a vivir en una 
sociedad donde impere la justicia y la plena libertad. Esa es la ruta que 
llevó al Perú a ser un país auténticamente soberano, donde se actúa y se 
legisla, no por presiones ni de acuerdo a. intereses extranjeros o de grupos 
de poder locales. 

Tienen pues la fortuna· de encontrar una Patria que marcha gallar
damente en pos de su destino de grandeza . 

Les agradezco muy cordialmente la visita que han efectuado a la 
Escuela Naval del Perú y pido a los jóvenes Cadetes que no dejen de bus
car formas de acción que permitan fomentar la unión, el entendimiento 
y la solidaridad entre ustedes mismos . -
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Din:urso del Diredor de la Escue1la Naval del Perú en la Ceremonia del 

Reencuentro.-

Señores Oficiales Generales, Superiores y Subalternos 

Señores ex-Cadetes Navales 
Señores Cadetes Navales. 

La Marina de Guerra del Perú en lo celebración de su semana ins-
. ·r la opor-titucional no podría dejar de programar un evento que s1gn1 ¡que 

tunidad de expresar su profundo reconocimiento a quienes en el pasado, 
con su esfuerzo tenaz y con su clara· inteligencia, contribuyeron al fort.a-

1. ' 152 . ~ de eXIS-I€cimiento de este Instituto que próximamente cump 1ra anos 
tencia. 

La Escuela Naval del Perú , que les da su más. cordial bienvenida, con
tinúa como siempre cumpliendo su noble y trascendental misión de for
mar a los futuros Oficiales de Marina. 

Como siempre el busto de nuestro Almirante Miguel Grau, con su le
yenda " Cadetes Navales: seguid su ejemplo", continúa presidiendo todos 
nuestros actos y el recuerdo de sus excelsas virtudes continúa sirviendo de 
guía, tanto para quienes tenemos la· responsabilidad de dirigir y de llevar 
a cabo el proceso formativo de nuestros jóvenes Cadetes, como paro ellos 
mismos, que en este período trascendental de sus vidas, tienen un lumino
so ejemplo en la figura del Caballero de los Mares . 

La misión sigue siendo la misma el culto a la Patria se rinde inva
riablemente, el cariño por nuestra Alma Mater lo seguimos profesando 
como ayer cuando ustedes Almirantes, Jefes u Oficiales en retiro, pasa
ron por esta Escuela . Sin embargo, el tiempo sigue su marcha y nuestra 
Institución progresa cada vez más aceleradamente. En los últimos cin
co años, desde que asumió el poder el Gobierno Revolucionario de la Fuer
zo Armado, un crucero, dos destructores y dos submarinos, todos ellos do
todos de equipos Y sistemas modernos y de la más alta tecnología, han 
incrementado nuestro poder naval, el que también ha sido reforzado por 
el rápido desarrol lo de nuestra Infantería de Marina y de nuestra Avia
ción Noval . Es fácil de imaginar el reto que ello significa para la Escuela 
Noval que debe preparar los nuevos Oficiales de Marina así como orien 
tar y controlar el quehacer académico de las Escuelas d~ Calificación de 
Oficiales . 

De notable puede pues considerarse el desarrollo de nuestra Marina 
en estos cinco últimos a.ño~ . . El esfuerzo desplegado ha sido grande y pa
ralelo al esfuerzo que s1gn1f1ca compartir con el Ejército y con la Fuerza 
Aéreo, lo noble y duro torea de llevar a cabo nuestro proceso revoluciona 
rio, desde que se asumió la responsabilidad histórica de luchar por nues-
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tra soberanía y contra todo clase de dominac ión, de liberarnos de cualquier 
tipo de dependencia, de lograr nuestro desarrollo, de transformar nuestro 
país hasta lograr que impere lo justicia y lo libertad , y hasta que nues
tro pueblo seo realmente dueño de su destino. 

Cadetes Novales : 

El progreso de nuestro Marino y el proceso de cambios que vive nues
tro pa ís, el ejemplo de Grou y de todos nuestros hé roes, lo presencio de los 
que nos antecedieron y que contribuyeron a forjar nuestro Institución y 
el patriótico esfuerzo de nuestro Ministro y Comandante General, sirvo a 
Uds . de acicate poro preservar en el empeño, poro lograr pronto vuestro 
anhelo de formar porte de quienes tenemos lo responsabilidad de engran
decer nuestro Marino de Guerra y nuestro querido Patrio . 

Señores Oficiales Generales, Superiores y Subalternos en Disponibili
dad o Retiro; Señores ex-Cadetes Navales : 

Dificulto evocar vuestro poso por lo Escuela Noval del Perú el hecho 
de que nuevos edific ios han reemplazado a los que por largos años se le
vantaban frente o este mismo mor. Solamente el polo " Unión", el bus
to del " A lmirante Grou" y unos cuantos palmeros, quedan de aquellos 
épocas posados . Es quizás necesario cerrar los ojos y dar vuelo o lo ima
ginación , mientra·s percibimos el ruido de los olas, los toques de corneta , 
e l natural bullicio de lo juventud que aquí se formo con los mismos an
helos de siempre . 

Es también conveniente poro reafirmar nuestro fe en los destinos del 
Perú , el comparar el diario acontecer de nuestro Patrio con el de otros 
países de lo América Latino; abrir bien los ojos y ver eso yo poderoso Es
cuadro, fondeado aqu í al frente, lo que nos asegu ro que no volverán esos 
aciagos años cuando por culpo de molos gobernantes y debido o los inte
reses de lo potencio imperial ista de aquellos años, perdimos un trozo de 
nuestro territorio . 

Ahora un Gobierno Revolucionario provee todos los elementos nece
sarios poro nuestro seguridad y no se doblego ante los embotes del im
perialismo, cualquiera que seo el color de su bandera. 

Que el recuerdo del poso marcial del Batallón de Cadetes y Aspiran 
tes luciendo nuevamente su trad icional uniforme y que ha desfilado en 
vu~stro honor el día de hoy y el más cordial agradecimiento por vuestro 
visito a lo Escuela Noval, sirvo poro asegurarles el respeto y considera 
ción que guardo lo Marino de Guerra del Perú por quienes en el posado 
no escatimaron esfuerzo por su engrandecimiento. 

Muchos Gracias . 
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PLANTEAMIENTOS PERUANOS SOBRE DERECHO DEL MAR 
INCLUIDOS EN LA DECLARACION FINAL DEL ARGEL. 

La IV Conferencia en la Cumbre de Jefes de Estado o de Gobierno 
de los Países No Alineados, que se realizó del 5 al 9 de los co rrientes 
en la ciudad de Argel, acordó importantes planteamientos propuestos por 
el P·erú respecto al Derecho del Mar. 

Igualmente aprobó una Resolución sobre ese importante tema que 
considera todos los aspectos del mismo . 

Más de ochenta países No Alineados convinieron en esos plantea 
mientos que en sus líneas principal~s deciden apoyar la adopción de zo
nas de 'jurisdicción nacional que no excedan de 200 millas, oponiéndose 
de esa manera a la depredación de los mares por parte de potencias he
gemónicas. 

Por considerarlo de especial interés publicamos a continuación los 
'' Párrafos sobre el Derecho del Mar en la Declaración Política de la Cuar
ta Conferencia en la Cumbre de los Países No Alineados", y la "Reso
lución sobre la cuestión del Derecho del Mar" aprobados en la Reunión 
de Argel. 

Párrafos sobre el Derecho del Mar en la Declaración Política de la Cuar
ta Conferencia en la Cumbre de los Paí~es No Alineados. 

1 . Los Jefes de Estado o de Gobierno de los Países No Alineados, te
niendo en cuenta la declaración sobre los fondos marinos así como la re
lativa a la no alineación y al progreso económico, aprobadas en Lusaka, 
han examinado los progresos realizados desde entonces. Observan con sa
tisfacción que la declaración de principios aprobada por la Asamblea Ge
neral de las Nac iones Unidas en 1970 está de acuerdo con los principios 
proclamados en la declaradón de Lusaka sobre los fondos marinos, y que 
la labor de la Comisión de las Naciones Unidas de los Fondos Marinos 
continúa basándose en esos principios . Comprueban asimismo con satis
facción que la comunidad internacioanl ha aceptado la sugerencia he
cha en Lusaka relativa a la convocatoria de una conferencia sobre el De
recho del Mor en la que se examinen de manera amplia todas las cues
tiones relacionadas con el medio marino. 

2 . Los Jefes de Estado o de Gobierno han acordado apoyar la adop
ción de zonas de jurisdicción nacional que no excedan de 200 millas, me
didas a pa·rti r de las líneas de base, dentro de las cuales el Estado ribere
ño ejercería sus derechos con e l fin de explotar los recursos naturales Y 
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de proteger otros intereses conexos de sus puebios, teniendo en cuento 
los derechos e intereses de los países en desarrollo, tonto costeros como 
sin litoral o de situación geográfico desventajoso, sin perjuicio, por uno 
porte, de lo liberto'd de navegación y de sobrevuelo donde sea aplicable 
y, por otro porte, del régimen relativo o lo plataforma continental. 

3. Los Jefes de Estado o de Gobierno reafirman lo importancia vital 
de lo explotación racional de los recursos de los mores y océanos poro el 
desarrollo económico y lo promoción de bienestar de los pueblos. 

4. Los participantes reafirman su adhesión al principio fundamental 
según el cual lo zona y los recursos de los fondos marinos situados más 
olió de los límites de lo jurisdicción no'cionol constituyen patrimonio co
mún de lo humanidad, y recomiendan lo constitución de uno autoridad 
internacional, dotado de amplios focultacies y enca·rgodo de administrar 
esto zona en beneficio de todo lo comunidad internacional y en especial, 
de los países en desarrollo. 

5. Los participantes instan encarecidamente o todos los portes in
teresados o que cumplan lo moratoria relativa o lo prohibición de lo ex
plotación de los recursos de lo zona internacional en tonto no se establez
co el régimen convenido. 

6. Subrayan que los nuevos normas de Derecho del Mor deben con
tribuir de manero efectivo o eliminar los amenazas contra lo seguridad 
de los Estados y asegurar el respeto de su soberanía y de su integridad 
territorio 1 . 

7. Los Jefes de Estado o de Gobierno proclaman lo urgente necesi
dad de celebrar la· Conferencio sobre el Derecho del Mor en Santiago de 
Chile en 197 4, así como de asegurar su éxito mediante uno preparación 
adecuado, y consideran indispensable lo previo concertación de los países 
No Alineados con miras o coordinar sus posiciones y medidos sobre los 
problemas de fondo y de procedimiento, con el objeto de llegar rápido
mente o resultados satisfactorios. 

RESOLUCION SOBRE LA CUESTION DEL DERECHO DEL MAR 

La Cuarta Conferencia en la Cumbre de los Países No Alineados reunida 
en Argel del 5 al 9 efe setiembre de 1973: 

Considerando que los países no alineados, en los Reuniones de Lu
soka y de Georgetown, enunciaron importantes principios del Derecho del 
Mor que han influído en los posteriores decisiones de lo Asamblea Ge
neral de los Nociones Unidos y en el proceso preparatorio de lo' próximo 
Conferencia sobre Derecho del Mor. 
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Recordando la resolución 27 49 (XXV) de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en la que figura" una declaración de principios sobre 
los fondos marinos y oceánicos concebida de conformidad con la decla
ración que fue adoptada en setiembre de 1970 en Lusa ka. 

Recordando también la Resolución 3016 (XXVII) de la· Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas, que "reafirma el derecho de los Estados 
a lo soberanía permanente sobre todos los recursos naturales, tanto de 
los territorios comprendidos dentro de sus fronteras internacionales, , c~
mo de los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo dentro de los limi
tes de su jurisdicción nacional y en las aguas suprayacentes". 

Recordando además los principios, recomendaciones y declaraciones 
adoptadas en las reuniones del Comité Legal Consultivo Asiático Afri~?
no (Colombo 1971, Lagos 1972 y Nueva Delhi 1973), en la 11 Reun10n 
Ministerial del Grupo de los 77 (Lima 1971 ), en. la Conferencia· de Canci 
lleres de Países del Caribe (Santo Domingo 1972), en el Seminario Regio
nal de los Estados Africanos sobre Derecho del Mar (Yaundé 1972), en 
la 111 UNCTAD (Santiago de Chile 1972) y en la Conferencia de la Or
ganización de la Unidad Africana (Addis Abela 1973) . 

Reafirmando la impo rtancia vital de la valorización racional de los 
recursos de los mares y océanos para el desarrollo económico y la promo
ción del bienestar de los pueblos. 

Considerando finalmente la necesidad de una ulterior concertación de 
los países no alineados para asegurar el reconocimiento internacional de 
estos principios en la próxima Conferencia de Santiago de Chile sobre el 
Derecho del Mar que, según la resolu~ión. 2750 C (XXV), deberá exami
nar de manera un itaria los diversos temas y cuestiones del régimen jurí
dico para el espacio oceánico, teniendo en cuenta las realidades políticas 
y económicas Y los progresos científicos y tecnológicos del último decenio· 

1 . Acoge con satisfacción la aprobación. por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas de las resoluciones 2749 (XXV) y 3016 (XXVII); 

2. Apoya el reconocimiento de los derechos de los Estados ribere
ños en los mares adyacentes a sus costas y en su suelo y subsuelo, den
tro de zonas de jurisdicción nacional que no excedan las 200 millas , me
didas desde las líneas de bases a los efectos de explotar los recursos na
turales y de proteger los demás intereses conexos de sus pueblos, sin per
juicio, por una parte, de la libertad de navegación y de sobrevuelo donde 
sea a·plicable y, por otra, del régimen relativo a la plataforma continental ; 
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3. Subraya lo necesidad de establecer un regtmen preferencial po 
ro los países en desarrollo de situación geográfico desventajoso, inclui
dos los países sin litoral, tonto en relación al acceso al mor y o su uti 
'lizoción, como en lo que concierne o lo explotación de recursos vivos en 
los zonas de jurisdicción nocional; 

4 . Preconiza que el nuevo Derecho del Mor debe tomar en considera
ción los realidades particulares de los distintos regiones; 

S. Reafirma: 

-El principio de que lo zona y los recursos de los fondos marinos 
y oceánicos y su subsuelo fuero de los límites de lo jurisdicción 
nocional son patrimonio común de lo humanidad; 

-Lo necesidad de tomar lo declaración de principios adoptado por 
lo Asamblea General de los Nociones Unidos como base poro el 
establecimiento de un régimen sobre la· administración de dicho 
zona; 

-Lo necesidad de instituir uno autoridad internacional facultado 
poro emprender bajo su control efectivo, seo directamente o de 
otro manero que ello decido, todos los actividades que se re 
lacionen con lo exploración de lo zona y lo explotación de sus re 
cursos, cuidando de los repercusiones económicos y ecológicos de 
toles actividades sobre los necesidades e intereses especiales de 
los . países en desarrollo tonto ribereños como sin litoral, y distri 
buyendo de manera equitativa los beneficios y otros ventajas re 
sultantes de las mismos actividades . 

6. Preconiza asimismo que las nuevos reglas sobre la utilización y 
explotación del espacio oceánico deben tener en cuenta la preservación del 
medio marino; 

7. Consicl·era que esas nuevas reglas deben contribuir de manera e
fectiva· a eliminar los amenazas a la seguridad de los Estados y o ase
gurar el respeto de su soberanía e integridad territorial; 

8 . Señala lo urgencia de que se realice lo Conferencio sobre Dere
cho del Mar en Santiago de Chile en 1974, así como la necesidad de ase
gurar su éxito mediante uno preparación adecuada y la adopción de re
glas de procedimiento que permitan llegar rápidamente o resultados po
sitivos y obtener el máximo grado posible de acuerdo; 

9. Reitera que, de conformidad con la declaración de principios re 
lativa a la explotación de los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo 
fuera de los límites de la jurisdicción nacional, tal como ha sido adoptada 
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por lo resolución 2749 (XXV), y con los disposiciones de la resolución 
2574 (XXIV), ningún Estado ni persono natural o jurídica deben explotar 
los recursos de la zona antes del establecimiento del régimen internacional 
convenido; 

lO. Recomienda que con motivo de la prox1ma ses1on de la Asam
blea General de los Nociones Unidos y de la Conferencia sobre Derecho 
del Mar, los delegados de los países no alineados celebren reuniones pre
vias paro coordinar sus posiciones y acciones sobre los asuntos de organi 
zación y de fondo, respectivamente, relacionados con dicha Conferencia, 
a fin de asegurar el establecimiento de un nuevo régimen del espacio o
ceánico inspirado en los principios de justicia·, seguridad , coexistencia pa
cífica, desarrollo y bienestar paro todos los pueblos. 
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Exposición de.l General de Divi!'1ión EP. Edgardo Mercado Jarrín, Coman
cf,ante Genera,! del Ejército y Ministro de Guerra, en la X Conferencia de 
Ejércitos Am~!ricanos.-

Señores Comandantes Generales de los Ejércitos hermanos de América : 

Distinguidos señores Oficiales Generales y Superiores : 

Señores: 

Esta grata oportunidad de nuestro reencuentro ciertamente merece 
una gran valoración, por cuanto ella significa reabrir el diálogo entre las 
instituciones castrenses de América, con el propósito de encontrar y de
finir la·s nuevas posiciones -en lo posible comunes-, que les competen 
en esta hora de profundos cambios que estamos viviendo a nivel conti
nental y en el ámbito mundial . Y la oportunidad es más grata aún, al 
sentirnos acogidos por la hospitalidad de nuestros dignísimos colegas del 
glorioso Ejército de la hermana República de Venezuela cuyo comando, 
en gesto de proverbial camaradería y de gran sentido americanista, ha he
cho posible la reanudación de estos eventos siempre importantes para 
nuestras instituciones; por tal motivo, me es particularmente grato expre
sar al Sr. General Sucre Figarela, Comandante General del Ejército de 
Venezuela , el saludo sincero y cordial del Ejército del Perú; saludo que 
hacemos extensivo al hermano pueblo venezolano; al que nos unen estre
chos lazos de amistad nacidos y forjados al influjo de nuestra común ges
ta bolivariana . 

Consciente de esta nueva realidad, el Ejército Peruano acude a esta 
cita animado de los mejores propósitos institucionales y deseoso de dejar 
o ir su voz en el ambiente fraterno que integran los Ejércitos Americanos. 
Por ello, como su Comandante General y en nombre de todos sus inte
grantes, me es honroso y muy grato a la vez, presentar a todos ustedes 
nuestro más cordial saludo y las expresiones de una fraternal camarade
ría; sentimientos que les ruego transmitir, a todos los componentes de sus 
respectivos Ejércitos . 

Hemos venido a esta cita de Córacos siguiendo lo ruta y el empeño 
de viejos y comunes anhelos institucionales; nos hemos reunido en pos de 
importantes objetivos, más hoy es preciso señalar, que este nuevo esfuerzo 
requiere incrementarse y recibir una nuevo orientación en virtud de las 
morcados variaciones que se han operado desde nuestro último encuen
tro en 1969; las mismas que han alterado sustancialmente el marco de 
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referencia nocional e internacional en que actúan los ejércitos de nuestros 
respectivos países. En este entendimiento, alent?mos lo esperanzo común 
de llegar a acuerdos positivos que sirvan por igual o los instituciones cas
trenses de codo país y al progreso y bienestar de nuestros pueblos. 

Filosofía del Cambio.-

En los países latinoamericanos los conceptos de Ejército y Libertad 
están identificados desde el momento en que aquéllos nacieron o lo vida 
independiente . Los primeros ciudadanos de nuestros patrios libres fue 
ron los soldados que por ellos lucharon . La·s circunstancias históricos han 
cambiado, pero lo rozón de ser de nuestros instituciones militares es siem
pre lo mismo . Ellos constituyen pom codo Estado lo garantía de su so
beranía y de su independencia . Nuestro deber profesional es apreciar de
bidamente los condiciones actuales poro que dicho garantía seo real y no 
pierdo su sentido ni su eficacia. No es difícil advertir que el signo de lo 
hora presente es el cambio: cambio lo juventud, cambian los conceptos de 
velocidad y distancio, cómbio lo político internacional, cambian los rela
ciones de los hombres dentro de lo sociedad; cambian lo Iglesia y los sa
cerdotes. Evidentemente, lo que más cambio es lo actitud del hombre; 
que no to lerará más el conformismo con lo miseria, el hombre y lo angus
tio de lo pobreza; ni permitirá que perdure sistema alguno en el que se 
perennice lo falto de libertad. Tampoco podrán subsistir gobiernos que 
vivan de espaldas o los necesidades de sus pueblos. Ello hoce que cam
bien también los medios de lucho, lo guerra y lo estrategia y que deban 
cambiar también los instituciones castrenses y sus responsabilidades. 

En el campo ideológico mundial, parecería que en el mundo llamo
do comunista, el dogma comienzo o debilitarse, aunque no los medidos 
destinados o mantenerlo vigente; y en el de los países llamados copita
listos, ideos revolucionarios están en plena ebullición. Latino América es
tá viviendo una era de creciente conmoción social y revolucionario y el 
futuro de lo región dependerá de la comprensión y realismo de los hom
bres que conducen nuestros nociones y del rol que en éstos cumplan sus 
respectivos Fuerzas Armados y sus Ejércitos. 

Esta conmoción afecta lo esencial: el sistema de valores de lo CIVI 

lización moderno. El cambio se opera en el mundo actual al influjo de 
nuevos reo 1 idodes que a todos nos otoñen . 

T o 1 espíritu de cambio es el motor de los transformaciones en todos 
los campos y determino, a no dudarlo un estado de revolución latente al 
que no puede escapar ningún sector de lo colectividad mundial. En lo lar
go historio de lo humanidad, nuevos plonteómientos superan hoy o los 
ideos de otros tiempos. Los actuales sistemas políticos están siendo de-



DOCUMENTAL 559 

jados atrás por nuevas concepciones ideológicas que se fundan sustancial
mente en el humanismo y en base a las cuales se trata de crear y orga
nizar nuevos sistemas que coloquen al hombre como fin supremo de la 
sociedad . 

Esta gran revolución del siglo presente la v1v1mos tal vez sin advertir
lo. Colocados en el centro de los acontecimientos, como miembros de ins
tituciones que juegan un rol trascendental en la problemática particular de 
cada país, nos corresponde tratar de interpreta·r correctamente lo que ocu
rre, y determinar las posibilidades futuras que se conforman ante noso
tros ya sea a nivel de cada país, ya sea a nivel continental, que es lo que 
motiva estas reuniones. 

América Latina ha sido, históricamente, un vasto campo de ensayo 
de fórmulas políticas que la realidad se ha encargado de contradecir, por
que ellas se inspiraban en ideologías ajenas a nuestras peculiares condi 
ciones y problemas. Este desajuste ha contribuido, a expensas de nuestro 
propio desarrollo, al adelanto de las potencias industriales y facilitado la 
explotación capitalista y la penetración ideológica de planteamientos que 
res¡:xmden a los intereses de otros centros de poder . Por ello no podemos 
pensar seriamente en los problemas de seguridad si no nos remitimos a la 
base misma sobre la que se constituyen los Estados. Los Ejércitos de la 
Independencia combatieron por el ideal de la democracia liberal. El ge
nio visionario y realista de Bolívar advirtió que esta fórmula no corres
pondía o no sería aplicable a la pluralidad de nuestras naciones. En la 
base de nuestra preocupación por la seguridad del Estado debe estar la 
reflexión sobre la sociedad a la que ese Estado está llamado a servir. Ello 
nos conduce, por una necesidad que brota de la naturaleza de las cosas, 
a esclarecer el horizonte ideológico que ha de ser el marco de nuestras 
deliberaciones. 

La terrible experiencia de dos guerras mundiales; los efectos depri
mentes para la integridad humana· que son palpables en distintos tipos de 
sociedades; el clamor de los pueblos que demandan justicia, nos demues
tran que ningún sustento ideológico, fundado ya sea en utopías abstrac
tas o en la ciega relación de las fuerzas económicas, conviene a una socie
dad que aspire a servir al hombre como un fin en sí mismo. Y es preci
samente esta sociedad humanista la que todavía estamos a tiempo de fun
dar en América Latina. Ello exigirá condiciones de seguridad para su de
sarrollo integral, dentro del que deben florecer todos los valores, materia
les y espirituales, propios de nuestra condición de hombres . 
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La Alteración de las Relaciones de Poder y de la E!ltrategia Tradicional.-

La historia nos demuestra que hay una dinámica en las relaciones 
de poder entre las naciones. Es un error, en nuestros días, suponer la per
manencia del poder nacional . El "poder", térm ino ambiguo, pero cuyo 
significado tiene que referirse a cuán fuertes o débiles son los Estados ~? 
ro el logro de sus objetivos y cuyos alcances se miden por la producc1on 
de los efectos deseados, es un concepto cuyo aspecto más preocupante es 
su subjetividad en cuanto se le considera en relación a otros poderes. Es
te concepto es materia de una radical transformación en la década del 
70. Es evidente que el hecho de mayor significación internacional acae
cido durante ella, es el 'cambio fundamental en las relaciones de poder 
entre las grandes potencias. A partir de 1962, año en que aproximado
mente puede establecerse el 'término de la guerra fría, comienza a surgir 
una serie de variables fundamentales a nivel de la comunidad general. A 
partir de 1970, a nivel propiamente latinoamericano, surgen en nuestro 
continente los efectos de esta situación, cuya primera expresión colectiva, 
a no dudarlo, es el Consenso de Viña del Mar". 

A nivel de la comunidad general, la bipolaridad del poder mundial va 
dando paso a la multipolaridad con. el surgimiento como potencias de Chi
na Popular, Japón, el Mercado Común Europeo, Alemania, etc . , deter
minand~ que el equilibrio del poder ya no se afinque únicamente en 
Washington y Moscú. 

El Océano Pacífico es la cuenca en torno a la cual comienza a girar 
el centro del poder mundial, y el crecimiento económico de las potencias 
ribereñas ya mencionadas es un hecho significativo de los últimos años. 

El enfrentamiento de Oriente y Occidente, característico de la gue
rra fría Y origen del Sistema Militar Interamericano, y por ende, de las 
Conferencias de Ejé rcitos, ha dado paso a un esquema de cooperación que 
ya no reconoce rivalidades ni fronteras ideológicas. 

Asistimos a una inevitable y creciente comprensión entre dos socieda 
des que se acercan a la etapa post-industrial y encuentran coincidencias Y 
necesidades comunes; determinando un entendimiento político a nivel del 
mundo industrializado, que ~e acrecienta ante el peligro de una guerra 
devastadora, determinada por la capacidad nuclear, la balística intercon 
tinental y la actividad espacial, que paralelamente originan una altera 
ción de la estrategia internacional y de las relaciones del poder mundial. 

En la actualidad est~mos espectando un cambio estratégico en la co
rrelación de fuerzas _a nivel mundial . Las grandes potencias están utili
zando la novísima tecnología militar como medio de disuasión y la gue-
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rra entre éstas se estaría alejando por primera vez de la faz del planeta, 
ya que la reciprocidad de los efectos destructivos de las nuevas armas nu
cleares, hace difícil, si no imposible, su empleo. Esta distensión ha ge
nerado una nueva corriente de entendimiento entre las grandes potencias 
que buscan nuevos términos de cooperación y de fortalecimiento en sus 
rela·ciones, dando paso a una nueva fórmula de solidaridad que bien po
demos llamar la "Snlidaridad, del Terror", en sustitución del "Equilibrio del 
Terror", que precedió la guerra fría. 

Desde esta perspectiva, el gran foco de tensiones se trasladará al 
ámbito de las relaciones entre las grahdes potencias y los países del Ter
cer Mundo y así, el gran conflicto entre el Este y Oeste, se está transfor
mando en un conflicto Norte -Sur, entre el centro industrializado y la pe
riferia, conformada por los países en desarrollo. 

Vemos pues que, dfa a día, emerge con nitidez la imagen de un pla 
neta que comparten por igual, de un lado sociedad!=!s concentradoras de un 
inmenso poder militar y económico basado en el desarrollo alucinante de 
una tecnología y una ciencia que no admite frontera, surgidas del con 
texto de regímenes político-sociales diferentes que obedecen por tanto a 
formulaciones ideológicas dispares y contrapuestas: y, de otro lado, el vas
to universo de los pueblos que hoy luchan por romper la dominación mul
tiforme a que siempre vivieron sujetos . 

Estos pueblos hasta ayer dominados, estos pueblos que hoy luchan 
por su verdadera independencia, estos pueblos que hoy militarmente com
baten la presión imperialista de cualquier signo, son los pueblos subdesa
rrollados del Tercer Mundo. Su lucha por la liberación política y econó
mica, cualesquiera que sea su ideología, es fundamentalmente una lucha 
por revindicar su capacidad y su derecho a construir su propio camino y 
a definir su propio destino . 

Esto significa que su quehacer político involucra el reclamo a una 
autodeterminación que se ejerza en varia·s dimensiones y que por lo tan 
to afiance una profunda autonomía nacional que abarque por igual los 
campos de la política, la· ideología y la cultura . En otras palabras, la li 
beración auténtica de los pueblos del Tercer Mundo únicamente habrá de 
lograrse en la medida en que ellos se vean ' libres no sólo de la tutela eco
nómica, política y militar, sino también del tutelaje cultural e ideológico 
de los grandes centros de poder surgidos en otros escenarios histórico-so
ciales. 

Desde esta perspectiva, el gran foco de tensiones, se ha trasladado a 
otras áreas, a otros ámbitos, dahdo paso a la confrontación de intereses 
contrapuestos . En las próximas décadas se acentuarán las posibilidades 
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de perturbación en el Tercer Mundo debido al crecimiento explosivo de 
las poblaciones sin un correspondient~ crecimiento en el empleo industrial ; 
al fracaso de muchas organ(Jaciones políticas y sociales para llevar a ca
bo las transformaciones socio-económicas que requiere la hora presente; 
a la intensificación y multiplicación de los procesos de liberación naciona
les · a la unidad y solidaridad de los países del Tercer Mundo, que con
tin~a creciendo y que en el juego estratégico de las grandes potencias, 
comienzan a tener conciencia que la solución correcta no es comprome
terse de un lodo o de otro, sino de mantenerse sin compromisos . 

Como derivado de las relaciones entre el centro desarrollado y la pe
riferia, en éstas, en las nociones subdesarrolladas y dependientes, surgi 
rán las tensiones, la intranquil-idad, las perturbaciones y los peligros de 
guerra que comprometerán en el f-uturo a los países desa·rrollados. En la 
medido en que desaparezcan el subdesarrollo, el colonialismo, la depen 
dencia y todo forma de imperialismo, las grandes potencias alca·nzarán 
también seguridad . Unicamente el desarrollo integral de los países po
bres podrá afianzar definitivamente el logro de la paz y seguridad inter
nacionales. 

A nivel interamericano, es evidente que las relaciones entre los paí
ses de nuestro continente, entre Latinoamérica y los Estados Unidos, 
están atravesando en lo actualidad un período crítico, y esto, fun 
damentalmente se debe -entre otros- a factores como los siguientes, 
que seguirán influyendo aún con mayor fuerza en la próxima década en 
dichos relaciones: el intenso nacionalismo latinoamericano que ha aflo
rado en nuestro días, los importantes procesos revolucionarios humanis
tas que se están dGndo; los cambios en la significación del concepto de 
seguridad dentro de lo relatividad del término con respecto a lo que ella 
supone poro los Estados Unidos y para los países de América Latina; los 
crecientes procesos de urbanización de las grandes copita·les y en todos 
los países, como derivado de las .migraciones regionales; la vigencia del 
pluralismo ideológico; el desarrollo de una política latinoamericana en el 
marco de lo CECLA; lo reestructuración del Sistema Interamericano; lo 
político de integración latinoamericana en e! seno de lo ALALC, y del a 
cuerdo de Cartagena; el establecimiento de relaciones de numerosos paí
ses de América Latino con los países del denominado Agrupamiento Orien
tal (cuyo centro de poder es la URSS), con la· República de China Popu
lar y con lo hermano República de Cuba; y, finalmente, los cambios en 
las relaciones de poder que se están produciendo en la sociedad o nivel 
mundial ; todo lo cual genera inevitablemente un nuevo esquema de rela
ciones distinto al que prevalecía hasta hace poco entre la gran potencia 
occidental y los países latinoamericanos, que alentados por un anhelo de 
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justicia social internacional, demandan un trata igualitario, justo y equi 
tativo en sus relaciones y rechaza·n cualquier forma de paternalismo . 

Todo lo anterior responde, lógi camente, a la aparición de nuevos fac 
tores a nivel mundial y continental que determinan la· redefinición del 
concepto de Seguridad , ·dentro de su reiatividad . Desde el punto de vista 
de la seguridad, de los Estados Unidos, las características de la nueva 
tecnolog ia militar hacen que algunas zonas, como América Latina en par
ticular, pierdan co rrelativamente su valor estratégico . Los proyectiles ba
lísticos intercontinentales, los satélites de comunicación, los submarinos 
atómicos de patrullaje capaces de disparar proyectiles nucleares, han res
tringido drásticamente el valor estratégico, tanto de las bases de tierra 
cuanto de la proximidad geográfica a un adversario. Por otra parte, el he 
cho de que hoy Estados Unidos de Norte América sea una potencia con 
solidada, la ha obligado a comprometer su acci ón y prioridades en mu
chos lugares del mundo simultáneamente , con lo cual su interés estraté
gico en Amé rica Latina , tiende a d ism inuir. 

Para los Estados Unidos la . seguridad significa el mantenimiento de 
potentes fuerzas militares que garanticen su política de hegemonía mun
dial y la· preservación de su fo rma de vida . 

Para los países latinoamericanos que se incluyen en el bloque " ter
cermundista" , esa misma seguridad significa , además de su concepto tra
dicional , el derecho soberano para disponer de sus recursos naturales, sus 
materias primas y la adquisición de capacidad financiera y tecnológica 
para alcanzar el desarrollo integral de su población, mediante el ejerci
cio de una política independiente de los centros de poder mundial . 

Por ello, cuestionamos la limitada concepción de los fines de un Es
tado tradicional en donde la seguridad representaba esencialmente la· de
fe nsa del territorio, sin considerar los factores de desequilibrio económi
co-sociales, el complejo fenómeno de la dependencia externa y todo aque 
llo que interna o externamente a·fecte sustancialmente lo vida de la na 
ción. Una poi ítica de Seguridad Nacional debe est~r encaminada o· al 
canzar los objetivos nacionales de Seguridad, permitiendo resolver, de a·
cuerdo a criterios de justicia , los profundos problemas sociales y econó
micos internos y externos que ponen en peligro los objetivos noc ionales y 
el ejercicio de la política de desarrollo trazada; eliminando así , como re
sultado derivado, los antagonismos y presiones de todo orden . 

En síntesis, para nosotros, el concepto trad icional se sustituye por 
otro, según el cual la Seguridad Nacional es la situación en la que se eli 
minan, o al menos se neutralizan, los amenazas que ponen en peligro 
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los intereses nacionales, y se ejerce la facultad de decidir al margen de 
toda subordinación o 

Nuestro interés común, incluyendo el de los Estados Unidos de Nor
teamérica, no podrá seguir siendo el de prevenir las amenazas inmedia
tas a la seguridad de esa potencia, que es el objetivo del actual Sistema 
Militar Interamericano o Si realmente se entiende la pasibilidad de la nue
va amenaza signada por las perturbaciones que emergen de la propia 
naturaleza de los pueblos del Tercer Mundo, en los años venideros el prin
cipal interés de los Estados Unidos debería ser el desarrollo socio-econó
mico de los países latinoamericanos; porque es evidente que en la medi 
da en que nos desarrollemos, se fortalecerán la paz y la seguridad inter
nacionales, pues ésta, no podrá advenir jamás sobre las bases actuales de 
injusticia esencial o 

Hay -en nuestro concepto- una gran alternativa que se abre en 
el futuro inmediato y dentro de ella, toca a los países del Tercer Mundo 
y consecuentemente a la América Latina, resolver la gran necesidad que 
tienen ante sí de conformar un conjunto coherente, solidario, fuerte y de
cidido, capaz de hacer frente en su unidad de propósitos a los centros de 
poder o Tcil sería, una suerte de "Poderío de los Pobres" que hoy estamos 
viendo surgir y que todos debemos alentar, con miras a romper esa he
gemonía insostenible, y por lo tanto inaceptable, que siempre ha entra
bado el destino que nos corresponde en el ámbito de las relaciones intera
mericanas y mundiales o 

Hablar de una problemática continental americana es en esencia re
ferirse a la dinámica de las relaciones que han existido y existen entre 
los Estados Unidos de Norteamérica y los países latinoamericanos o Na
die puede ignorar cuál ha sido la naturaleza de tales relaciones, ni cómo 
su instrumentación mediante mecanismos políticos, jurídicos, económicos 
y aún militares, siempre procuró una situación de supremacía para la gran 
potencia norteamericana a cambio del sometimiento forzado del resto de 
los países o Este tipo de relaciones conforma una situación de dependencia 
que ha sido, Y aún continúa siendo, causa principal del subdesarrollo de 
los países latinoamericanos o o 

Frente a esta realidad y en un intento de análisis, muy breve por 
cierto, surge la pregunta : 1¿Sobre qué bases se ha organizado y mantenido 
ese tipo de relaciones interamericanas; o qué ordenamiento político, ju 
rídico las ha garantizado:>; y ia respuesta llega también, casi espontánea, 
para señalar que existía un interés natural de relación pero al estructu 
rarse un esquema que las garantizara se hizo basado en la prioridad Y 
ventajas para los intereses de un solo país, y no del conjunto como de
biera ser o 
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En efecto, las relaciones entre los países del continente y su corres
pondiente garantía o seguridad, han tenido una evolución histórica muy 
var iada, pero siempre signada por la posición hegemónica de los Estados 
Unidos de Norte América. 

Al margen del acontecer histórico de tales relaciones, interesa a los 
fines de esta cita, referirnos solamente a los instrumentos jurídico-políti 
cos, que rigen la seguridad de tales relaciones, porque consideramos que 
ellos vistos desde una· perspectiva general, no se ajustan a la realidad ac
tual de nuestros pueblos, ni son adecuados a los justos intereses de los 
países americanos en su conjunto. 

En nuestros días, la seguridad continental se da por garantizada con 
la vigencia del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) , 
instrumento que fue suscrito en Río de Janeiro en 1947. Este documento 
tuvo su rozón de ser en los años inciertos de la guerra fría entre los dos 
ejes del poder mundial, pero actualmente carece de justificación para 
imponer que América Latina se asocie inflexiblemente a uno de ellos en 
virtud de una hipotética amenaza extracontinentol. El TIAR pues, está 
inscrito en el contexto de un sistema de al ionzas de los EE. U U. , con 
otros áreas del mundo (OTAN, SEATO, etc .), y responde o situaciones 
que consideramos ahora superados. 

El análisis nos muestro que el TIAR asigno preponderontemente a 
tención a la agresión extracontinental, frente a la cual postula lo solida
ridad de todos los países latinoamericanos. Por otro lado en su artículo 
4to. crea una zona de segurid~d que incluye territorios que no son de 
países miembros del sistema; y, por último, en su artículo 6to. otorgo u
na amplia latitud al concepto de "agresión", al referirse o agresiones que 
no constituyen ataque armado. Ello permite uno interpretación que presu 
miblemente no estuvo en Jo· mente de quienes lo estipularon y que ha he 
cho posible que se consideren como agresiones, fenómenos políticos que 
probablemente no son tales y que se consideren ingerencias extroconti 
nentales, evoluciones que no tienen probablemente ese carácter. Es cier
to que realmente existen otros tipos de agresiones y que es necesario ti
pificarlas, pero como ellas se inscriben en campos distintos del político, 
será menester considerarlos en su adec,ua'da ubicación y establecer sobre 
la base de ellas, un sistema de seguridad, que nos preserve como países, 
de la amenaza constante de tales agresiones . 

Nosotros consideramos que la orientación básica de los mecanismos 
de Seguridad Colectiva está reñida con el imperativo de la hora presente, 
y en razón de ello es que planteamos su modificación . El nuevo TIAR o 
un nuevo Sistema de Seguridad Colectiva debe proporcionar protección no 
solamente frente a la· agresión configurada por el ataque armado, sino 
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otros tipos de agres1on intro-continentol . En los conflictos intro-cont inen
tales, el TIAR tiene una apreciable eficacia no sólo para evitar su agu
dización sino, para lograr una solución por vías pacíficas; por lo tanto, 
los elementos pertinentes de su articulado deben conservarse puesto que 
e llos vial izan la necesaria complementariedad con otros medios de solu
ción pacíf ica de controversia , por ejemplo como el Pacto de Bogotá . 

Desde puntos de vista más generales, nosotros consideramos que en 
el TIAR existe un vacío importante, en cuanto no se prevén los medios 
para correg ir medidas unilaterales de coerción económica que de hecho se 
a plican en nuestro continente . 

Pensamos que esto es fundamental y de mucha trascendencia· en los 
relac iones interamericanas . Ellas merecen un análisis detenido y profun
do, dado que implican o sirven para generar muchos de nuestras proble
mas internos que atañen o lo seguridad, al desarrollo y, por ende, al bie
nestar general de nuestros pueblos . Creemos, sinceramente que este es el 
punto clave de nuestros relaciones y de nuestro seguridad común, a pi ico 
ble o todo pa ís en vías de desarrollo; por consiguiente, debemos preocu 
parnos seriamente en darle la solución más adecuado que satisfago nues
tras necesidades con ventajas mutuas para todos sin excepción . 

En este sentido, consideramos que deben existir los instrumentos de 
seguridad económica colectivo, sean incluidos en un nuevo TIAR o en 
un nuevo instrumento espec;fico de carácter interamericono. 

Desde el punto de visto de los impliconcias ideológicos de este pro
blema, tenemos que admitir que el carácter intervencionista de algunas 
a plicac iones del TIAR conllevo un atentado contra lo igualdad y derecho 
de libre determinación de los Estados Americanos . Las resoluciones to
madas en diferentes reuniones de Cancilleres americanos, y por las cuales 
se consideró que uno determinada ideología político podría ser una ame
naza paro la paz y la seguridad, se han revelado contrarios o los intere
ses reales de nuestros pueblos y violotorios de los principios sobre los de
rechos y deberes de los Estados que rigen los relaciones interomericonas. 
Por ello, esa concepción unilateral de la seguridad ha dejado de tener vi
gencia. La necesidad fundamental de la convivencia pacífica y del de
sarrollo integral impone , conforme con mandatos expre>:os de las Naciones 
Unidas, el reconoci.miento del pluralismo de sistemas políticos, económicos, 
sociales e ideológicos . El pluralismo emana de los principios jurídicos de 
autodeterminación, no intervención e igualdad entre los Estados. Su re 
conocimiento significo que la convivenc ia americana implica la diversi
dad de cominos conforme a los cuales coda Estado, libremente, busca 
constituir e l modelo de sociedad que cree más adecuado paro la solución 
de sus problemas . Este principio incluye, desde luego, la no ingerencia 
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en asuntos internos de los otros Estados y el respeto a las formas de go
bierno que, dentro de la riqueza del ideal democrático, los pueblos quie
ran otorgarse . 

En el haz de fuerzas orientadas hacia la definitiva liberación de nues
tros pueblos, el nacionalismo juega hoy día un papel fundamental . Con
cebido, sea· como una emoción colectiva o como una orientación política , 

hoy el nacionalismo es la toma de conciencia de los pueblos dependientes 
y dominados que los impulsa a romper antiguas ataduras. Este proceso de 
liberación los lleva a una coincidencia fundamental y a una identidad de 

actitudes que los hace so l idarios . Por una deplorable paradoja, el nacio
nalismo que hizo independientes a los pueblos latinoamericanos también 
los enfrentó cuando desapareció el enemigo común . En nuestro tiempo, 
habiéndose conso i idado ya las personalidades nacionales debemos tomar 
conciencia de la necesidad de robustecernos al buscar un reencuentro con 
nuestras originales raíces comunes. Esa es la razón de ser de los procesos 
de integración regionales y subregionales en Amér ica Latina y el reno
vado planteamiento de la unidad latinoamericana como condición previa 
al diálogo con los Estados Unidos que se advierte en el proceso de rees 
tructuración del sistema interamericano . Estamos contribuyendo a verte 

brar así, una nación latinoamericana, unida dentro de la diversidad . Pero 
sabemos, por la experiencia histórica, que esta nacionalidad no puede a 
firmarse si no tiene un ideal y una tarea comunes . 

El proyecto latinoamericano es claro: constitución de una sociedad 
humanista, dentro del juego de relaciones internacionales justas y de la 
cooperación recíproca· para el desarrollo . Corresponde a la institución ar

mada una doble función de garante y de protagonista de esta tarea co
mún. Ella encarna el nacional isma en su expresión más pura de lealtad 
y de sacrificio; nuestra camaradería hace reverdecer, en esta nueva cam
paña de la libertad, los laureles de Ayacucho y nos alienta a emprender 

con brío las nuevas tareas que este nacionalismo regional nos señala . 

Un sistema de seguridad americano no puede ignorar la causa prin
cipal de malestar· y de amenaza para la paz, que es el "subdesarrollo" . 

En este entendido, al antiguo TIAR, basado en el interés estratégico-mi 
litar y político de la gran potencia continental, nosotras oponemos una 

concepción amplia de la seguridad cuyo fundamento sea garantizar el de
sarrollo de nuestros pueblos . Pensamos que todo lo que atente contra es

te desarrollo es un riesgo para su seguridad , y este principio medular nos 
obliga a amplia·r coherentemente los principios del sistema interamerica 
no relativos a los derechos fundamentales de los Estados. Los derechos a 

la conservación y a la independencia no pueden limitarse a una interpre
tación. forma·! ista y estrecha, sino que deben corresponder a lo que real-
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mente exige lo vida del Estado paro lograr su libre y pleno desenvolvimien
to. Dentro de este criterio -y de acuerdo con la ev_olución del der~cho 
en las Naciones Unidos y en lo comunidad americana- debe garantizar
se el derecho soberano del Estado a lo libre disposición de sus recursos 
naturales · a la explotació:-1 de sus riquezas marítimas, a la preservación 
de su m~dio ambiente, particularmente ~entra los peligros que entrañan 
los ensayos nucleares, en la atmósfera; y al rechazo de-toda forma de en:
pleo o amenaza del uso de la fuerza , tanto política como económica o mi
litar. 

Nuestro posición, por lo tanto, en cuanto constituimos como Ejército 
uno de los p,ilores fundamentales sobre los que d~scansan los problemas 
de seguridad de coda país, se sustenta en la aceptación y vigencia de un 
nuevo concepto de Seguridad Colectivo basada en el Desarrollo Integral 
de los pueblos. Entendemos que la Seguridad y el Desarrollo son dos con
ceptos interdependientes, consustanciales y, por lo tanto, cuanto se haga 
en desmedro de uno de ellos, habrá de repercutir negativamente contra 
el otro . 

Pensamos, finalmente, que la nuestra es una· posición realista Y prag
mática que no puede ser ignorada: la actual situación americana exige 
un replanteo de nuestro esquema de relaciones y, cualquiera· que sea la 
vía que se elija, siempre habrán de tener plena vigencia y todo su valor 
conceptual los nuevos criterios de una seguridad colectiva basado en el 
Desarrollo. 

PENSAMIENTO DEL EJERCITO PERUANO 

En media de esa compleja realidad latinoamericana de la que for 
ma porte el Perú , nuestra Institución es consciente de su presencia en uno 
escena en la que están en juego muchos y muy variados intereses inter
nacionales; Y por efecto de nuestra actual situación política interna, en 
que la Fuerza Armada ha asumido lo responsabilidad del Gobierno paro 
realizar lo transformación que requiere el país, recusando tanto los plan
teamientos del capitalismo como del comunismo · dicha realidad proble
mática envuelve más o nuestra· Institución, incre~entando sus problemas 
y sus propias responsabilidades. 

Es verdad que esta situación no es común ni aplicable 0 los Ejércitos 
aquí representado~,. pero en virtud de todo lo expuesto anteriormente Y 0 

lo luz de los vert1gmosos cambios que experimentan todos los pueblos del 
mundo, se hace n.e,ce~orio reinterpretar las responsabilidades que ahora 
competen o los EJercites, en el entendido que casi todos ellos cumplen 
funciones similares determinadas por el ordenamiento legal de codo país. 
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Nosotros pensamos que el Ejército, no puede ser una institución que 
viva aislada en un marco netamente castrense; por el contrario, él cons
tituye un grupo humano organizado que realiza determinadas funciones 
dentro del Estada; sus actividades las cumple en el ámbito de la problemá
tica y la realidad nacional e internacional y, por lo tanto, le corresponde 
como institución tutelar, desempeñar un rol importante en la vida del pa ís . 
Desde este punto de vista, tendrá que asumir serias responsabilidades, no 
manteniéndose al margen de los grandes problemas nacionales y ser im
pulsor en la· lucha por la justicia social y el bienestar del puebio; en suma, 
creemos que en el futuro, o mejor dicho desde ahora, el Ejército, como 
componente de la Fuerza Armada, tendrá que cumplir las siguientes ta
reas esenciales: 

-P·repararse para garantizar la· integridad territorial y preservar la so

beranía y seguridad de la Nación. 

-Participar en el desarrollo, particularmente en actividades afines a 
la defensa nacional, orientadas a obtener el máximo autoabastecimiento 

posible. 

-Impulsar la lucha por la justicia social, orientada a obtener el bie

nestar general; y, 

-Colaborar al logro de la cohesión del pueblo con la Fuerza Armada, 
pa·ra contribuir al fortalecimiento de la conciencia nacional . 

Tales son los criterios generales que, a nuestro juicio, deben orien
tar el nuevo papel que compete al Ejército como institución tutelar de 
nuestros países en esta etapa de transición; y como puede observarse, no 
se trata de romper los moldes tradicionales de la función castrense, ni se 
pretende tampoco enrumbar a la Institución por los inadecuados caminos 
de la militancia política partidaria. Sólo se busca redefinir su rol en la 
hora presente, a fin de mantenerlo dentro de sus cauces normales, pero 
volcando en favor del pueblo -del que forma parte esencial- su propio 
esfuerzo y el contingente de su preparación, disciplina y espíritu de tra 

bajo. 

En definitiva, nosotros consideramos que, si en el pasado el Ejército 
na participó en la consideración de muchos de los grandes problemas na 
cionales, en el presente y en el futuro no podrá desatenderlos, pues dichos 
problemas afectan a la Seguridad Integral y consecuentemente al Bienes

tar General del pueblo. 
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POSICION DEL EJERCITO PERUANO FRENTE AL SISTEMA 
MILITAR INTERAMERICANO 

El Ejército del Perú, acorde con los lineamientos de política extern~ 
del Gobierno del país, y desde una posición de serena reflexión Y de cn
tica constructiva desprovista de toda inamistosidad, considera que el lla
mado "Sistema Militar Interamericano" fue creado y sostenido para ser
vir a determinados intereses; rozón por la cual lo cuestiona serena Y ob
jeth.amente, en tanto no sea reorientado en su estructura y en su finali
dad, de modo que sirva realmente al interés común y al perfeccionamiento 
de todos los Ejércitos latinoamericanos. 

Todos conocemos la génesis del llamado Sistema Militar Interameri
cano y la forma cómo progresivamente se fueron creando los distintos ele
mentos de su estructura; por lo tanto, nadie puede ignorar el interés p~
lítico que animó a sus mentores al organizarlo, ni tampoco el rol especi
fico y comprometedor que dentro de él se asignó, en forma declarado Y 
abierta, a· los Ejércitos latinoamericanos. En el pasado se aceptó esta si
tuación, en circunstancias que política, económica, social y militarmente 
han cambiado . 

Si consideramos la bipolarización del poder mundial al término de 
la Segunda Gran Guerra del presente siglo, resultan obvias las implican
cias y el espíritu netamente político que inspiró la creación del Sistema 
Militar Interamericano . 

En nuestro criterio, la gran potencia de Occidente ha buscado pre
caverse del peligro comunista en el interior del Continente, en base al em
pleo de las fuerzas latinoamericanas, organizadas en un pretendido "sis
tema" Y bajo su tutela; en tanto ella en forma directa atendía sus pro
blemas de seguridad en ultramar y n~ sólo contra el ~eligro comunista, 
sino contra todo tipo de amenaza. Este solo hecho, resta valor y proce
dencia al llamado Sistema Militar Interamericano y tan cierta es esta a
firmación , que a nivel de la Organización de bs Estados Americanos no 
existe un reconocimiento formal a dicho Sistema no obstante la estrecha 
relación que debe existir entre el aparato milita~ y los organismos políti 
cos de los Estados · Por estas y otras razones, en el campo político el Perú 
acabo de plantear en la Comisión Especial de Estudio del Sistema Intera
mericano, reunida en Lima en junio del presente año, la revisión total de 
uno de los instrumentos legales, como es el TIAR. 

Todos Y cad~ .uno de los distintos organismos creados para dar vigen
cia al Sistema Mil1tar Interamericano requieren de una nueva orientación 
y muy particularmente necesitan liberarse de la tutela, a fin de que ellos 
puedan organizarse Y funcionar con verdadera independencia y autono-
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m ía , sirviendo realmente ai interés común de los Ej é rcitos latinoamerica
nos, sin ninguna clase de dependencia o subordinación . Fundamentando 
nuestra posición respecto a cada uno de los organ ismos del referido Sis
tema, podemos decir lo siguiente: 

-El Comité Consultivo de Defensa, creado dentro del órgano político 
del sistema interamericano (OEA), sólo ha existido en nombre, pues en la 
práctica nunca funcionó ni jamás se ha reunido para tomar a su cargo 
algún asunto de su competencia . 

-La Junta Interamericano de Defensa que es un organismo creado con 
ambiciosos alcances en cuanto al estudio y análisis de los problemas de 
seguridad y defensa contra la agresión extracontinental, en la práctica ha 
resultado inoperante . 

-En función del destino de la Junta Interamericano de Defensa, el Co
legio Interamericano de Defensa, debe ser reconsiderado . En princ ipio, pen
samos que si se mantiene, debe ser financiado por todos los países; debe 
estar ubicado en un país latinoamericano y la doctrina que imparta debe 
derivarse de los nuevos conceptos de Seguridad que se trata de implantar . 

-La Conferencia de Ejércitos Americanos requiere de manera urgente 
un cambio en su finalidad, de modo que en ella se discutan periódicamen
te el rol y las misiones que deben cumplir los Ejércitos de cada país como 
garantes de un nuevo concepto de seguridad . 

-Las Conferencias Especializadas (Inteligencia, Comunicaciones, Ope
raciones Sicológicas, etc.), deben limitarse a un intercambio de informa
ciones y experiencias, y desarrollarse a nivel sudamericano; sin que esto 
signifique romper vínculos con la Conferencia de Ejércitos Centro Ameri
canos y el Ejército de los EE . UU. de N . A . , los que deben ser manteni 
dos en el foro común de las Conferencias de Ejércitos Americanos . 

En resumen, el Ejército del Perú no desea institucionalización de un 
Sistema Militar Interamericano bajo las normas y con la orientación vi 
gente en. la actualidad. Desearíamos, en cambio, una adecuación de los 
organismos existentes a la realidad problemática de nuestros días y que 
responda· al interés común de los Ejércitos Latinoamericanos y al servicio 
de nuestros pueblos, sin menoscabo de las propias individua l ida des de ca
da institución; de modo que éstas puedan servir mejor a los problemas 
del desarrollo y la seguridad de ca'da pa ís. En cualquier circunstancia , 
cuestionamos la Estrategia medular a la que ha venido sirviendo este Sis
tema. No creemos en la represión como medio fundamental de lucha con
tra la subversión . Creemos en las profundas reformas estructurales y en 
una acentuado lucha política y sicológica para preserva·rlas; y en el es
tablecimiento de un frente común de lucha para evitar una coerción eco-
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nómica externa derivada de la incomprensión de la esencia de estas trans

formaciones o 

SEÑORES COMANDANTES GENERALES DE LOS EJERCITOS 
HERMANOS DE AMERICA: 

El Ejérc1to del Perú considera que su propia historia no es disímil a 
la historia de los ejércitos hermanos de América o El Ejército del Perú, es
tá animado del más franco espíritu de confraternidad institucional paro 
con todos los ejércitos hermanos del continente o Desea estrechar los víncu
los de am istad y camaradería, porque es consciente de la valía de cada 
una de las instituciones amigas y de la capacidad de sus dignos compo
nentes o 

El Ejército del Perú tiene sus puertas abiertas para todos y cada uno 
de vosotros, y no se equivoca al intuir vuestra reciprocidad que nos hon 
ra Y que nos anticipamos a agradecer con el afecto y sinceridad de ca
maradas de profesión o 

El Ejército del Perú, estima que con esta reunión se abra una nueva 
etapa, más franca y más fructífera , en la historia de las Conferencias de 
Ejé rcitos Americanos, porque hemos compartido la convicción de que es 
necesario adecuar nuestro diálogo y nuestra acción a' las exigencias de la 
hora presente o 

Muchas gracias o 
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Discurso de orden pronuncia:do· por el Capitán de Navío JOSE J. MONTOY A 
CARCELEN, en la Sociedad Fundadoras ,¿.~ la lndep~ndencia, Vencedores 
del 2 de Mayo y Defensore·s Calificados de la Patria, can: motivo de Conme
morarsa el 949 Aniversario del Combate Naval de Angamos y celebrarse. 
el "Día de lo Marina". 

SEÑOR VICE-ALMIRANTE MINISTRO DE MARINA Y COMANDANTE 
GENERAL DE LA MARINA, DN. LUIS VARGAS CABALLERO, SEÑOR GE
NERAL PR8SIDENTE DE ESTA BENEMERITA INSTITUCION, SEÑORES 
OFICIALES GENERALES, SUPERIORES Y SUBALTERNOS, SEÑORAS, SE
ÑORES : 

La Historia de los pueblos la hacen sus hombres y su destino será tan 
grande cuan grandes sean estos; en el crisol de la Patria se forjan los hé
roes, y el Perú, para gloria de sus habitantes, ha sido y será siempre cuna 
de héroes, héroes que simbolizan las virtudes militares del valor, abnega
ción, heroismo y sacrificio en su más alto grado , Para rendir tributo a los 
hombres que se sacrificaron por la patria e hicieron su historia, existen fe
lizmente instituciones ardorosamente patrióticas, como la Benemérita So
ciedad Fundadores de la Independencia, Vencedores del 2 de Mayo y De
fenso res Calificados de la Patria, que me ha brindado la honrosa satisfac
ción de ocupar el día de hoy, "D!A DE NUESTRA GLORIOSA MARINA DE 
GUERRA", esta tribuna de honor, donde una y mil veces se ha rendido e
mocionado culto a nuestros héroes y se ha exaltado el patriotismo en su 
más elevada expresión . 

Es por esto que hoy, como marino de guerra, me siento honrado y emo
cionado de ocuparla , para llevar la palabra· de esta Benemérita Sociedad 
con el objeto de rendir el homenaje que se merece nuestra Armada Nacio
nal, en este su día memorable que pé!ra el Perú entero y en especial para 
nosotros los marinos, representa el 8 de Octubre . 

Son dos los hechos trascendentales que sucedieron en esta fecha mag
na, uno, la Creación Legal de Nuestra Marina de Guerra y el otro el Com
bate Naval de Angamos, donde el héroe naval más grande de todos los 
tiempos se cubrió de Gloria e Inmortalizó, me refiero al Gran Almirante 
don Miguel Grau. 

Quiero resaltar estas singulares acciones en forma muy espec)al: 

Uds. conocen que en todos los tiempos el dominio del mar ha cons
tituido la gar:mtía de la existencia de los pueblos del mundo: durante el 
Virreynato y por más de dos siglos, el Perú ostentó la hegemonía· naval de 
los pueblos de este continente, yc para proteger su comercio, que en for-
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mo regular se realizaba con los pueblos de Europa / yo paro proteg~r 0 1~: 
pueblos ribereños de la fu ria de los corsarios y de los flota s enem igos 

d h . t · mino yo nuestro eso época. En esto lejana época e nuestro IS ono/ ger . 
marina

1 
pues gran cantida d de Ofi c iales y Tripulantes ten ían or igen ,cn~llo . 

Poro su preparación y capac itación se crean las primeros Escuelas Naut¡cos1 

como lo //Escuela de Piloto je11 en lo época del Virrey Gil de Taboado / que 
en etapas sucesivos de progreso a través del tiempo/ se ha conve rtido en 
nuestro prestigioso Escuela Nava l actual . 

Durante lo colonia grandes fuero n los Escuadros y poderosos los na
víos qua arribaron a nuest ros costas

1 
por diversos rozones; el mor constitu

yó siempre el comino del prog reso y de la civilización . 

Poro transportar al persona l de la Expedición Libertadora/ más pro
piamente llamado 1/San Mort inion0 11

1 
ero indispensable tener el control del 

mor; es por esto que Son Mart ín propició y obtuvo la creac ión de la podero
so escuadro/ que al mando de Lord Cochrane/ obtuvo el control del mar; 
y así transportó sin incidentes a la Expedic ión Libertadora hasta el Perú, 
en cumplimiento de sus bien e levados planes . 

En esto escuadro germinó lo formac ión de la Escuadra Peruana/ a lo 
cual concurrieron varios hechos. Fue notoria lo rivalidad surgida por cues
tiones de mondo/ ent re Son Mart ín y Cochrone y entre éste y Martín Gu ise / 
estos hechos contribuyeron o c rea r e l ánimo en Sa·n Martín paro la forma 
ción de lo Escuadro Peruana/ o esto se sumó lo adhesión de los oficiales de la 
Fragata 

11

Voldivio 11 (antigua 1 'Esmeraldo 1 1
) a favor de Guise y en contra 

de Cochrane . También el Pai levot 11Sacrament01 1 en viaje al norte/ fue 
capturado por porte de su t ripula ción capitaneados por los hermanos Vic
toriano Y Andrés Cárcomo 1 quienes lo entregaron a San Martín en Abril 
de 1821 / este fue el prime r Buque en e l que flameó nuestro Bandera Pa 
tria/ hecho de gran significación h istórica , yo que por primero vez un bu
que de guerra ostentaba lo ba ndera de lo República Peru.ana

1 
a pesar de 

que en tierra no existían ni siquiera cuartel es 0 dependencias donde se iza
ra el emblema patrio reconocido of icialmente . 

Poco después El I/Sacramento11 opresa 0 lo goleta 11 Macedonia11 en 
las cercanías de Huocho/ const it uyendo el segundo buque de nuestra Ar
mada . 

El 19 de Setiembre d~ 1821 / se rinde la Base más importante de A
mérica/ El Callao, lo que Induda blemente const ituyó un invalorable apor
te para lo formación de lo Armado/ o lo vez que se tomo posesión del 
tercer buque para la armada, el Bergantín 11 Pezuela 11

1 
de 17 cañones . 



DOCUMENTAL 575 

El destino parece favorecernos, ya que a los pocos días se incorpora 
la goleta "Moctezuma"; pero o pesar de contar con estos medios, se pue
de asevera.r que la Marina de GL!erra aún no estaba creada, ya que no 
existía ningún dispositivo legal que la creara orgánicamente . 

Pero el 3 de Agosto San Martín asume el mondo Supremo con el Títu
lo de "Protector", con su primer Ministro de Guerra y Marino, Dn . Ber
nardo Monteagudo . Luego presenta el Estatuto Provisional, a fin de or
ganizar poi íticamente al Perú y que reemplazo al Estatuto Provisional de 
Huouro . Este estatuto provisional que se considera como lo primero car
ta fundamental, fue jurado y promulgado el 8 de Octubre de 1821 . Con 
este documento político se considera oficialmente formada Lo Marina de 
Guerra del Perú, yo que creó el Ministerio, La Comandancia General de 
la Escuadra en formación, con tres Buques de Guerra . Desde este momen
to se efectuaron nombramientos, ascensos, etc . , yo no se obedecía o Coch 
rane ni pesaba lo escuadro de Chile. Se considera en consecuencia como 
fundadores de nuestro Marino y tres preclaros personajes : Son Martín, 
Monteogudo y Guise, reconociéndose como verdadero propulsor o Mon
teogudo, quien organizó y unió a la Marino, creando normas y dictando 
disposiciones . 

Entre los primeros nombramientos de nuestro Naciente Armada, po
demos distinguir los siguientes : 

Comandante General de la Marina : MARTIN JORGE GUISE 

Comandante del Arsenal Noval MANUEL LORO 

Capitanía del Callao GUILLERMO PRUNIER 

Comisario de Marina SALVADOR SOYER 

El esquema expuesto nos do uno ideo preciso de lo manero como se 
formó y creó nuestra Armado independiente y el porqué consideramos el 
8 de Octubre de 1821 como lo fecho Oficial de su creación . 

Bien sabemos, nuestras costos son inmensos, v1v1mos cerca al mor, 
el poder noval es necesario tanto en lo Paz como en lo Guerra, quien co
noce lo Historia Universal confirmará esto aseveración : Los Guerras se 
ganaron en el mar, los pueblos fueron grandes por el mor; así tenemos 
desde lo antigüedad hasta nuestros días : Fenicia, Cartogo, España, Ho
landa, Portugal , Inglaterra, -EE.UU ., etc . , que prosperaron gracias o su 
poder noval. 
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A manero de paréntesis en relación al desarrollo de l poder nova l en 

el Perú, qu iero recorda rles lo siguiente : 

- En el año 1845 el Presidente Ramón Costiii'J dió gran impulso 0 nuestro 
Escuad ro hasta convertir al Perú en la primera potencia Naval Sudam~
ricano . La fragata " Am'Jzcnas" dio la vuelta al mundo Y el bergantm 
''Gam'Jrra" fue enviado a las costas de California paro proteger a nues-

tros connacional es. 

- En el año 1864, Pezet adquiere "La Unión" y "América" que ~e lea ron 
en Abtoo y mando constru ir la "Independencia" y el "Huáscar · 

- El Gobierno de Prado, después de 1866, adquirió los monitores " Mon
eo Cá poc" y " Atahualpa" y las cañoneras "Pilcomayo" y Chanchama-

yo . 

-En 1871 y ante los preparativos bélicos del país del Mapocho, el Presiden
te Ba lta inició las gestiones para lo adquisición de dos modernos acora
zados en Inglaterra, gestiones que inexplicablemente se frustraron con 
su asesi nato, a pesar que estas adquisiciones estaban autorizadas por 
uno Ley del Congreso, estimándose su costo en cuatro millones de soles -
perece que aquí intervino uno mano ajena. 

Después de lo muerte de Balto decreció aun más nuestro poder noval, 
los b;.tques de guerra fueron apontronados en el Callao y en consecuencia, 
se suspendió el ent renamiento de las dotaciones . Hubieron muchas vo
ces de a la rma, especialmente de marinos como Grau Astete de La Haza Y 
muchos ot ros más, pero desgraciadamente no fu~ron oídos, llegando a 
la cont iendo del Pacífico con un poder n'Jval casi nulo que nos costó irre
mediablemente la pérdida de la Guerra y el pago de 1~ indemnización m~s 
cuantioso que registra la historia y sólo comparable a la que pagó Francta 
o Alemania en el año 1870, que fue de cinco mil millones de Francos . Es-

d · ' d · ro to nos e1o postra os por largo t 1empo, con consecuencias funestas P0 

nuestro desarrollo . 

El Genera l Dellepioni en su Historia Militar hace el cálculo de lo que 
el Perú p~gó o Chil e después de la guerra y es;ima en cuatro mil cuatro
cientos mtll.o~es de Francos del mismo valor, sin contar lo que había co
brado a Bol~vta. Con esta cantidad se podría haber adquirido hasta mil a~o
raza dos; senores.' la guerra s~ perdió en el m'Jr y permitió que Chile sigute
ra como potencta en el Poctfico . 

Felizmente hoy el gobierno revolucionario de la Fuerza Armado, cons
ciente del concepto de que la Fuerza es la única garantía de la Pat, no 
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descuida del problema de la defensa. En nombre de esta Benemérita So
ciedad y con el recuerdo de nuestros héroes que aquí se veneran, tengo el 
privilegio de expresar mi más profundo reconocimiento y felicitaciones al 
Alto Mando Naval, representado por el Sr . Ministro de Marina y Coman
dante General de la Marina, y al Gobierno Revolucionario de la Fuerza 
Armada en la Persona del Sr. Presidente de la República General Juan Ve
lasco Alvarado, por las acciones que en forma positiva están realizando en 
los campos humanos y material para fortalecer nuestro poder Naval, ac
ciones estas de todos conocidas y que sólo podemos comparar con las que 
realizaran C'Jstilla y Pezet y que estamos seguros, pondrán a nuestra Ar
mada a la altura que le corresponde acorde con nuestra tradición naval. 

Como ya manifesté, el destino ha querido juntar en este día dos he
chos trascendentales para nuestra pujante Armada, esto es, su creación 
Y la inmolación, en el Altar del mar, y pase a la gloria eterna de nuestro 
héroe máximo, por esto es que el 8 de Octubre ha sido designado con ra
zón como el "Día de nuestra Marina de Guerra", día de recordación y hoy 
más que nunca, de profunda meditación y acción. 

Como día de recordación, estamos hoy reunidos en esta noble insti 
tución del recuerdo, que hace la historia, para rendir nuestro homenaje 
de admir.ación y gratitud al Gran Almirante Grau, para decirle que forjó 
en nuestros corazones los más grandes sentimientos, los más grandes idea
les y las virtudes militares más nobles . Aún contemplamos en el recuer
do a tan egregio barco de épica leyenda deslizarse orgulloso en el azul 
de nuestro mar Pacífico, dejando una estela de esper.anza a la vez que un 
vacío en nuestras almas difícil de explicar, tal vez presentimiento? tal vez 
pena?, es indefinible; pero la fe se -agiganta como el mar y el destino nos 
depara la satisfacción de tu inmortalidad, ya que fuiste Almirante Grau, 
el héroe legendario que nos enorgullece, fuiste el Martir de la imprevisión 
Y el ca'os de esa época nefasta de nuestra historia y que con una dia 
mantina firmeza y altivez sin par, desafiaste a la muerte; fuiste señero, 
humano. Orgulloso y limpio, nunca transigiste con la bajeza, fuiste gran 
de en la Batalla, magnánimo con el vencido, hundiste buques y ayudaste 
o los náufragos, jamás atentaste contra los seres indefensos; por todo esto 
tambien el enemigo te admiraba, tu alma se sintió recompenzada cuando 
escuchaste de labios del vencido en !quique el "Viva el Perú Generoso". 
Sincero en tu vida y sereno en la acción, era el mar tu veneración, te iden
tificaste con tu glorioso barco a tal extremo que formaban un solo ser. 

El "Huáscar" fue el terror para el enemigo porque Grau estaba en 
él, por eso constituyó la esperanza, la gloria y la alegría para los peruanos 
porque Grau lo conducía . 
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Fue un'J guerra fraticida empezada en una época incierta e indolente, 
donde lo imprevisión más cruel fue causa de todas nuestras desgracias Y 
que pagó su tributo a los manes, un día como hoy 8 de Octubre, hacen 94 
años, a las 1 O de la Mañana aproxim::Jdamente, con la inmolación del Ca
ballero de los mares, el León de Angamos, don Miguel Grau y sus valientes 
subordinados sellando con su acción heroica una página de oro en nues
tra historia ~atrio y dando término a más de 6 meses de triunfos Y glorias, 
en que nuestro Gran Almirante mantuvo en jaque a la escuadra enemigo 
y paseó orgulloso nuestro sagrado bicolor por las aguas del Pacífico · El 
realmente tuvo el control del mar mientras Grau efectuó sus correrías por 
las costas enemigas, la guerra se' paralizó porque el enemigo no se atre
vía a transportar sus tropas hacic lo frontera por temor al titán del Pa
cífico, a quien temía . 

En Grou y sus valientes del "Huáscar", la Fuerza y lo Pujanza de su 
espíritu sobrepasaron los límites de lo sobrenatural; como sabemos, con 
los escasos medios que la Nación puso en sus manos, realizaron proesas 
inigualadas en la historia naval de la humanidad causando la admiración 
del mundo; el altivo titán del Pacífico adquirió' una personalidad jamás 
soñado, el mundo entero seguía paso a poso sus hazañas y las admiraba · 

Con orgullo de peruanos y a propósito, podemos citar uno de los pá
rrafos escritos por el periodista argentino "S . Estr.ada" en el Periódico "Po
togonia", que el titulo : "EL HEROE PERUANO" y que dice entre otras co
sos: 

" La sangre que acabo de teñir los aguas del Pacífico, es sangre verti
do por el corazón de América. Grou era uno de sus mejores hijos, Y 
en esos momentos, su hijo predilecto; esforzado, generoso y cristiano, 
aun cuando su cuerpo despedazado por la metralla, ha sido sepulto
do en el mar, su figura contorneada y viril se alza imponente ante 
nuestros ojos, burilada por el cincel de lo historio . El marino peruano 
ha entrado en el templo de la fama rodeado de 1.0 luz meridiano de 
lo inmortalidad" . 

No podían ser más ciertos los conceptos expresados por "Estrado", 
efectivamente, Grau fue el héroe más grande de América y parque no de
cirlo, del mundo . Entró en el templo no sólo de la fama, sino eje lo glorio 
y de la inmortalidad. Muchos diarios y revistas del mundo conocieron el 
valor, el heroismo y las dotes de caballero del mar del héroe del Pacífico· 

Los repetidos éxitos del "Huáscar" causaron el desaliento y un. des
contento genera l en el adversario, pues en sus correrías por la costa ene
miga burlaba la vigilancia de su poderosa escuadra. Hundía buques, bom-
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bordeaba fuertes, apresaba sus transportes, que a manero de vivos trofeos, 
remitía al Callao frecuentemente y es más, a su amparo, nuestros trans
portes surcab:m el mar conduciendo trop:Js y suministros, sin ser siquiera 
molestados. 

Estos éxiitos y tonta penc1o constituyó uno afrento al enemigo, o tal 
punto, que los obligó a reorganizar sus fuerzas, llegando al extremo de 
reemplazar al jefe de su escuadra, Almirante Willioms Revolledo, debido 
al clamor público, que a toda costa lo único que por el momento deseaba, 
ero la cazo del fantasma de sus costos, el "Huáscor" . 

¿Cómo ero posible que un buque ton pequeño causara tonto daño? . 

¿Cómo era posible que su Escuadro, más poderosa que la nuestra, per
mitiera que en sus propios aguas se apresara impunemente al transporte 
"Rímac" que conducía un escu:Jdrón de tropos, el de los "C:Jrabineros de 
Yungay" con equipo de 260 caballos?. ¿Cómo era posible que los trans
portes peruanos surcaran el mar de Sur a Norte y de Norte a Sur con en
tera Libertad?. No, esto rebozaba los límites de lo natural, el público chi 
leno pedía a gritos sanción poro los culpables. Desgraciadamente paro no
sotros, nuestros recursos materiales tenían su límite, la fuerz-a bruta te
nía que ganar; seis meses más de esta resistencia y de este dominio del 
mar, y la guerra hubiera continuado a nuestro favor. Los dos acorazados 
mand:Jdos construir por Balto en Inglaterra y cuya construcción fue con
celada por razones que hasta hoy no son muy claros, nos hubieran depa
rado posiblemente el triunfo . 

Pero el nuevo Comandante de lo Escuadro chilena "Riveras", con sus 
6 poderosas naves, después de una búsqueda tenaz localizó y cercó en An
gomos a nuestro monitor el 8 de Octubre, donde después de 2 horas de ti 
tánico y espartano contiendo, sucumbió el "Huáscar" y se inmortalizó 
Grou. 

Os repito, tenemos que estor preparados porque el "Corsi y Recorsi" 
de lo historia es o veces inflexible, lo historio vuelve, los hechos también 
vuelven, por eso es tremendamente necesario estudiar el pasado a fin de 
preservar el presente y asegurarnos el futuro, pues un pueblo que ha perdido 
la memoria, lo ha perdido todo. De aquí el gran significado que tienen es
tas actuaciones patrióticos precisamente dedicadas al recuerdo y medita
ción, con el fin de acrecentar nuestro conciencio nocional y forjar nuestro 
propio destino, ya que un país como el nuestro ha nacido poro ser grande 
y será ton grande como sean sus hombres . 

No he considerado necesario relator con detalles las acciones de Grau 
en lo guerra del Pacífico, porque estimo que todo buen peruano conoce muy 
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bien estas gloriosas páginas de nuestra historia p::Jtria; sólo quiero d~cirles 
que muy pocos héroes en el mundo causaron la admiración del enem1go, _a 
Grau sus adversarios lo admiraron más que a sus propios marinos. A fm 
que conozcan hast'J que grado llegó esta admiración, expondré lo que los 
propios chilenos expresaron sobre Grau : 

-Al conocer los detalles de la muerte de Grau, los hombres de estado 
chileno que sabían que el héroe peruano era un mito glorioso del conti
nente, dirijieron un telegrama al Jefe de su escuadra que decía: "El pue
blo chileno obedeciendo a sus tradiciones, se hace un deber en prestar 
homenaje al valor y honradez" . 

Es cierto señores: "El valor y honradez" para ellos era el hombre que 
encarnaba la causa de nuestro pueblo: Miguel Grau; pues como dice el 
argentino "Estrada" : "El valor de Grau era el valar de su pueblo Y la hon
radez de Grau era la honradez del Perú". Consistía el valor en no esquivar 
los combates y la honradez en no reinvidicar territorios ajenos Y en no 
bombardear pueblos indefensos. 

-El Novelista chileno Jorge Hinostroza dijo: 

"Cuando el "Huáscar entró en el puerto de !quique, en el instante que 
la "Mogollones" potrullab::J el puerto en lo noche, su comanadnte, Juan 
José La Torre, sintió el primer cañonazo y exclamó: 

-"Sólo hay un barco en el Pacífico Sur que dispara cañones de tal es
truendo Y un solo hombre capaz de meterse en lo bahía desdeñando la 
vigilancia de la Escuadra Chilena, por todos los demonios del infierno, 
es el "Huáscar" . 

-En otro pasaje expres'J : 

" La inconcebible Y burlesca incursión del "Huáscar", la desdeñoza prue
b? de superioridad dada por el Almirante Grau, hizo enrojecer de ver
guenza a los chilenos, pueblo marinero por geografía y tradición, turbas 
exaltadas se lanzan a las calles exigiendo el reemplazo de los jefes na
vales chilenos". 

-El obstáculo para la prosecución de la guerra que presentaba el "Huás
car", se deduce de lo que expresó el Presidente chileno Pinto: 

"No estamos en condiciones de iniciar una campaña terrestre estando 
l .b 1 1 "H ' " "L 1 re en e mar e uascar , a Unión" y la "Pilcomayo" luego aña-
dió : "Porque señores estoy desesperado por la impotencia h~sta en sue
ños se me aparece el "Huáscar" espoloneándome el pe~ha" . 
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-Refiriéndose a las virtudes de Grau, dice Hinostroza : 

" En su torre de hierro, siempre solitario como todos los grandes Capita
nes que hicieron un dogma de la disciplina, el Almirante Grau escruta el 
horizonte oceánico, con su mirada penetrante de Albatroz, seguro de 
ver fulgir su estrella por el Sur". 

- Los dk:~rios chilenos refiriéndose a la incursión del "Huáscar" a Anto
fagasta, dijeron : 

"La audaz y despectiva incursión del "Huáscar" a Antofagasta y la tris 
te situación del "Blanco Encalada", despertaron una feroz reacción en 
tierra chilena" . 

-Grau como hombre de acción : antes de iniciar una nueva corrida por el 
Sur, ante la preocupación del Presidente Prado, Gr.au le dijo : 

"Yo le prometo que una vez más el "Huáscar" no dejará mal puesto 
El Honor del Perú", luego exclamó: "Sobre el Puente del "Huáscar" re
cién soy Miguel Grau, hasta la visto excelencia" y zarpó . 

-Antes de Angamos, el Comandante del "Cochrane" Ju.an José la Torre, 
exclamó refiriéndose a una maniobra del "Huáscar": 

"Es bravo el Almirante Grau y gobierna su buque como si fuera un Cru
cero de patrullaje, sin medir el riesgo de los arrecifes". "Es un riesgo 
muy peligroso señor" le exclamó uno de sus Oficiales, a lo que contes
tó La Torre : "A un Comandante cualquiera podría ocurrirle eso Tenien
te, pero el Almirante Grau maneja su buque con la misma destreza que 
sus manos", "Nunca se puede estar seguro de vencerlo, dará mucho 
que hacer antes de rendirlo" . 

-Al hacer el épico relato del Combate Naval de Angamos, Hinostroza di
ce : 

"Asi, en el Puente de mando del "Huáscar", donde se le vio siempre 
solitario y victorioso, verdadero señor del mar, había caído para siempre 
el Almirante Grau, fiel •al cumplimiento del deber hacia su Patria . El 
mar recibió en su seno los restos de su cuerpo pulverizado, como si el des
tino hubiera qu~rido guardarlo entre sus olas y continúa asi" . 

"La suerte del "Huáscar" parecía sellada y quizás en aquella hora, 
8 a lO a . m., era el resultado de la guerra total el que se estaba deci 
diendo, el Monitor que se había burlado de toda la escuadra chilena, 
había quedado ya sin alma, sin cerebro director" . 

Tal como expresa Hinostroza, efectivamente en ese día y con esa ac
ción se decidió el resultado de la guerra total. 
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-La Gloriosa actuación de Grau , su valentía y caballerosidad, impactaron 
al pueblo chileno, en especial e sus dirigentes . Sobre la tumba de Grau 
se inclinaron el Comodoro Rivera y el Ministro Sotom:1yor, como se de

duce de lo que dijeron : 

Rivera dijo: 

" Lo muerte del Almirante peruano don Miguel Grau ha sido muy senti 
da en esta escuadra, cuyos jefes y Oficiales hacen amplia justicia al pa
triotismo y al v::Jior del que fuera un notable marino . Descansa en paz 
Almirante Miguel Grau" . 

El Señor Sotomayor expresó: 

" Vengo de recibir un telegrama del gobierno de Chile suscrito por to
dos los Ministros del Gabinete, en el que se me pide se guarde celosamen
te los restos del Gran Marino Almirante Miguel Grau, para devolverlos 
a su Patr ia cu:1ndo llegue el momento en que su pueblo lo reclame; Al 
mirante Grau descansad en tierra chilena con la seguridad de que se 
respetarán vuestros restos y nadie osará empañar vuestra memoria" . 

-Como epílogo de Anga·mos, referiré lo que dice el mismo autor: 

" Todo el mundo comprendió que la pérdida de Grau y su. Nave, repre
sentaba para el Perú la derrota Marítima y la vuelta de Chile al predo
minio Naval ". 

Ciertamente así sucedió, la costa peruana quedó a merced de la Es
cuadra chilena y de esta manera pudieron efectuar sus desembarcos en 
Pisagua, !quique y Chilca, y es por esto que el Almirante Patricio Linch 
en salvaje correría, pudo destruir nuestros puertos y sobre todo nuestro 
Potencial Económico .::J lo largo de nuestra costa. Chile pues, quedó dueño 
y señor del Pacífico Sur . La ambición de este país es continuar mantenien
do su hegemonía en el Pacífico (leer lo que dice A . Saavedra) . 

El Perú nunca jamás deberá llegar a la situación en que se encontró 
al inici::Jrse la guerra; sin escuadra, porque los buques estaban apontona 
dos sin dotaciones entrenadas; confiado en Alianzas inseguras; dividido Y 
en Guerra Civil; y sobre todo, en caos Espiritual y Económico frente a un 
país ambicioso y que conocía todas nuestras debilidades en detalle . Los 
Ingenieros y Técnicos Chilenos que fueron contratados por Enrique Meiggs 
para trabajar en el Ferrocarril Central, realizaron acciones de espionaje del 
más alto nivel y con el máximo detalle, lo que facilitó ampliamente las ac
ciones ch ilenas contr·a el Perú . 

Ojalá nunca más vuelva a repetirse lo que expresó Grau antes de sa 
lir del Callao, en su primera Campaña Naval y que a la letra dice : "A pe-
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sor de todo el "Huáscor" irá al cumplimiento del deber hasta el Sacrificio". 
Antes Grau había presentado un informe sobre el débil poder combatiente 
de su buque . 

Por todo esto, Grou con su cloro visión ya había previsto su final, 
pero luchó con denuedo, importándole solamente la salvación del honor 
de lo Patria y de lo S~grada Institución o la que pertenecía, lo "Armado 
del Perú". 

Estamos obligados además en este día, a rendir nuestro sagrado ho
menaje a la gran cantidad de héroes Novales de .~Ita valía que poro sa
tisfacción nuestra, tiene nuestra patria. Recordamos entre otros, o los si
guientes; Vil lar, Villovicencio, Astete, Fonning, Noel, etc., y o todos los 
tripulantes que lucharon valientemente en la Guerra del Pacífico, dice 
el Comandante Elías: "Causan admiración los oficiales y tripulantes que 
después de Angomos se embarcaron en la "Unión", ya cubiertos de glorio 
de haber acompañado o Grou en todo su compaña, digamos: Spiel, Serna, 
Riglos, Landa, Prycc, Gront, Dávila, Gómez, Velásquez, Sifuentes, Balvi
no y otros. Nos quedamos sorprE:ndidos de que todos estos hombres que 
al lado de Grou habían conquistado la inmortalidad, casi ignoren esa con 
dición de héroes y con tod~ modestía, sin ascenso alguno, vuelvan o cose
char nuevos laureles en Arica" . Quizás en pocas armadas del mundo, un 
grupo de hombres que ya habían penetrado en la Historia, repetían sus 
hazañas a fin de ser doblemente ilustres . 

Este señores, debe ser el temple del marino peru.~no y poro eso esta
mos al servicio de lo patria . 

Quiero aprovechar esto ocos1on paro de uno manera esquemático, 
expresar o Uds. lo que considere las causas determinantes de la Guerra 
del Pacífico y sus consecuencias: 

CausGJs profundas que determina'ron la Guerra del Patífico: 

En un domingo 26 de Junio del año 1541, "Los de Chile" derramaron 
frotricidomente lo s~ngre de Pizarra en Lima, parece que desde este mo
mento el destino trazó un sino o lo largo de nuestra historio, que inexora
blemente se ha venido cumpliendo, como veremos: 

Como sabemos, o lo largo de 300 años de vida colonial, el Virreynato 
del Perú representó en América del Sur, el poder político, económico y aun 
social y cultural. Desde Lima salían los directivos paro los otros Virrey
natos, desde aquí se remitía el dinero poro todos los pueblos de América del 
Sur, inclusive poro pago de los otros Virreyes o Gobernadores . 
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Muchos países se sintieron empequeñecidos, había que dividir al Gran 
país del Perú . Se comienza can crear a Bolivkl, una nación arrancada del 
corazón del Perú; y es así como en los albores de la emancipación, se pro
ducen otros desmembromientos . 

Sobemos también que Andrés de Santo Cruz, un hombre de grandes 
dotes morales y profesionales, fue alejado de kJ presidencia del Perú por 
el Congreso debido o intrigas y al temor que le tenían . Un peruano de 
esa categoría no podía ser ignorado y fue llamado por lo naciente repúbli
ca de Bolivia para ejercer lo presidencia. Su idea fijo había sido unir a 
Bolivia con el Perú y aprovechando una coyuntura producida por ciertos 
desavenencias en el Perú, firma el trotado de lo alianza con el Perú, sur
giendo de esta manera en el año de 1836, la Confederación Peruano-Boli
viana . Aquí precisamente surge la ingrata· figura del Ministro Chileno "Die
go Portales", artífice de lo primero Guerra con Chile el año 1836 y luego 
de lo de 1839, pudiendo decirse que este Ministro define el objetivo No
c ional Chileno, pues Portales dijo en 1836: "Chile tiene ya tromdo un pro
grama de acción internacional, hoy que dominar el Pacífico ahora y siem
pre, esta debe ser su máxima aspiración", le dijo a Encal.ada . Efectiva
mente, todo su plan lo explicó a Bianco Encalada en una carta cuyo texto 
tengo aqui . (leer carta) . 

Efectivamente, el año 1836 las fuerzas chilenas invadieron Territorio 
Fe ruano, siendo derrotadas completamente en Arequipa y firmándose un 
tratado de paz en Poucarpota, marchándose los chile nos del Perú después 
de fracasar en su primera invasión . 

Por un grave error táctico de Santa Cruz, estas tropos se retiraron 
con todos sus pertrechos y esto les sirvió para organizar su segunda expe
dición punitiva contra la confederación y esta vez desgr.aciadamente ayu
dados por exilados peruanos . 

Esta segunda agresión es ganado por ellos con la victoria de Yungay 
en 1839, destruyéndose con esto la confederación . Así cumplió Portales su 
pr imer objet ivo . A partir de ese momento el Himno de Yungay es la mar
cha presidencial Chilena. El Perú quedó debilitado y Chile cantó su vic
toria y continuó su política de dominio . 

Después que lograron su Independencia, las nociones americanas fue 
ron presa de la explotación de los naciones europeas. se jugaron intereses 
económicos en la forma más vil . Es así como antes del 79, se producen lo 
que podemos llamar las ambiciones del s·alitre y del guano, ambas riquezas 
en manos de peruanos Y Bol ivianos . 1 nglaterra tenía intereses económicos 
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en el salitre boliviano y en los ferrocarriles de Antofogosto en .Sociedad con 
Compañías Chilenos . 

Chile chilenizó Antofogosto con el pretexto de lo explotación del so
litre . El guano del Perú ero codi.: iodo y se vendía o buen precio . Inglaterra 
favorecía abiertamente los intereses salitreros chilenos, pues tenía mucho 
interés en lo adquisición ventajoso del salitre, yo que en europ::~ se había 
descubierto que el salitre abarataba lo producción del acero, justo en lo 
época del industrialismo. 

Había pues un interés económico m::~nifiesto por lo apropiación de los 
riquezas de Antofogosto y Toropocó . 

Consecuencias de la Guerra del Pacífico. 

o . Desmembraron inmisericordemente nuestro territorio . 

b . Se firmó un trotado de paz orbitr.ario y de consecuencias económicos 
tremendamente favorables poro Chile, se pagó lo indemnización más 
cuantioso que se puedo imaginar. 

e . Lo destrucción de nuestro Potencial Nocional, lo prepotencia, el abu 
so y el troto cruel o los vencidos, fue lo causo de un largo período de 
desosociego e incertidumbre debido o que nuestro dignidad fue gra
vemente herido . 

d . Se modificó substancialmente lo geografía de nuestro continente, de
j·ondo o un país hermano en condición mediterráneo y quedando Chile 
limítrofe con nuestro noción . 

e . Convirtió o Chile en un país rico y poderoso por la apropiación de nues
tras riquezas, dejándonos en 1 ·:::~ pobreza y postración . esto guerra que 
destruyó nuestro patrimonio, transformó al Perú de un país rico y 
floreciente en un país aniquilado económ icamente, postración que e
llos cakularon para mucho tiempo . 

f . Nos dejó un país dividido y traumatizado. 

g . Desarrolló el vencedor una político externa de descrédito para el Pe
rú a fin de evitar toda reinvindicación, con resultados desgraciadamen
te positivos paro ellos, yo que esto político gravitó en el status de l 
continente . 

h. En el orden territorial influyó en lo modificación del laudo de 1909 
y l·a cesión de los territorios del Madre de Dios y del Acre o Bolivia; en 
la consagración de los títulos del Brasil sobre territorios de Yurúa y 
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Purús; en la cesión a Colombia de posesiones en el Putumayo Y de una 
salida al Amazonas. Alentó la rebeldía del Ecuador ante el laudo del Rey 
de España en 191 O, e influyó en los resultados de la Guerra del Chaco. 

Si no se hubiera producido la guerra agresivo del 79 o si el Perú hu-
. . , 1 d'a de biera estado preparado y un1do para rechazar la ogres1on, e 1 

hoy estaríamos sin duda, a la cabeza del Continente Sudame.ricano 
como lo estuvimos siempre antes del 79. Fuimos confi.'Jdos Y lo Impre
visión nos perdió en la guerra más infame del siglo . 

Se rompió la armonía y unión de los pueblos americanos . 

Chile trotó y trato de mantener invívito en su pueblo, su situación de 
vencedor justificado . Exhibe como trofeo a nuestro Monitor Y al le-
gendario Morro de Arica. 

Señores, la guerra del 79 nos aniquiló y los funestas consecuencias aún 
se sienten, tengamos bien presente que por el Perú sólo los peruanos lu
charemos para hacerlo progresar y sacarlo del Sub-desarrollo, y nadie más, 
ninguna nación del mundo lo hará. 

Para suerte nuestra, su problema está siendo encarado adecuadamen
te por nuestros gobernantes, a fin de que los peruanos podamos explotar 
y transformar nuestras propias riquezas. Estamos en marcha ascendente 
par'J elevar nuestro nivel económico y social con sentido integrocionista Y 
creador . 

El 8 de Octubre señores, es día de oración, júbilo, es día de pesar, de 
recogimiento y meditación, es día de orgullo nacional, día sacrosanto Y ben
dito en que a pesar de haber perdido nuestros más grandes valores en lucha 
desigual, nos llenó de fe, de optimismo, nos dio enseñ·anzas sabios que ja
más debemos olvidar y nos dignificó; por esto y con justa razón lo dedica
mos a honrar a nuestra Marina de Guerra. Por todo esto, en este día, to
dos los peruanos debemos aquilatar sin prejuicios pueriles, nuestra reali 
dad n'Jcional y nuestras posibilidades en el mar; no queremos que jamás 
se repita lo del 79, no deseamos guerras ni luchas entre hermanos, pero 
tampoco podemos vivir indeferentes en este mundo de pasiones . 

No deseamos vivir con temores, la fuerza es la garantía de la paz, 
queremos ser absolutamente soberanos, queremos b inviolabilidad de nues
tro mor, de nuestros ríos y de nuestros lagos y que nuestro sagrado bicolor 
jamás sea manchado con sangre ni jamás derribado en nuestros naves de 
guerra . Deseamos la inmácui:J de nuestros hogares, de nuestros hijos, de 
nuestra patria bendita . 

Queremos por todo esto señores, un poder naval fuerte y por él de
bemos luchar brazo o brozo todos los peruanos, tenemos como recurso una 
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férrea voluntad; los marinos del Perú jamás defr.audaremos a nuestro pue
blo, tenemos legada la más bella de las herencias : El honor y el sacrificio, 
virtudes que han quedado grabadas en nuestros corazones con letras inde
lebles, que nada ni nadie podrá borrar jamás; jamás capitularemos, jámas 
arriaremos nuestro pabellón, lo prometemos. Queremos hacer gola de nues
tra alcurnia, de nuestro tradición . Queremos que el luto que llevamos en 
nuestros corbatos seo el acicate imperecedero de la acción de Grau y sus 
valientes del "Huáscor", quienes fueron ton grandes en Angomos como 
Nelson en Trofalgar . 

Paro terminar quiero recordar señores, que lo M::1rino de Guerra, co
mo parte de lo Fuerza Armada e integrante del Gobierno Revolucionario 
de lo Fuerzo Armado, cumple en forma honrada, eficaz y con espíritu de 
sacrifico, las toreas que le han sido encomendados y colaboro decididamen
te con la ciudodan :a en múltiples planes de Acción Cívico" de todos cono
cidos, en lo Costo, Sierra y Selva. 
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Gobierno Revclucionario crea EJI Instituto de Estudios Histórico 
Marítimos del Perú.-

DECRETO SUPREMO N9 015-73-MA .- EL PRESIDENTE DE LA RE
PUBLICA .- CONSIDERANDO:- Que debido a la importancia que revis 
te el Mar Peruano como factor geopol ítico preponderante en el desarro
llo del país, es indispensable fomentar su conocimiento, así como el es
clarecimiento de su historio , hechos y problemas relacionados con él Y que 
en el pasado, presente y futuro se vinculan con la trayectoria de la na
ción;- Que su mayor conocimiento y difusión en sus a·spectos naval, cien
tífico, histórico, político, jurídico, económico y social ha de fortalecer la 
conciencia marítima nacional;- Que es necesario contar con un organis
mo a nivel de Instituto que se encargue de recopilar, investigar y publi
car lo relativo a la Historia del Mar Peruano, para lograr el desarrollo de 
la conciencia marítima en el país;- Que existe una "Comisión para es
cribir la Historia Marítimo del Perú", que viene realizando una enco
miable labor en el estudio del Mar Peruano, siendo conveniente compren
derla dentro del Instituto mencionado, como parte integrante de éste;
Que igualmente es necesario continuar la publicación de la "Historia Ma
rítima del Perú", que por Decreto Supremo N9 O 16-72 del 25 de octubre 
de 1972 ha sido declarada· de interés científico y cultural, conforme a los 
lineamientos trazados por la mencionada Comisión;- DECRETA:- Ar
tículo 19 .-Créase el Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú, 
con las finalidades y atribuciones que le señala este Decreto, ba'jo los aus
picios del Ministerio de Marina .- Artículo 29. -Los fines y atri:,uciones 
del Instituto son: 

a ) Realizar Y fomentar el estudio sobre el Mar Peruano, la Historia 
Na .. al y todos los acontecimientos relacionados con el poder marítimo. 

b) Salvaguardar el pasado histórico del Mar Peruano así como el de 
los ríos y lagos que constituyen el medio acuático del te;ritorio nacional· 

e) Motivar e incentivar la conciencia marítima en el país publican
do y divulgando los trabajos de investigación que realice. 

d) Propiciar y contribuir a la formación integral de historiadores del 
mar . 

e) Organizar conferencias, disertaciones, congresos, seminarios Y to
do tipo de actividades afines con el Instituto. 

f) La anterior enumeración no es limitativa sino meramente enun
ciativa, pudiendo en consecuencia real izar todos los actos acordes con los 
fines del Instituto. 
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Art ículo 39 .-En adición o los fines y atribuciones del lnstítuto de 
Estudios Histórico-Ma·rítimos del Perú, detallados en el artículo 29, esta
rá el de continuar lo publicación de lo " Historio Marítimo del Perú".
Artículo 4°. -El Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú cons
tituye lo entidad competente poro ocuparse, informar y pronunciarse so
bre aquellos asuntos que le sean sometidos por el Ministerio de Marino, 
entidades del Gobierno y otros instituciones sobre todos aquellos asuntos 
concernientes o su finalidad.- Artículo 59. -El patrimonio del Institu
to de Estudios Histórico-Marítimos del Perú está formado por el que hu
biera tenido o lo fecho de vigencia del presente Decreto Supremo lo "Co
misión poro escribir lo Historio Marítimo del Perú", el aporte económico 
que le seo fijado por ei Ministerio de Marino el cual será consignado en. 
el Presupuesto General de lo República , así como todos aquellos ingre
sos que le sean señalados . 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Lo primero designación de los miembros integrantes 
del Comité Ejecutivo del Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú, 
será efectuado por el Ministerio de Marino mediante Resolución Minis
terial . 

SEGUNDA.- El Comité Ejecutivo, o que se refiere lo anterior dispo
sición transitoria , quedará encargada de organizar el Instituto, así como 
de la preparación de su respectivo Reglamento. 

DISPOSICION F•INAL 

El presente Decreto será refrendado por los Ministros de Marino y de 
Educación. 

Dado en la Coso de Gobierno, en Limo, o los diecisiete días del mes 
de octubre de mil novecientos setentitrés.- General de División EP. JUAN 
VELASCO ALVARADO, Presidente de la República .- Vice -Almirante A. 
P. LUIS E. VARGAS CABALLERO, Ministro de Marina.- General de Di
visión EP. ALFREDO CARPIO BECERRA, Ministro de Educación. 



CRONICA GRAFICA 
LA CEREMONIA DEL REENCUENTRO 

En la Armada Peruana, la tradición es el soporte espiritual de su esplendorosa tra
yectoria al servicio de la Patria . Por ello, la. Ceremonia del Reencuentro que anualmen
te se realiza en la E3cuela Naval del Perú cobra un especial matiz en las fechas en que 
se lleva a cabo. Este año, veteranos en cuyos hombros re::JOSÓ la responsabilidad de 
guiar los destinos de la institución, se reunieron fraternalmente c':>n la actual genera
ción de Cadetes Navales. El 5 de Octubre, los h:Jmbre:; que pasaron por las aulas de la 
Escuela Naval volvieron a su Alma Mater para rendir su emocionado homenaje al hom
bre que personifica al Oficial Naval Ptruano : El Almirante Miguel Grau, ante cuyo bus
to depositaron una hermosa ofrenda floral. L·lego presenciaron el gallardo desfile del 
Batallón de Cadetes y al final , en compañía de su anfitrión el Director de la Escuela 
Naval del Perú, Contralmirante A.P . Enrique Fern.ández Dávila Noriega, compartie
ron un almuerzo con los jóvenes Cadete3, a quienes en cordial charla transmitieron re
cuerdos del pasado Naval. 
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LA REVISTA NAVAL 

Una espectacular revista naval se r¡o,alizó el jueves 4 de octubre frente al Callao, la 
cual fue presenciada por Ministros de Estado y otras altas autoridades nacionales. Este 
evento formó parte del programa de la semana naval que se estructuró para conmemo
rar el 949 aniversario del glorioso combate de Angamos y el 1529 aniversario de la crea
dión de la Mal; na . 

C:-uceros, destructores, submarinos y cañoneras torpederas, aparte de pasar veloz
mente por la banda de estribor del Crucero Insignia BAP. «Almirante Grau» - en cuyas 
cubiertas se hallaban los invitados, efecti.laron impresionantes ejercicios que concitaron 
la atención y admiración de los presentes. 
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El Ministro de Marina y Comandante General de la Marina, VIce-Almirante A'. P . 
Luis E. Vargas Caballero, desde el puente de gobierno atendió y explicó los detall d 
los ejE'rcicios al Premier y Ministro de Guerra, General de Dlvlslón E P Edgnrdo { r
cado Jarrín y a otros Ministros que los ac;o:>mpañaban . 

Hubieron demostraciones de alt:J. velocidad, transferencia de carga y personal, In
mersiones de submarinos, lanzamientos de cargas de profundidad, disparo de un mi - 1 y 

manicbras de rescate y aeronavegación a cargo de hólicó:>teros del Servicio Aeronaval . 

Al retornar al Callao, un destacamento de buzos se lanzó en paraca!d a l'l a¡u 
chalacas, constituyendo eEte ejercicio ryl !)rimero que se efectuaba en nuestro medio . 



8 DE OCTUBRE: DIA DE LA MARINA. 

El 8 de Octubre, fecha gloriosa del calendario histótico nacional, el pueblo peruano 
evocó el 949 aniversario de la heroica inmolación del Gran Almirante Miguel Grau en 
Angamos. En la Capital, en el Callao, en las plazas principales de los puertos del litoral 
Y de otras ciudades del p:1ís, los pobladores del tenitorio nacional acudieron a rendir 
su fervoroso homenaje al «Caballero de los Mares>> y a todos los que lo acompañaron a. 
bordo del legendario «Huá~car» . En el Callao, se realizó la ceremonia central, con asis
tencia de un Edecán en re:Jresentación del Señor Presidente de la República, del Pre
mier, Ministro de G~erra y Comandantu General del Ejército, General de División E.P. 
Edgardo Merc'ado Jarrín, del Ministro de M:lrina y Comandante General de la Marina., 
Vice-Almirante A.P. Luis E. Vargas Caballero, de otros Ministros de Estado y demás 
autoridades civiles, eclesiásticas y del c:.~erpo diplomático acreditado en nuestra capital. 
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DIA DE LA DIGNIDAD NACIONAL 

El Contralmirante ESTEBAN ZIJVTJC VIDAL, designado como Alto Comisionado en Ta

lara por el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, notifica al Gerente de la 

International Petroleum C'ompany SP.ñor JAMES L. WIBLE, que los yacimientos petro

líferos de la Brea y Pariñas han quedado definitivamente reinvindicados para el Perú 

y que toma poEesión del Complejo Industrial de Talara (9 Octubre 1968) 
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PRIMERA PIEDRA EN EL COl\lPLEJO DE BT ' R 

En los actos programados en la cSemana. de la Marina•, figuró uno r 1 e onado con 
la natural inquietad que despierta el bienestar del personal naval . Es e ru la col 
ción cie la primera piedra del Complejo del Servicio de Bienestar de la • rtna q 
levantará en un futuro próximo en la zona de la Avenida de la 1arina en Maran 

En este complejo funcionarán los blzare3 de la Armada, la Farmacia , 1 Ot e 
del Servicio de Bienestar y otras instalaciones dedi<.adas al servicio del pe nal na\ 
y de sus familiares. 

En la vista, el Jefe del Servicio de Bienestar, Capitán de Navío A. P . Carl06 Tirado 
Alcorta lee su discurso ante la presencia de las autoridade na\·al que acudJt'1'0fl a 
significativo acto. 
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CONDECORACION POSTUI\'IA PARA UN TRIPULANTE 

El Ministro de Marina y Comandante General de la Marina, Vice-Almirante A.P. 
Luis E . Vargas Caballero, departe con los familiares del Caho Roberto Kanashiro Ara
kaki, a quien se le concedió en forma póstuma la «Cruz Peruana al Mérito Naval» en 
el grado de «Caballero», distintivo rojo. 

El Titular de Marina entregó la citada distinción al padre del valeroso tripulante, 
Sr. Seiko Kanashiro en el desanollo de '-!na ceremonia que se llevó a cabo en la sala 
de recepc1iones del des:;¡acho ministerial. 

El Cabo Kanashiro protagonizó un acto h eroico quP. le costó la vida al intentar 
salvar a dos bañistas en una playa norteña en enero último. 



NORMAS PARA LA PUBLICACION DE ARTICULOS DE U 

"REVISTA DE MARINA" 

Lo "Revista de Morin.o" es una publicación sin fines de lucro que 
0

po. 

free~ coda dos meses, gracias o la colaboración de Oficiales de Marino Pro-
esionales y simpatizantes en general. ' 

Los normas sobre Colaboración son los siguientes: 

1 ·-Los artículos o publicarse serán de carácter Profesional Noval 0 de 
interés general . 

2 .-Lo escalo de remuneración de los artículos o publicarse es lo siguien
te: 

o) Artícul os inéditos presentados por el autor 

S/ . 100 . 00 por página de fa revista. 

b) Artículos traducidos : 

S! . 80.00 por página de lo revista. 

e) Artículos transcritos o estroctados: 

S/ . SO. 00 por página de lo revisto. 

3. -Los trabajos deberán presentarse mecanografiados en duplicado, pa · 
pel oficio, por uno solo coro, o doble espacio y con margen izquierdo 
de cuatro (4) centímetros. 

4. -Al final de coda trabajo deberá indicarse lo Bibliografía consultada . 

S . -Si el artículo es una traducción, transcripción o es tracto de una re is
to o libro, deberá indicarse el t ítulo de los mismos y el nombre del au
tor. En el caso de estar prohibida su reproducción se requiere autori
zación escrita del autor o la revista o libro de procedencia. 

6. -Las citas literales deben ir entre camillas o estar indicados con na
tos al fin de fa página o al final del artículo. 

7. -En todos los cosos deberá llenarse el formato que se indica en la figu
ro adjunto por codo uno de los artículos que se remitan. 



TITULO ARTICULO ........................................... . 

FIRMANTE ............................. ........ ......... ... . 

Traducción .................... . 

Transcripción .............. . . .. . 

Trabajo propio . . ... . .... .. ..... . 

PROCEDENCIA ........ ... .... . ... . ... .. . . ..... . ......... .. .. . 

Fecha de Publicación ....... ... ... ..... .... . .... .. .. .. ........ . 

Breve Currículum del firmante: 

Dirección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teléf. . ... . .... . 

. . . . . . . . . . de . ....... . . .... .... . 197 . . . 

Antefirma 



BATA AVANZA 
CON LA 

TECNDLDGIA 

....................... a. .................................. . 

1 

i 
1 • 
1 
1 

1 : 
1 
1 : 

FACTORIA ROMERO S.A. 

.-\vda. Argentjna 530 Ca 1 Ta o 

Construcciones 
Mecánicas 

Trlf. ~96 10 

Proyectos - Instalaciones 
y Reparaciones Navales 

Trabajos de Torno y Fresa._ 
ESPECIALIDAD EN TODO TIPO 

DE VALVULAS 

,.... ...................................................... . 



E.· Lau Chun ·S. A. 
IMPORTADORES 

Jr. Ucayali 4-71 - Teléfs. 2i-9645- 28-9060 

Artículos de Ingeniería. y Dibujo 
, ·· • Ar'ttoulos ·de Es,cr.itorio ... 

Utiles Escolares · · 

•••••••••••••••••••••••••••••••e•••••••••••••••••••••••••••••: 
1 1 
1 FINOTEX 1 
: : • • 
.1 i FABRICA DE TEJIDOS DE LANA FINOTEX 

1 CHOMPAS DE TODO TIPO ORLON, PERLON i 
• Y MERCADERIA EN GENERAL • : : • • 1 -ooOoo- ¡ 
: Carhua:z 1323 - Chacra Co·lorada - Teléfono 23-5309 - LIMA 1 • • : . 
I••••••••••••Q••••••••••••••ss•••~•$oe••••e•••••••••e•••c~•••l 
: : .. : CORTES lA • • • • • • • • 1 ALEJANDRO SHIMABUKURO 1 
• • • • • • • • • PRODUCTOS AGROPECUARIOS E HIDROB•IOLOGICOS e : : • • : : e CALLAO - Miller 303 Telf.: 29-30188 e 
: : • • : ............................................................ . 



AL SERVaJ 
III.IIIGAR 

Y DE LA IIJUSTIIIA 
CIA. PERUANA DE GAS LA. 

PINTURAS "SHERWIN WILLIAMS' 
Decorativas - Industriales - Mannos 

NATIONAL CHEMSEARCH 

Productos químicos de mon enim1ento 
industrial: 

Solventes SS-25 NC- 123 -
Descarbonizante CTD-99 -
Limpiador de contactos SWISH -
Afloja todo Yl ELD . 

MOLY SUP 
GRASAS Y LUBRICANTES A BASE DE 
BISULFURO DE MOLIBDENO. 



1 ......................................................... 1 
. : : . • • : GUIA DEL ANUNCIADOR 1 
: : 
:.·. 1 ENAPU-PERU 

e B'urmeister & Wa in e • • 
~~ Saniservicios Ingenieros i 
• • 1 OYSSA i 
¡ -::,-:;rP' Diemasa 

1
• 

• -:r Castro! • . ~ 1 Southern Perú Copper Corporation l 
e 1 :~.• ::~:a Mining Company 

1 Factoría Romero S . A. 

• • 
o•; E. LaLI Chun S . A . 1 

FINOTEX 

i i "" Alejandro Shimabukuro 1 Cia . Pe<uono de Go; S . A . 1 
1 Matías Giidemeister S . A. 1 
• • o. · : Enrique Ferreyros y Cía . S. A. 
~ . 
e • : 1 • • : : • • : : 

l ............................................................ i 



REVISTA DE MARI N A 
VOLUMEN N9 346 
NOVIEMBRE Y DIClEl\lBRE •o 6 1 71 

CONTENIDO 
P~. 

El Poder Marítimo y el Poder Naval . . . . . . . . . . 599 
Por el Capitán de Nav!o AP . Julio De los Rh:16 Rozas 

¿Qué es hacer uno Marino Mercante Poderosa? . . 621 
Por el Capitán de Fragata AP . Cr l Luis Felipe Ulena 

Gutiérrez . 

¿Qué es un Servicio de lnteligenc1o:> . . . . . . 626 
For el Capitán de Fragata AP . Alejandro Va ldh1a 

Pedemonte. 

Proceso Nacional de lo PolítiCO SicológiCO 
Por el C::ronel EP . Fernando Cardo:za. Risco 

...... 

T endencios Mundi~les en el Aspecto Noval 
(De la Revista USA Jane's Fightlng 1971 - 1972 Foreword 

Revisto de Revistos • • • • • •••• o •• 

Documental .. . . . . . . 

Crónica Gráfico • ••••• • • o ••••••• 

630 

642 

654 

699 

708 



REVISTA DE MARI N A 
VOLlm'IEN N9 346 
NOVIEl\ffiRE Y DICIEl\ffiRE ,•• 6 1 71 

CONTENIDO 
Pie' . 

El Poder Marítimo y el Poder Noval . . . • . . • . . . 599 
Por el Capitán de Navio AP . Julio De los Rlos RoEas 

¿Qué es hacer una Marino Mercante Poderoso? • • 621 
Por el Capitán de Fragata AP . <rl Luis Felipe Vlllena 

Gutiérrez. 

¿Qué es un Servicio de lntel1genc1a;¡ . . . . . . 626 
For el Capitán de Fragata AP . Alejandro Valdl\ia 

Pedemonte. 

Proceso Nacional de lo PolítiCO S1cológ1co 
Por el C::ronel EP . Fernando Cardoza Risco 

T endencios Mundi(lles en el Aspecto Noval 
(De la Revista USA Jane's Fighting 1971 - 1972 Fore\\"Ord 

Revisto de Revistos .. .. .. .... 

Documental .. • o •• •••• 

Crónico Gráfica o ••• • • •• 

630 

642 

654 

699 

708 



: 



REVISTA DE MARINA 

Drrector: 

Contralmirante A. P. 
ENRIQUE FERNANDEZ DAVILA ORI EGA 

Administrador: 
Capitán de Fragata A. P. 
LUIS ARTIEDA CARPIO 

Editores: 
Ten iente Primero A . P. 
LUIS PEREZ HIDALGO 

Teniente Segundo Admán . A . P. 
MIGUEL TAPIA TARRILLO 

G VII -SG . 4, 
Sr . SIMON W . PEREZ CARRILLO 

G VI-SG . 4, 
RICARDO VEGA PARDO 

Diagramo.ción: 

MT2. (r) JUAN TABACCH I ALBARRACIN 

Dirección y Administración: 

ESCUELA NAVAL DEL PERU 

La Punta - Callao 

PERU.-

Teléfono: 299250 - 212 

LOS FIRMANTES SON RESPON ABLE DEL CONTENIDO DE 



DIRECTORES ANTERIORES 

Cn.pitán de Navío José María Tirado, Setiembre 1916 á Abril 1917. 

Capitán de Navío Ernesto Caballero y Lastref:, Abril 1917 a Julio 1919 . 

Capitán de Fragata D . José R . Gálvez, Julio 1919 a Diciembre 1920 . 

Capitán de Fragata USA. Charles Gordon Davy, Enero 1921 a Diciembre 1922. 

Capitán de Navío USA . Charles Gordon Davy, Enero 1923 a Agosto 1930. 

Capitán de Fragata Manuel F. Jiménez, Agosto 1930 a Diciembre 1930 . 

Capitán de Navío Juan Althaus D .• Enero 1931 a DiC'iembre 1931. 

Capitán de Navío Carlos Rotalde, Enero 1932 a Marzo 1932 . 

Capitán de Fragata Alej::mdro P. Valdivia, Marzo 1932 a Setiembre 1932 . 

Capitán de Navío José R . Gálvez, Setiembre 1932 a Febrero 1934. 

Capitán de Navío Alejandro G . Vinces, Marzo 1934 a Febrero 1939 . 

Capitán de Navío Federico Díaz Dulanto, Marzo 1939 a Noviembre 1939. 

Capitán de Fragata Alejandro Graner , Diciembre 1939 a Enero 1940. 

Capitán de Navío Roque A . Saldías, Enero 1940 a Febrero 1946 . 

Contralmirante Víctor S. Barrios, Marzo 1946 a Diciembre 1947. 

Capitán de Navío M:-.nuel R . Nieto, Enero 1948 a Octubre 1948. 

Capitán de Navio USA. Gordon A . Me. Lean, Noviembre 1948 a Febrero 1949 . 

Capitán de Navío Jorge Arbulú G ., Marzo 1949 a Agosto 1949 . 

Contralmirante Jorge Arbulú G ., Setiembre 1949 a Abril 1954 . 

Capitán de Navío Alfredo Sousa A. , Mayo 1954 a Febrero 1955. 

Ca::¡itán de Navío Miguel Chñvez G ., Marzo 1955 a Febrero 1956. 

Capitán de Navío A~ejandro Martínez C. , Marzo 1956 a Junio 1956 . 

Contralmirante Guillermo Tirado L. , Julio 1956 a Diciembre 1957. 

Contralmirante Florencia Teixeira V. , Enero 1958 a Enero 1961. 

Vice-Almirante Mi.g;.¡eJ Chávez G ., Febrero 1961 a Marzo 1963 . 

Contralmirante Alejandro Martínez Claure, Abril 1963 a Enero 1964. 

Contralmirante Julio Giannotti Landa, Febrero 1964 a Diciembre 1965 

Contralmirante Fernando Lino Zamudio, Enero 1966 a Diciembre 1966. 

Contralmirante Esteban Zimic Vida! , Enero 1S67 a Diciembre 1968. 

Contralmirante Alberto Benvenuto Cisneros, Enero 1969 a Diciembre 1970 . 

Contralmirante Luis López de Castilla Hidalgo, Enero 1971 a Diciembre 1972 



: ........................................................... . 
• 1 

11 ,.,.._. -IT Elfll"".. ~ ........, ~'-1 Av. Argentina 24.15 Telf. 31-9010 

1 COMI' .. fliA IMf'QRT .. PORA TECNI~O • COM&:ACIAL S, A . Ca illa 2469. LDI • PER 

1 
1 1 Motores Marinos M.A.N para Embarcacion~s P~squeras 

1 • • • • • • • • • • 1 
1 • • • 1 • • 1 • • • • 1 • • • • 1 • • • 1 • 1 
1 • 1 Motor Diesel M.A.N de nueve cilindros G9V 30/45 ATL 

• • 
1 • • • • • • • 1 •• 

de 191 O HP como motor marino principal 

amplio stock de repuestos 

servicio inmediato a cualquier punto del litoral 
i ! ............................ ~~~~~~~ .. ~~ .. ~~ .. .. 



Cuajan e sigue adelante 

Uno de loa "boladeros" ele material. Al lado la carretera a Cuajone, prácticamente llata, Obsérvese 
su amplitud. 

Cuatone es sinónimo de confianza en el Perú 

SOUTHERn PERU COPPER CORPORATIOn 



El Poder Marítimo y el Poder Naval 

El hombre ordi nar io, p ienso de lo 
ero en que vive en •té rminos del efecto 
que tiene sobre su persono . Actual
mente, vivimos uno época de troscen
toles descubrimientos c ientíf icos y so
mos testigos de excepc ión de via jes 
espaciales, hasta hoce unos pocos a
ños, considerados como imposibles . 
Estos indudablemente, han impactado 
en formo extroord in:Jrio o lo huma
nidad entero . 

Uno de los hechos más notables 
es el adelanto de lo aviac ión as í como 
también de la astronáut ica, hac iendo 
que los vías de comunicac ión aéreo 
proporcionen un camino benevolente 
y directo, que contribuyen a l desarro
llo de la civilización en todo campo, 
en el cual está incluido el de la gue
rra . 

La amenaza de un ataque aéreo 
tiene gr:Jn poder disuasivo y que pue
de ser mortífero y contundente cuan 
do se lleva a cabo . 

Creo, sinceramente, que lo es
pectacularidad de estos hechos han 
tenido coma resultado que el mar pa -

Por el Capitán de &\ o A. P . 
JULIO DE LOS RIOS ROZAS 

se o una situactón que se podría consi
derar como de utilidad secundario, por 
el escoso conocimiento que se ttene 
de él y de su stgnificoción poro uno 
Noción que tengo uno frontero morí· 
t imo. 

Podemos mencionar que el ró
fico marítimo crece sin cesar y, como 
ejemplo, diremos c;ue el comercio mo· 
rítimo en 1955 fue de 880 millones de 
tonebdos de mercancías in ercombio

bles en el omplro mercado del mundo . 
Ta l cifra se convrrtió en 1070 millo
nes en 1960 y llegó o 1650 en 1965 . 

Próctic'Jmente se duplrcó en 1 O años 
y, actualmente cost se ha triplicado e
sa cantidad de millones de tcnelodos 

de productos transportados por Í!l ma
rí tima. Esto es uno realidad que pro

cla ma o voces la estodís~ico . 

Lo humanidad se apro echo del 

mar como medio excelente p'Jro sub e
nir o las imperiostdades que nuestro 

hoy le impone en el ámbito del true
que y de la expansión económico . 
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Analizando cualquier act ividad 
comunitaria trascendente, decisiva y 
seria, se llega al mar . El mar es aún, 
como lo era antes, móvil, fecundo y 
pujante de la vida de los pueblos . El 
mar está en la economía y por ello, 
e indirectamente si se quiere, en la in
timidad de la casa, en el ·~aller y en la 
industria. El mar está en la política 
con mayor gravitación de los pueblos 
marítimos, pero no totalmente ausen
te en la de las naciones inmensas en 
masas cc ntinentales. El mar está con 
máxima presencia en la política inter
nacional y aquí ya no caben distingos 
basados en las características geográ
ficas de los pueblos . En la política de 
hay, está el mar con el vigor con que 
siempre ha estado, con la eficacia que 
mostró antaño durante la época de los 
descubrimientos de occidente; con la 
espect'Jculoric!od con que destacó al 
lanzarse Europa a lo empresa colonial 
y con la influencia que dejó sentir en 
las conferencias-tratados que a prin
cipios de siglo intentaron sin éxito 
evitar las dos guerras históric-as que 
aún llevamos pegadas a nuestras es
paldas. 

No es raro pues, que se llegue a 
la conclusión de que el mar está en 
la paz y, en consecuencia, que está 
también en las guerras de hoy y, fa
talmente, ha de estarlo en las de ma
ñana, y por eso vemos que, hoy en día 
las naciones y las organizaciones in

ternacionales tratan de buscar solución 

a estos aspectos mediante una acción 

conjun~a más eficaz y coordinada que 
antaño. No sólo es tangible el hecho 
de mirar el ámbito del Derecho Ma -

rítimo Internacional, sino también al 
llegar lo hora de pensar en relación 
con I'J investigación oceanográfica co
mo base c!e invulnerables relaciones 
y ramificaciones científicas de inme
diata aplicac ión a la industria y no tan 
v2!odamente como debiera ser a la 
guerra. También se camina relativa
mente unidos por los sendos de lo cons
trucción noval mercon'te , a la cual, y 
aunque perdieron la natural compe
tencia internacional, se acuerdan con 
franca frecuencia y substancial efica 
cia, contratos que se traducen en in
tercambios de información, investiga
ción combinado y progreso en común . 

El destino político de los pueblos 
a lo largo de lo historio, está influen
ciado por el espacio, ya sea animado 
o inerte que lo rode::J . Desde los pri
meros tiempos, lo lucha ha sido el ori 
gen de todos las cosas. Fue la mis
mo necesidad de defenderse y luchar 
contra los perturbaciones exteriores, 
lo que condujo o los hombres a oso
ciar~e en sus comunidades de tribus, 
bajo el régimen elemental de lo vida 
en común . 

L.a historio del mundo, a través de 
todos sus épocas, está caracterizado 
por uno continuo sucesión de luchas 

y conflictos originados por el mismo 
afán del hombre de asegurar su pro

pio existencia. Dentro de la forma
ción progresiva de los Estados, lo in

fluencio del medio físico ha sido gran

de . Son aquellos lugares de lo tierra 
donde los condic iones naturales ha 
obl igodo a sus habitantes o actuar y 
luchar en común, donde los Estados 
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se han des::rrrollado más fuertes y pro
gresistas. 

En nue~tra propia historia, el Im
perio de los Incas debió su aparición, 
su magnitud y su grandioso poderío al 
hecho de que sus gobernantes, se vie
ron obligados a la lucha para vencer 
las cond iciones naturales del suelo . En
tre estas dificultades, fue probable
mente la lucha por el egua la que más 
obligó al trab::rjo . En una vasta zona 
netamente árida, hubo de trazarse un 
grandioso sistema de ingen iería para 
el riego de los terrenos de la costo . 
Cuatro siglos después, es-~as obras per
sisten como el mejor momento al es
pír itu de trabajo de un pueblo . 

Es indud::rble que el factor que 
más influjo ha tenido en el destino po
lítico y mil itar de los pueblos, ha si
do el mar. Su importancia en lo his
toria ha sido siempre decisiva y en for 
m::~ tal, que ha constituido el pun~o 

cardinal de casi todos los aconteci
mientos políticos de trascendencia en 
el mundo. 

El afán por llegar a alcanzar el 
predominio en el mar ha constituido 
lo Política Marítimo de los grandes es
todos, formando porte muy importan
te de una Política Internacional . 

Los pueblos han comprendido que 
lo política marítima constituye un me
dio esencial en el desarrollo de su e
conomía y que represento un factor 
predominante en el equilibrio de los 
naciones, por cuyo mot ivo le han de
dicado todo su interés. 

A lo largo de la historio, los des
tinos de los pueblos se han definido 

siempre en el mar. Las más grond 
conquistas han terminado cuando 
hul:o perdido el control de los r as 
marítimos El mar es pues, y lo ero 
~iempre, el testigo obligado de lo 
grandes luchas JX>r el predominio del 
mundo. La lucho par el control uso 
de los mores h::r sido un factor de im
portancia en lo histono del mundo 
Económicamente, palíticomen e, cul
turalmente y militarmente, ha 1 godo 
un rol dec1s1vo en los relaciones en
~re nociones. 

Confome las naciones han cre
Cido y declmodo, también sus poderes 
marítimos se hon expandido o redu
cido, aunque los dos procesos no ha
yan mostrado evidencio efe conexión 
directo. 

Han hab1do grandes pa enc1as sin 
influencia marítimo y han h'Jbido no· 
cienes con intereses marítimos impre
sionantes, que no estaban considero
dos entre las grandes potencias de su 
tiempo . Sin embargo, parece estor 
bien estableCida par lo his aria, que 
aquellos grandes potencias que han 
estado asociadas con el mar, han e
nido más autonomía y han experimen· 
todo gran prosperidad e influencio 
que aquéllas que consideraron el mar 
como un elemento de importancia se
cundaria. 

Es esencial una apreciación de la 
influencia del poder marítimo en lo 
historia, paro perm1tir lo compren· 
sión y la debida consideración poro el 
uso del mor en lo actualidad y en el 
futuro. Aunque del posado pueden de
rivarse grandes lecciones, estos no 
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siempre pueden ser consideradas co
mo principios inmutables . Para apro
vechar el tiempo empleado en estu
diarlas, éstas deben ser evaluadas a 
la luz de las condiciones cambiantes 
del mundo y de los adelantos tecnoló
gicos . Este punto señores, lo veremos 
más adelante, cuando exponga la pro
yección del poder marítimo y qué es 
lo que significa para una nación que 
debe tener, como nosotros que estamos 
obligados a ello, a desarrollar un poder 
marítimo y naval de acuerdo a nues
tras ingentes riquezas proporcion(ldas 
pcr el llamado Mar Peruano . 

Concepto del Poder Marítimo.-

Las autoridades en la materia, di
fieren en las preguntas de qué cons
tituyen los elementos básicos o esen
ciales del peder marítimo . 

Partiendo de la hipótesis de que 
el poder marí,timo es vital para el 
engrandecimiento, la prosperidad y se
guridad nacional, tenemos seis condi
ciones principales que afectan el Po
der Marítimo de una· Nación : 

1 . Posición geográfica . 

11 . Conformación física (inclu
yendo la forma en que está 
concitado con la producción 
natural y clima); 

111 . La extensión territorial; 

IV . La población; 

V . El carácter del pueblo. 

VI . El carácter del gobierno; in-
cluyendo las instituciones na
cionales . 

Gran pa rte de esta teoría -Ma
h(ln- descansa en la necesidad de 
obtener y mantener colon ias o bases 
avanzadas . En su acertada interpre
tación de la histor ia, dedujo la re la 
ción que existe entre el poder maríti 
mo y la grandeza nac ional y entre el 
imperial ismo y el poder marít imo, de
ducción que fatalmente, alentó a las 
corrientes imperialistas . 

Si bien es cierto que el poder ma 
rítimo es vital para el engrandecimien
to y la seguridad de un país, este po
der, es, en sí, la consecuencia única y 
exclusiva del desarrollo económico ba
jo un sistema en el cual las considera
ciones estratégicas militares de tiem
po de paz, no tengan supremacía en 
su orientación. Factor esencial del de
sarrollo económico de un país, son, 
indudablemente, las comunicaciones 
in~ernas, carreteras y ferroviarias a las 
cuales se agregan, como complemento, 
las rutas marítimas y por los que cir
culan. los elementos de importación y 
exportación que mantienen y acrecen
tan la vida de la nación . Podría enton
ces decirse, que Ja·s vías marítimas, 
refiriéndose al desarrollo del país, son 
una prolongación de las vías terres
tres. 

El Poder Marítimo es, entonces, 
el fruto que automáticamente se ob
tiene de una correcta estructuración 
económica de un país que tiene con
ciencia del valor del mar y de que a 
su vez, la prosperidad económica de 
la nación depende de una alta produc
ción e industrialización con vista al 
relativo auto-abastecimiento interno 
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hasta donde seo posible y luego con
quistar los mercados de ultramar . 

El Poder Marítimo es, haciendo 
uno figura matemático, lo sumo de 
dos componentes: El Poder Noval y los 
Intereses Marítimos, siendo el prime
ro, el conjunto de elementos y personal 
esencialmente bélicos (buques, bases, 
aviones, personal militar y sus corres
pondientes facilidades de apoyo lo
gístico) y el segundo, el sistema de co
municaciones marítimos vitales poro 
el comercio de importación y expor
tación del país, los buques mercantes 
de bandera nocional que cubren esas 
líneas, las facilidades portuarios y per
sonal naval mercante. 

El concepto de Poder Marítimo va 
más allá de lo que es uno floto de bu
ques de guerra y facilidades maríti
mas; paro nosotros tiene un sentido 
más amplio puesto que establece fac
tores determinantes y factores compo
nentes del Poder Marítimo . 

Poder Marítimo es Marino Mer
cante, Industrias, Comercio, Bases y 
Puertos desde los cuales se puede o
perar comercialmente; una Marino 
Militar que puedo defender y sostener 
tal actividad; es aptitud del pueblo po 
ro el comercio e inclinación de su gen
te o lo vida del mor . 

Dentro de este concepto, el Po
der Marítimo no es uno expres ión del 
"Poder Militar o Flote"; es más bien, 
uno facultad del Poder Nacional . In
terpretando a Mahan ( 1890), hoy en 
1973, podemos afirmar sin temor o 
equivocarnos que, el Poder Marítimo 
es un Sub-elemento del Poder Necio-

nol de un pois y, tiene uno s 
altamente dinámico. 

Con el fin de tener un::J clara con· 
cepción de esto defínic1ón, d mos 
entender por Poder ocionol. lo re· 
!:ultante de todos los fuenos mo . 
rielEs y espirituales con que cu~nto un 
Ertcdo, y la posibilidad d disponer d 
dlas para la consecusión de los obj 
tivoc nacion:~les. 

Factorzs Determinontc.s d~l Poder 
Marítimo.-

El Poder Morít1mo o tro és de los 
guerras llevados sobre el mar y lo n
fluencio en el desarrollo d los pu • 
bias en el transcurrir de su ido en lo 
historia, establece los elemen os n· 
d'.Jmentoles que determinan dicho po· 
der, calificando de Determinan es, los 
siguientes. 

1. 

PosiCión geográ ico nac1 
2 . Conformación físico . 
3 Extensión territorial . 
4 Pobloc1ón y su carácter . 
S Carácter del gobierno. 

al . 

Po~ición Geográfico Nacional. 

Desde el punto de is o del Poder 
Morít1mo un país insular se hollará 
en me¡or condiciÓn que un país cont•· 
nentol . El primero estará asegurado 
contra invos1ones por tierra y no req 
riró ejércitos numerosos, pudiendo os 
dedicar sus esfuerzos y recursos poro 
fortalecer su Poder Marítimo . Pode· 
mas citar a Inglaterra y Jop6n entr 
los primeros y o Francia y Alemania 
entre las segundos 
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2. Conform~ción Física. 

La conformac ión física del terri 
tor io influye en gran medida sobre la 
predisposición de un pueblo para bus
car fuentes de riqueza y bienestar en 
el mar, y por lo tanto, p::~ra crear y 
sostener un Poder MarítimO; . Tales 
son los ejemplos que nos dan Norue
ga y Holanda, países de escasos re
cursos en su territorio y que por su con
f igurac ión geográfica han orientado 
su econcmía usufructuando las ven
tajas que el mar les proporciona . 

3 . Extensión del Territorio . 

La extensión territorial puede 
constituir un factor de debilidad y no 
de poder, si es que un país está insu
ficientemente poblado o carece de re
cursos adecuados y si, además, posee 
considerables extensiones atravezadas 
por aguas interiores . 

4. Población y !:U Carácter.-

La Población, que constituye o
tro de los fac-tores determinantes del 
Poder Marítimo, debe ser considero
da cualitativamente; vale decir, des
de el punto de vista de mano de obra 
calificada en profesiones, oficios y 
ocupaciones que directa o indirecta
mente se relacionan con actividades 
marítimas 

La inclinación al comercio y la 
habilidad industrial constituyen las 
características más importantes para 
el desarrollo del poder marítimo; un 
pueblo que t iene tal inclinación, y tal 
habilidad, junto con una costa exten
sa, buscará fuentes de riqueza en el 

comercio marítimo, en el cual el mar 
juega el rol de vínculo obligado. 

5. Carácter del Gobierno . 

Es indispensable que la Nación 
tenga un gobierno que sepa ori entar, 
dirigir y utilizar el potencial que en
cierra el carácter nacional ; vale de
cir, las inclinaciones de la población 
hacia las actividades del mar para la 
obtención y desarrollo del poder ma 
rítimo . 

La existencia de Factores Deter
minantes de un modo, necesariamente 
conlleva la existencia de Factores 
componentes del mismo . Por esta ra 
zón se considera que los Factores 
Componentes del Poder Marítimo, son : 

1 . Los elementos activos nava
les constitu ídos por buques de gue
rra, servicios y marina mercante. Es
tableciendo que, posiblemente, no se 
tuvo en cuenta el avance que podría 
tener el instrumento activo de la gue
rra en el mar, podemos determinar 
que estos factores componentes son : 
"Los elementos activos navales y aé
reos constituídos por las fuerzas na
vales a flote y aviones de combate, 
la Infantería de Marina, Bases y Ser
vicios y la Marina Mercante . 

2 . Aquellos elementos de la ri 
queza naciona·l que tienen relación di 
recta con el mar, tales como : recur
sos naturales y financieros, organiza
Cion industrial, desarrollo técnico y 
científico y el estado moral del pue
blo, que integran el Potencial Mili
tar de una nación. 

En este segundo factor compo
nente dei Poder Marítimo, Mahan 
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hace una abstracción del Potenc ial 
de Guerra y entrega al Poder Maríti
mo una parte del Potencial Militar pa
ra que éste se realice. Sin embarga, 
aunque la abstracción de medios se 
puede considerar correcta, en última 
instancia, si esto se hace desde el Po
tencia l de Guerra , cons ideramos que 
debería ir más allá y visar el Poten
cial Nacional misma ya que el desa
rrollo sistemático y planificado del 
Poder Marítimo, debe establecerse 
desde el tiempo de paz y coma un 
sub-factor de desarrollo del avance 
nacional. 

3. Como tercer factor, compo
nente del Poder Marít imo, Mahan 
corsidera : los principios geográficos 
de posición, las líneas marítimas y ba
ses. Mahan estuvo correcto a l esta
blecer la·s relaciones geográficas y 
geopolíticas del territorio nac ional, el 
resto del mundo con las líneas marí
timas y la inter-dependenc ia, interac

ciones y vínculos resu ltantes como e
lementos compone;- tes del Poder Ma 
rítimo. Parece que al seña lar: "Ba

ses" quiso ir más allá del elemento 
apoyo a Fuerzas Navales y más bien 
puede interpretarse que se refiere a 
las "áreas vitales" de importancia 
nacional para el sustento y soporte 

del comercio, industrias y de flotas 
militares y mercantes en todo el va 
lor de lo que ello significa . La idea 
de líneas marítimas, conlleva, en sí, 
la insiminación de comercio exterior 
así como de Areas Marít imas Estra

tégicas sobre las que se deben esta 
blecer dichas 1 íneas. 

DEFINICION-

" Es lo capacidad de no oc1 
para hacer uso de los comumcoc10· 
nes marítimos en t1empo de po pa-
ra controlar esos comunicoci s n 
t1em~o de guerra. Está cons •luido 
no solamente por su fuerzo mtlttar o 
flote y por sus bases no oles sino tam· 
biér por su Marino ercon e, su co
mercio marítimo y por su potenc1ol 
humano e industrial, directo o 1nd1· 
rectamente relacionados, e los oc· 
tividodes marítimos · consh uye un 
instrumento de político al serviCIO d 1 
engrandecimiento del pres igio 1 
poder de lo Noción" _ 

PODER MARITIMO COMO 
ESTRUCTUflA.-

Por todo lo expues o de los • 
nunc1odos hechos sobre el Poder o 
rítimo podemos inferir que ése es u
no estructuro compleJo, ,esenciolmen· 
te dinóm1co, y, que como estruc uro, 
tiene un valor y uno naturaleza d n
tro del sistema estructural nocional . 

Es complejo, porque participo de 
los elementos estructurales conom1· 
cos, políticos, militares y social s d 
lo Noción. 

Se ho establecido, también, que 
esto estructuro complejo tiene un o· 
lar y uno naturaleza. El primero s 
do, en lo estructuro, por lo sumo de 
las valoraciones siguiertes: 

a.-Volor de su Marino 

b .-Valor de su Marino ercont 

e. -Valor de sus industrias de mor. 
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La naturaleza de la estructura, 
se determina principalmente por el 
análisis de las relaciones, inter-rela
ciones e inter-acciones que sobre los 
siguientes elementos principales se 
pueden establecer: 

a.-lntereses Ma'rítimos Nacionales, 
valorados como Objetivos Nacio
nales. 

b .-Niveles culturales y anímicas del 
grupo humano relacionado con 
las actividades marítimas . 

e. - Capac idad de decisión económi 
ca y política del gobierno . (Gra
do de dependencia económica y 
política de la Nación) . 

Estas son en síntesis, las condi
ciones principales que afectan el Po
der Marítimo de las naciones. 

Los expertos navales ingleses, 
usualmente distinguen 3 ó 4 elemen
tos básicos, tales como g·eográficos, 
comercio, marítimo, fuerzas navales, y 
'bases . La lista de elementos parece 
variar de acuerdo a cada definición 
de Poder Marítimo . 

Anthony Sokol, en su .libro : "Po
der Marítimo en la Era Nuclear", em
plea el término Poder Marítimo en su 
sentido global y cita seis constituyen
tes del Poder Marítimo: 

1 . - La geografía, o sea el medio am
biente natural en el cual el Po
der Marítimo opera, correspon
diendo a los tres primeros ele
mentos mencionados anterior
mente. 

2. -Cap·acidad d.e Carga Marítima, 
tal como se emplea principal 
mente en la Marina Mercante . 

3. -Fuerza combatiente, representa
da principalmente por la Mari
na, con todos sus buques, avio
nes, armas y otros recursos . 

4 . -Bases y, en general, puntos don
de el mar y la tierra se encuen
tran. . 

5 . - Capacidad Industrial, o la habi 
lidad de una Nación, para pro 
ducir, mantener, reparar, reno
var, operar y armar los diferen
tes instrumentos del Poder Ma
rítimo. 

6 . -Aptitud p!ilic'clóg ica, actitudes. 
na'cionales hacia el mar y hacia 
la guerra naval así como tam
bién el problema entero de la 
moral y la voluntad de pelear 
de la Nación, correspondiendo 
fuertemente al 59 elemento prin
cipal mencionado (Carácter de l 
Pueblo) . 

EL CAMPO DE EXPANSION DEL 
PODER MARITIMO.-

Hoy en día , que nos movemos en 
la era nuclear y la era del espacio, el 
reto de los océanos es mayor que 
nunca . 

El mismo avance de la ciencia y 
la tecnología que han producido la 
energía nuclear y la· capacidad espa
cial, ha extendido el uso de los ma
res para el hombre y lo ha capacita
do para explorar sus secretas profun 
didades . Más que nunca, las vastas 
regiones de agua salada alrededor 
nuestro, juega un rol vital en todas 
nuestras vidas. 
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Más de 85 de cada 100 perso
nas sobre la tierra viven dentro de las 
500 millas que abarcan el agua sala
da y en la mayoría de los países o
ceánicos, casi todas las grandes ciu
dades son Puertos. Esto no sucede 
por pura casualidad , los océanos siem
pre han sido una fuerza vital en la 
vida de los hombres civilizados . Por 
siglos, los océanos han sido las vías 
del comercio y las fuentes de alimen
to. Han sido considerados diferente
mente como amigos o enemigos. 
Siempre han planteado un reto a lo 
ingenuidad del hombre, a su habili
dad y a su coraje. 

LA CRECIENTE IMPORTANCIA DE 
LOS MARES Y LOS HECHOS QUE IN 
FLUYEN EN R CONCEPT'O DEL 
P01DER MARITIMO.-

Considero que es necesario ha
cer una revisión de nuestros corcep
tos de Poder Marítimo y Nava l, de a
cuerdo al desa·rrollo de grandes he
chos que han sucedido después de la 
11 Guerra Mundial , y que nos obligan 
en ciertos aspectos a revisar drásti
camente lo que significa qué es el 
Poder Naval, qué sign ifica para un 
país y cómo el Poder Marít imo influ
ye en el desa·rrollo de una nación que 
tiene al mar como fuente de desarro
llo económico, político, tecnológ ico Y 

militar . 

Estós acontecimientos son: 

1 . El rápido aumento en el nú
mero de naciones libres a partir del 
año 1950 . 

Este es un acontecimiento de na
turaleza política y tenemos que la 

mayoría de los nue os nociones son 
pobres, con presupuestos qu nec •· 
tan ayudo y lo mayor port de llo 
en e tapo de desarrollo. Poro uno no· 
c1ón agresivo, seo continental o ex ro 
continental, serio muy fácil conqurs
tar o estos nociones yo seo ind~rec o · 
mente o por influencio externo y/o 
in terno o drrectomente, considerando 
que lo mayoría de estos nociones sub
desarrollados t1enen extensos costos 
que el me¡or comino poro ogredrrlos 
es el mor. 

2. El segundo ocontecimien o es 
también de naturaleza político y es
tribo en el hecho de que los Estados 
Unidos de Norteomérico está com· 
prometido por trotados bilaterales, O· 

lienzos y/o pactos, o lo defensa d 
más o menos 60 nociones que per • 
necen al Mundo Libre. Si antes de lo 
11 Guerra Mundrol, los Estados Uni 
dos de Norteomérico, elobon por lo 
seguridad y bienestar de los nocion s 
del Continente Americano, actual 
mente debemos consrderor que es im
posible no sólo poro este país, sino 
paro cualquier otro, defender y pres
tar ayudo militar y económico o to · 
dos los países con quienes está com· 
prometido en coso de que estallase 
uno 111 Guerra Mundial, o que un pols 
aliado fuero ogredrdo. Es un coso Ú· 

nico en lo historio de los nociones Y 
debemos darle lo rmportoncio qu · 
merece poro trotar de resolver nues· 
tros problemas sin lo ayudo que, du
dosamente podría bnndor este Super-

Poder. 

3 . El tercer acontecimiento es 
de naturaleza técnico e in alucro el 
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Poder Noval que ya no puede consi 
derarse confinado a un área de mar 
determinado, sino que por el avance 
de la ciencia militar, el Poder Naval 
es capaz de proyectarse a todos los 
océanos del mundo, y desde cualquier 
nación del mundo y destruirla . 

Específicamente, el poder de pro
yección del Poder Naval, es tridimen 
sional, representado por los misiles 
balísticos, por el avión Jet o de pro
pulsión a chorro y por la operación 
de envolvimiento vertical que las 
Fuerzas de la Infantería de Marina 
llevan a cabo en su a·salto anfibio . 

í. El cuarto acontecimiento es 
también de naturaleza técnica, repre 
sentado por el terrible poder destruc
tor de la cabeza de guerra nuclear 
con que pueden ser armados no sólo 
los misiles, sino también las bombas 
y cohetes que se usan en la guerra 
convencional. Esto representa para 
una Fuerza Naval un poder disuasi
vo único, para evitar conflictos, gue
rras o agresiones. 

S . Tenemos por último al quin
to acontecimiento que es de carácter, 
técnico y económico. Este aconteci
miento está recién comenzando, está 
naciendo, si es que se puede emplear 
tal término y está representado por 
el uso de los satélites para las comu
nicaciones. Actualmente, vemos que 
es posible establecer contacto con 
cualquier parte del mundo mediante 
el empleo de los satélites que, ade
más, están siendo empleados no sólo 
para los f ines milita·res, sino en bien 
de la humanidad y de los pueblos
que como el nuestro- son afortuna -

dos de contar con el provecho que 
brinda esta rama de la ciencia . 

Tenemos también que el empleo 
de gra'ndes buques para el transporte 
de materiales se está incrementando, 
lo que permite bajar el costo de ma
teriales que hace unos años eran muy 
caros y transportar grandes cantida
des de personas de un lugar a· otro 
del mundo. 

Podemos establecer claramente, 
por lo expuesto, que el Poder Maríti
mo representa nuevas dimensiones de 
poder, específicamente: 

]9 Transporte más barato de ma
teriales de primera necesidad a cual
quier parte del mundo, mediante el 
empleo de buques de gran desplaza
miento. 

29 Comercio ilimitado a través 
de los mares con todos los continen
tes. 

39 Compromisos a nivel interna 
cional y alianzas con naciones marí
timas . 

49 Control de los mares en áreas 
específica·s hacia las cuales las fuer
zas dominantes puedan dirigirse pa
ra contrarrestar cua·lquier amenaza 
en un momento determinado. 

ASPECTOS D·EL PODER MARITIMO. 

Las dimensiones enumeradas an 
teriormente nos conducen a conside
rar, que el Poder Marítimo en todos 
sus aspectos, debería : 

]9 Proporcionar una reputación 
general de poder, que da a una na-
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ción, efectividad en asuntos interna
cionales. 

2o Involucrar e l comerc io de ca
ráct~r internaciona l de gran impor
tancia para la economía nac iona l. 

39 Proporc ionar un() continua 
garantía entre las naciones marít i
ma·s, asegurando el uso marítimo con 
tinuo . 

4° Garantizar suficiente log íst i
ca en tiempo de guerra . 

59 Proporcionar la capacidad de 
asegurar el poder de una Area le ja
na de los mares desde bases propias 
terrestres a F 1 N DE EJERCER un con 
trol efectivo. 

69 Representar un liderazgo tec
nológico en el desarrollo de l poten
cial de los mares con sus innumera
bles beneficios que involucran los cam
pos políticos, comerciales y mili ta
res. 

79 Constituir una base tecnoló
gica que permitiría· construir y refor
zar las Fuerzas Navales si fuero ne
cesario. 

89 Estipular la capacidad paro 
tomar acción independientemente en 
el mar debido a' intereses políticos y 
económicos. 

99 Crear prestigio en lo comun i
dad internacional siendo una autor i
dad en materias científicas relacio
nadas con el mar. 

Hasta este momento, hemos tro
tado de lo que significa el Poder Ma
rítimo para una nación y hemos ano-

!i zado prácticamente qué es lo q s 
entiende por Poder Marítimo; lo pro
yecc ión que tiene en el uturo; lo q 
es y los acontecimientos que nos don 
uno pauto poro reconsiderar el con
cepto que los autoridades en lo mot • 
río tienen al respec to, de~ido o e . 
sos de naturaleza político y de no u 
ra leza cient ífico . 

Podemos, en consec ncio, so· 
cor nuestros propios concluse n s al 
respecto y decir que: 

" El Foder Moritemo es el s1s mo 
ompl io de todos aquellos elem n os 
del Potencial ocionol, q e 
del comercio internacional que cru
zo los regiones oceánicos". 

Uno descripción del Poder O· 

rít1mo mcluye los siguientes 1 m n· 
tos: 

Productividad Comercio . Pro· 
ducc1ón poro Jo exportoc1ón; d spli • 
gue de lo actividad económico no · 
cionol, capacidad poro tmpor or sm 
incurrir en el efecto od erso de lo bo· 
lanzo de pagos e instituciones com r
cio les y gubernamentales, relaciono · 
dos con lo operación del comerc1o 
terior. 

Apoyo o Buques . Elemen os d . 
transporte; buques mercantes de to· 
do t ipo, facilidades portuarios y de 
term ina les portuarios y los mstitucio· 
nes gubernamentales relacionados con 
su a poyo, coordinación y/o control . 

Fuerzo Noval Constituido por 
todo el a ct ivo naval mclu endo bu· 
ques de guerra de todo tipo; persa· 
no l, facilidades de entrenamiento Y 
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apoyo; activ idades de investigación/ y 
complejos de bases . 

Pote.ncial Naval. Todos aquellos 
elementos del Poder Marít imo que 
puedan emplearse y desarrollarse en 
el mar y aquellas facilidades que a 
poyan las fuerzas de alta mar . 

EL PODER NA V AL 

Hasta aquí hemos llegado/ apo
yados en las esencial idades de la na
turaleza humana en relación con el 
mor. De ello nos ha resultado la con 
cepción de la razón de ser y signifi
cación del Poder Marítimo y la de 
sus componentes; los intereses marí
timos y el poder naval ; ambos y cada 
uno responden a aquellas esencialida
des. Factores ellos que/ si bien apa 
recen como campos diferenciados/ tie 
nen una estrecha interrelación/ ya que 
la similitud del medio y de los elemen
tos ha hecho1 desde los más remotos 
tiempos 1 que en "llUchos aspectos am
bos se sirvan mu,tuamente como con
dición de su existencia . Las ciencias 
y las artes del mar/ los puertos/ los 
transportes marítimos/ la tecnología 
naval/ son ejemplos claros de utiliza
ción común. De suerte pues que la 
evolución por necesidades específicas 
de uno de aquellos dos factores 1 re
vierte en soluciones para el otro . Este 
concepto es preciso que se •tenga muy 
presente. 

Pasamos ahora 1 antes de entrar 
en otros campos/ a ocuparnos de algu 
nas singularidades que el ámbito mari
no imprime a los conceptos de frontera 
y soberanía/ singularidades que resul-

ta necesario comentar para la más 
clara interpretación de la significa
ción del Poder Naval. 

En efecto/ cuando una nación es
tá en guerra 1 todas sus fronteras/ a
sí como las del adversario/ están ex
puestas al ataque: Esto constituye el 
aspecto defensivo de las mismas. Tam
bién pueden utilizarse en toda su ex
tensión como puntos desde los cuales 
es posible realizar el ataque : Esto 
constituye el aspecto ofensivo de e
llas . 

//En la guerra terrestre / ocurre 
con frecuencia que los beligerantes 
1 in den unos con otros/ es deci r1 que la 
frontera política sea común/ idéntica ; 
que sea la misma línea para ambos . 
Han habido casos en donde la contien
da se ha desarrollado en campos de 
terceros/ no directamente interesados 
en los propósitos de la lucha . Pero 
con todo/ la frontera militar terrestre 
o sea la línea que divide los dos fren
tes de operaciones 1 ha sido común a 
ambos beligerantes// (Influencia del 
Poder Naval en la Historia// . Al m . 
T . J . Mahan). 

En la guerra marítima esto no 
puede suceder . El mar constituye pa
ra ambos la frontera política/ que en 
este sentido es común pero no idén
tica/ debido a su anchura y a las dis
tintas características geográficas. El 
mar constituye no una línea 1 sino más 
bien un escenario interpuesto que los 
divide/ pero capaz de admitir operacio
nes Y1 en ese sentido/ brinda la posibi
lidad de destacar una fuerza superior 
en cualquier dirección •tanto para el 
ataque como para la defensa. 
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Estos conceptos de frontero te
rrestre y frontero marítimo, inducen o 
pesar que, poro tener uno acertada 
compresión de los problem~s relativos 
al papel del mor en la vida de los no
ci enes, es necesario no crear o su res
pecto lo abstracción de que es un área 
gecmét ricomen~e delimitad:~, posible 
de aplicación de les conceptos de te
rritorialidad y poses ión que rigen en 
el caso ce b tierra. 

Por el contrario, tal abstracción 
debe ser reemplazado por el concep
to de que el mar es un ámbito com
partido, cuya delimitación comienzo, 
y termina, en lugar y tiempo, en donde 
intere~es de los be ligerantes lo impon
gan a la exclusividad de su uso. 

Lo frontero marít ima, pues, está 
puntual y circunstancialmente en don
de se ejerce el poder. 

Aceptado este razonamiento, nos 

vemos forzados a opinar que los paí
ses marítimos están caracterizados en 
sus límites por factores que no solo 

responden al aspec~o político-geográ

fico-estático, sino tamb ién por fronte
ras de parámetros variables, tales co

mo el tiempo y el espacio en función 

de los intereses nocionales (temporales 

o permanentes). 

De cuyo surge, pues, que el ám

bito del ejercicio de la soberanía no 
sólo es el del espacio territorial que 

se posee, sino también, potencialmen

te uno indefinida superfic ie que se ex
ti~nde por los mares de uso común a 
todas las naciones . 

Y es lo que prec•som nt g 
en los po'ses marítimos, s•ng Ion· 
dodes en los cousos seguidos d 
existencia y modalidad en cmpl 
los tres fuerzas armados: m1cn ros u· 
n::s respaldan, con su poder d•su::Jsor, 
límites geográficos más o me os d •· 
nidcs que Circundan un ómba o d u o 
exclusivo, por derecho de poses 6n on
to en lo paz como en lo guerra, otro 
n:spoldan, además, l'm•tes d senc•o· 
lidod variable e in:!efmedo de uso •n· 
ternocicnol, pero que, sen embargo, sm 
función ce les Intereses nOCI::Jn::JI 
tonto en tiempo de guerra como d 
p::::. Reforzando este concep o, n6 
que lo decho hes o es uno coroct ri • 
tico del crdenomien o JUrídeco in rno
cicnol. Pues mientras en lo conc r· 
n1ente o le territorial ést delineo po
trimcneos que restringen I:J l1ber.od 
de quienes le sen OJEnes; en el ord no 
miento jurídico relate o al mor pro
mueve y regulo el ejerciCIO de lo 1•
bertod. 

Estema:; trotando de lo front ro 
marítimo y ée los mter ses ncceonol s 
en ello. Es necesario oho o qu relo· 
cicnemos el mar de todos e n los m· 
tereses que él ofrece 'l codo noc16n 

Los países utilizan el mor n pro
curo de sus objetivos, o saber: 

o. -Poro su acción político n 
el campo intern::cicnol . 

b.-Poro satis ocer los ncces•· 
dad::s de intercambio y comunicocio· 

nes. 

e .-Poro utilizarlo como fuent 
de riquezas y de energía 
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d .-Para la investigación cientí
fica de sus posibilidades . 

Dichos objetivos constituyen e
sencialmente lo que definimos como 
intereses marítimos de la nación . 

Estos se convierten en objetivos 
de un aspecto singular del potencial 
de un país, aspecto que constituye lo 
que reconocemos como Poder Maríti 
mo. Para respaldar con la fuerza los 
objetivos de ese Poder Marítimo se 
organiza el Poder Naval, el que resul 
ta ser, pues, la componente militar de 
aquél, como queda dicho . 

El Poder Naval parte de ese con 
junto, integrado por medios humanos 
y materiales que responden a su tri
ple capacidad: acuática, aérea y anfi
bia, y, estructurado por las fuerzas o 
instalaciones de sostén técnico-logís
tico-administrativo, ejerce la doble 
función de posibilitar el uso del mar 
a una nación, a la vez que negársele 
a la adversaria; es esa modalidad de 
sobeiranía temporal e irre~¡tricta las 
que están imperativamente llamadas 
a ejercer los países con importantes 
intereses marítimos. 

Estas posibilidades que ofrece el 
Poder Naval del uso del mar, o de su 
negación, son inherentes a la natura
leza de su ámbito de acción y a la 
persistencia que exige, en lugar y 
tiempo consecución de los intereses 
nacionales. Por eso es que el uso o 
negación del mar en tiempo de gue 
rra concierne al Poder Naval, siendo 
esto lo que constituye el origen y fun
damento de su a·ccionar. Este accio-

nar del Poder Naval se manifiesta 
en : 

a .- El desplazamiento de fuer
zas a través de los mares, para ser 
e:mpleadas en teatros donde es sólo 
posible o conviene llegar por las aguas. 

b .-El mantenimiento (o apoyo) 
de las comunicaciones marítimas pa
ra la provisión de materiales o ele
mentos indispensables para el esfuer
zo bélico y económico de guerra . 

e. -También se manifiesta a tra 
vés de la destrucción de blancos te 
rrestres en territorio enemigo, desde 
el mar, y 

d.-En la disuasión por la exis
tencia o presencia de él . 

Pero también en tiempo de paz 
~e manifiesta el Poder Naval en la 
conquista del mar, no en un sentido de 
lucha armada, sino en la superación 
de las adversid-:Jdes que la rudeza de 
su medio opone a la permanencia en 
él a los hombres que buscan ampliar 
el conocimiento de los recursos que el 
mar oculta . Esto nos permite desta
car una peculiar característica de ese 
Poder, concebido para la guerra en 
el mar, cual es su insustituíble apti
tud para inspirar, orientar y apoyar 
las actividades mediante las cuales una 
nación, en la poz, busca su progreso 
a través del mar. 

Hasta aquí podemos dar por sa
tisfecho nuestro intento de definir el 
Poder Naval por sus esencialidades . 
Tratemos de hacerlo, ahora, a través 
de sus dimensiones . 
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En cuanto e l sent ido especia l es 
tetrodimens ionol, yo que su ámbito 
comprende: lo sub-ag uo, lo superf icie 
(acuát ico y costero), su correspondi en
te espacio aéreo, y el tiempo, que cons
ti tuye lo cuarto dimensión o f ij ac ión 
de l origen de los otros tres coordena
dos en los que se mueven los medios 
novales . Pero en e l orden de los 
magnitudes, su d imens ión está oso
c iado, por un lodo, al sent ido ut ili ta
rio de los intereses marítimos o res
guardar, y por otro, o lo proyecc ión 
pol ítico de lo noción en e l campo in
ternacional . De modo, pues, que lo 
magni'tud del Poder Naval no es un 
asunto qlli.? responda a la omnímoda 
concepción d1~ quienes, dentro de las 
Fuerza,s Armadas, tengan la respons:~
bilidad de la composición y •.ilmensión 
del mismo, sino el requerimiento que 
la doctrina cli.?l mar plant;;a o la na
ción. 

Con respecto al resguardo de los 
intereses marítimos, lo dos if icac ión de 
los recursos monetar ios poro f inanc ia r 
el Poder Noval , debe estor vincu lado, 
al producto de lo explotac ión de e llos 
como fuente de riqueza; esto es mu
cho más que uno previsión de seguro 
contra los riesgos que puedan amena
zarlo, por cuanto trasc iende e l mero 
concepto del seguro -de recuperar 
lo perdido- poro asum ir lo función 
terapéutico de prevenir en sí el hecho 
perdidoso. 

En lo concerniente o lo proyección 
político internacional del país, el Po
der Noval debe ser financ iado, en ton
to no lo hoyo cubierto primero aque
llo fuente de riqueza, por los rentos 

de kJ noción, en lo med1d:1 q 
quiere lo proyección al O• 

vés del mor . 

Se desprende de lo e pu 
lo magnitud del Poder o ol, n lo 
países can grandes 10 eres s morí •· 
mas, no es un factor cond•c•onodo por 
mecánicos presupuestQrios progmó ,. 
cos, smo factor condic•onodo d lo 
oplicoc•ón de: los recursos del Es odo, 
dentro de lo que impongo lo magni
tud de aquellos intereses . 

En lo que respec o o lo cons •· 
tución del medio humano, p1lor fundo
mentol de este poder, lo noc16n o 
de crear los condiciones poro ncou· 
sor adecuadamente o aquéllos de sus 
hijos que s1enton lo ococión de r o· 
!izarse sirviéndolo en el mor . 

El Poder Noval es costoso, costo 
no calculable por máquinas electróm
cos, porque en bueno porte se m1d 
en unidades de vocación y d grandeza 
noc ional. Grandeza o lo que debe os
pi ro r todo pueblo vigoroso 

Las alianzas •nternocianoles pu • 
den dl!smmuír el cesto, en aquellos 
campos en aue lo conjunción de s
fuerzas puedo proveer defensa n zo· 
nos de intereses comunes compart idos 
Sería modm•sible obtener tal d•sminu
ción por dicho medio, en aquéllos com· 
pos fundamentales que sólo ínter son 
a lo noción y es en ellos, precisomen· 
te , en los que hoy que comprom .. er 
el esfuerzo que impone aquello oca· 

ción de grandeza 

Habiendo llegado al tnol d 1 t • 

mo hablado genéricamente del Pod r 
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Naval, bueno es que esta desusado 
proyección del mélp:J de la Repúblic:J 
nos incite a la reflexión sobre nues
tro Peder Marítimo. A poco de obser
varla, percibiremos que la neta insu
laridad peruana es el signo geopolíti
co imperativo que hable por sí y, sin 
lug:Jr a dudas, que el Perú, nació, cre
ció y se desarrollará a expensas de lo 
que por el mar viene y va. 

Así como la grandeza, también 
los peligros y las acechanzas tienen 
su gran puerta de en7rada en nuestro 
mar. 

Comprenderemos, pues, que para 
nosotros los peruélnos son válidos co
mo pueden serlo p:::1ra muy pocos otros 
pueblos, las esencialidades con que 
hemos venido teniendo esta filosofía 
del Poder Naval; pero debemos mani
festar con do!or que nuestro pueblo 
ha res¡:;ondido hasta ahora a· ellos con 
mentalid'Jd mediterránea. O les pe
ruanos realizamos nuestro sentido 
trascendental de la vida nacional, po
tenciando nuestra alianza con el mar, 
o la tentadora seguridad que ofrece la 
vida dentro de la dimensión del terru 
ño, ncs ahogará indefectiblemente . 

Esta es una vo~ que se alza ante 
los peruanos, verdaderos artífices de 
la evo luc ión y prcgreso nacionéll, por
que a el los compete la toma de con
ciencia de J::¡ necesidad de potenciar 
la alianza con el mar. 

¡,_¡o nos intimidemos ante el de
safío del mar; tampoco se intimidaron 
nuestros antepasados ante el misterio 
del mar, misterio que, por tenerlo hoy 
superado, nos impone aceptar ese de-

safía , para vernos realizados en el sen
tido trascendente de lé:~ vida. 

Alegrémonos de que así sea, por
que sólo necesitamos para vencerlo, 
t.:nJr volunt:Jdes con visión de futuro. 

En esta magna empresa, el Po
der Ncvcl, componente marcial del 
Poder Marí~imo, le corresponde un pa
pe l muy importante: con la fuerzo 
franquear el comino, y con su insusti
tuible aptitud ¡:ara inspirar, orientar y 
ap :Jy:::: r las actividades mediante las 
cuales la Noción buscél su progreso 
a través del mar, contribuir a concre
tar los trascendentes intereses maríti
mos peruanos. 

Para terminar, diría que este en
sayo filosófico de formulación de una 
Tesis que C:e~cr i ba lé:~ esencia de la ra
zón de ser del Poder Naval, podría ser 
quizás también otro elemento que 
co::::dyuve e seña lar la imperiosa nece
sidad de lanza rse, de una vez por to
das, o lo elabor:Jción metódica de una 
doctrina del mar para la Nación Pe

ruana. 

LA MARINA DE GUERRA 

El Fact~r Bélico.-

Frecuentemente el Poder Naval 
se identifica con la Marina de Gue
rra, considerando a ésta como la reu
nión de elementos bélicos que actúan 
en el mar; sin embargo si profundi
zamos en el significado de su capa
cidad encontraremos que ella está da
da por la imbr icación de otras capa
cidades tales como : la capacidad de 
los hombres pa'ra dirigir, planear, pre-



EL PODER MARITIMO Y EL PODER 'A AL 615 

pa rar, y ejecutar; ca pacidad de los 
medios bélicos para accionar con po
si bi 1 idades contra los posibles adver
sarios; capacidad de los servicios en 
apoyo del mantenimiento de su capa
cidad combativo; capacidad inheren
te de la propia geografía paro pro
porcionar ventaj as estratégicos novo
les; indust rias ma rítimos de consumo 
d irec to; ast ill e ros, diques, maest ran
za s, e tc. 

El Poder Nova l se ejerce tanto 
en tiempo de paz como en la guerra . 

La· Po lít ica de uno nación tradu
c ida en acciones en los dominios no 
mili tares rec ibe ~1 pleno respaldo del 
Pode r Nava l. En el Dominio Econó
mico, protege los recursos naturales 
de l mar adyacente a los propios cos
tos contra la depredación del hom
bre . En el Domin io Sicológico, la pre
senc ia de una Fue rza Noval sirve pa 
ra respa ldar declaraciones o actitu
des, cuyo e jemplo lo hemos tenido a l 
enviar Rusia una Fuerza de Tarea al 
Caribe para proveer apoyo moral a 
Cuba o también como disuasiva con
tra u'na posible agresión. En el do
minio polít ico como contraparte de a
lianza con pa íses cuyos intereses ma
rítimos son coincidentes, como es el 
acuerdo de Rusia y EE . UU., para 
imponer su criter io en lo que respec 
ta a la limitación jur isdiccional en el 
mar. Todos estos e jemplos de defen
sa de los intereses ma rítimos nos 
muestran el papel que el Poder Naval 
desempeña en t iempo de paz· 

En caso de guerra, la aplicación 
del Poder Mil itar se rea liza en dife
rentes ámbitos geográ ficos, con ca-

rocterísticos muy díferenc•odos por lo 
que el sistema bélico que o o occ•o· 
nor en codo uno de ellos, d con· 
tor con los elementos técn icos y pro· 
cedtmientos adecuados ol m d•o 
que actúan y organizado poro r spon· 
der con éxito o lo Mist · n asignado 

Lo porte del Poder •l•tor u 
contribuye ol logro de lo mol1dod d 
lo guerra asegurando poro lo noc16n 
Libertad de Acción en el mor, s 1 
Poder Noval . 

Lo Marino de Gue rra.-

Es el instrumento del Pod r o
vol y componente no ol de lo fu rzo 
Armada. 

Hasta los escntos de o on, los 
EE . UU . gran potencio, se habían 
concretado o mantener uno onno 
poro lo defensa, (de sus costos); ro 
Mohon estableció lo difer cío en re 
los sentidos "político" y "m•litor" d 
lo palabro "defensa", y cxpr sobo 
"Uno Monno de Guerra cr oda solo· 
mente, poro lo defensa, signtfico n 
el sentido "político", uno orino d 
Guerra poro ser empleado en coso de 
entrar en guerra . Uno orino d 
Guerra creado solamente poro lo de· 
fenso, significo en el sentido "mili
tar", uno Marino de Guerra que sólo 
puede esperar el ataque y defender 
lo propio, deJando así al enemigo n 
libertad de elegtr "cuándo, dónd 
cómo ccmbottr" . Esto expres1én en· 
cierro una filosofía : Uno orino de 
Guerra para lo defensa creado con 
sentido políttco, será uno or no lo 
suficientemente poderoso que actuo · 
ró no sólo como elemento disuosi 
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contra una posible agresión sino que, 
además, estará en condición de apo
yar al Estado en sus decisiones polít i
·cas, y, si el país se viera circunstan
cialmente comprometido en una gue
rra, podrá atacar al enemigo con po
sibilida·des, no se justificaría nunca 
como instrumento de agresión . Una 
Marina de Guerra para la defensa 
creada con sentido castrense, será a 
quella cuya organización y medio5 
sólo servirían para acciones tácticas 
defensivas, con el único propósito de 
contener un ataque enemigo contra 
las propias costas. 

La aclaración de Mahan está 
plenamente justificada y las experien 
cia·s de todos los tiempo la confir
man . Por la tanto, si el Poder Naval 
ha de respaldar la política de un Es
tado en todo tiempo y contribuir a la 
victoria en la guerra, deberá contar 
con el instrumento adecuado, el cual , 
a su vez, deberá contener en forma 
integrada todos los elementos que le 
sean -necesarios para servir eficaz
mente a los dos propósitos, especial
mente si se tiene en cuenta lo funda
mental que es para las Fuerzas de 
Tarea que deben trabajar como una 
unidad muchas veces a miles de mi
llas de sus bases; este instrumento 
es la Marina de Guerra· la cual, para 
la realización de los propósitos enun

ciados, obtiene libertad de acción en 

den sus responsabilidades las cuales 
pueden clasificarse en : específicas, o 
sea aquéllas que son propias de la 
Marina, pudiendo a su vez éstas ser 
principales o de efecto directo y com
plementarias o de efecto indirecto, y 
las c:~laterales, que son las de con 
tribución al logro de objetivos ajenos . 

Son responsabilidades específicas 
principales de la Marina: 

1 . Realizar la Guerra en el Mar. 

a. Asegurar el control del mar 
en las áreas de interés na
cional. 

b. Asegurar el control de las 
comunicaciones marítimas, 
fluviales y lacustres . 

e. Asegurar el control de las 
áreas marítimas dende se 
realicen operaciones nava
les. 

d. Asegurar el control de posi
ciones geográficas de in
fluencia en las operaciones 
navales. 

e . Obtener y mantener puntos 
de apoyo en las costas ene 
migas, necesarios para la 
prosecusión de la guerra en 
su territorio. 

f . Destruir o neutralizar el po-
der naval enemigo . 

el mar para su país y se la niega al 2 . 
adversario, resultado que define su 
misión que es "obtener y m:~ntener el 
contra,! del mor". 

Determinar los requerimientos 
para el cumplimiento de su mi
sión. 

Del estudio de la misión asigna 
da a la Marina d e Guerra se despren-

3. Proveer inteligencia de alto ni 
vel en lo relativo al Poder Marí
timo. 



EL PODER MARITIMO Y EL PODER AVAL 617 

4 . Adiest rar sus fuerzas . 

S . Rea liza r lo Movil izac ión Nova l 

6 . Prepara r sus rese rvas 

7 . Proveer sostén log ístico o sus 
fuerzas . 

Son 1 ~sp ons::abi lidadss específicas 
com¡:lementarias: 

-Efectuar estudios hidrográficos, 
oceanográficos y meteorológ icos 
de los áreas marítimas de inte
rés nac ion a 1 . 

-Propugnar el desarrol lo Maríti
mo. 

-Efectuar estudios de invest iga
ción poro mejorar técnicos y pro
cedimientos. 

Son responsabilidades colaterales: 

1 . Contribuir al logro de objet ivos 
de responsabilidad específico de 
otro 1 nstituto Armado . 

2. Proveer intel igencio estratég ico 
a nivel nocional . 

Medios Constitutivos.-

Para cumplir con sus responsobi-
1 ido des cado país constituye su Mo -

, 1 d . que rino de Guerra con os me •os 
considero" necesarios Y lo organ izo de 
acuerdo o sus necesidades, pero en 

d · en su general, se puede eCir qu~ 
constitución caben los sigUientes ele-

mentos: 

A. Elementos de Dirección 

B. Elementos de Combate 

c. Elementos de Apoyo · 

A ElemEntos de Dirección. Son lo 
o rgon1smos de mó al o m 1 
bre los que recae lo r 

lidod direc to en lo qu r 

tes o ob ención, prod cción, m
vestigoción desarrollo, pud• n
do clasificarse en 

- Organisrr.os C:e Dirección . Son los 
rec tores de lo poi t co de lo m • 
titución . Establecen lo doc r& 

dic tando los normas proc 
mientas pertinen es poro lo p · 
poroc ión in tegral de lo nno 
el empleo e icien e d su co • 
ponentes . 

- Organismos de Información. Pro· 
veen, como su om~re lo ndtco, 
con lo información acree oda 
oportuno destinado o so IS oc r 
los necesidades de los prop 
organismos · de aquéllos 
que le fueron solicttodos . 

-Organismos. de Planeamiento. En 
base a los directi as recib dos d 
los organismos de conducc•ón, 
reali zan los estudios pertincn 
y desarrollan el proceso d plo 

neomiento 

-Organiunos de Aseuromi nto . 

De carácter permonenl -, o con· 
fo rmados temporalmente en ro · 
zón de situaciones porttculore 
son los que obsuel en consul os 
de carác ter general o especl ICO 

en los mveles respec i os · 
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- Organismos de Verificación. Pa
ra comprobar la correcta reali 
zación de las actividades progra 
mados, el grado de eficiencia 
obtenido y el cumplimiento de 
los planes aprobados . 

que se deberá tener en cuenta es que 
la movilización de los recursos es 
tanto más difícil y penosa, cuanto 
mayor haya sido el período de paz 
precedente a la guerra . 

Los elementos de apoyo están 
B. Elementos de Combate. Es el con- conformados por: 

c. 

junto conformado por las fuer
zas de valor militar efectiva con 
que cuenta la Marina de Guerra 
y son las ejecutivos directos de 
las acciones destinadas a des
truir a neutralizar el Poder Na 
val del enemigo. Pa·ra su con
trol administrativo se agrupan 
par tipos y categorías en Divisio
nes, Flotillas, Regimientos, Ba
tallones, Baterías, Alas, Escua
drones, Grupos, etc. etc ., según 
sea necesario y comprenden : 

( 1) Las Fuerzas Nava les a Flo
te. 

(2) La Fuerza Aeronaval 

(3) La Fuerza de Infantería de 
Marina. 

Elementos de Apoyo. Compren
den todas las entidades y orga 
nizaciones con que cuenta la Ma
rina, cuyas actividades tienen 
por finalidad mantener la capa
cidad combativa de las Fuerzas 
Navales. 

En relación con la tarea que de
ben llevar a cabo estos elementos, es 
necesario advertir que la satisfacción 
de las necesidades, dependerá de la 
capacidad del país para proporcionar 
los recursos en hombres, materiales y 
servicios. Una segunda consideración 

( 1 El Establecimiento Terres-
tre. 

(2 Las Bases Avanzadas Te-
rrestres . 

(3) Las Bases Flotantes 

(4) Las Fuerzas de Sostén Lo-
gístico . 

CONCLUSIONES 

Hasta aquí, señores, todo lo que 
es Poder Marítimo y Poder Naval . 

Si aplicamos los conceptos ver
tidos en. esta Conferencia a nuestra 
Patria, llegamos a la conclusión de 
que por muchísimos años hemos vivi
do de espaldas al mar y sólo hace u
nas cuantas décadas -como siempre 
sucede- cuando necesitamos su a 
yuda- hemos vuelto los ojos hacia 
él. 

En consecuencia, la creación de 
una conciencia marítima en el pue
blo peruano es un asunto imperativo 
encuadrado dentro de los campos de 
los mismos elementos que conforman 
el Poder Nacional. Es decir, la cul
tura, la economía, la política inter
nacional y nacional, la Fuerza Arma 
da y la ciencia. 

Es necesario presentar el mar, al 
ciudadano peruano, cama el gran per-
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sonaje que está muy cerca de él; que 
lo adm ira por su belleza, pero que no 
se detiene a estudiarlo por su conte
nido, por su significado, por su tras
cendencia y por su mejor utilización 
en pro del bienestar nocional. Es ne
cesario mostrar al poblador del Perú, 
la estructuro física del mor, es decir, 
su aspecto geológico, su topografía, 
sus propiedades, los fenómenos diná
micos que en él ocurren y las conse
cuencias de estos fenómenos; luego 
presentar todos aquellos aspectos im
porta·ntes que, a través de nuestra 
historia, en uno u otra forma se han 
relacionado con el mar; sean de as
pecto económico, sociológico, militar, 
político o cultural. Abarcar en este 
estudio toda lo gamo de épocas que, 
partiendo desde tiempos pre-incoicos, 
se internen a las épocas de la civili
zación incaico, la conquista, lo colo
nia, y, por último, la república. 

De esta manera el ciudadano pe
ruano apreciará que todos estos he
chos lo invitan a hacer un profundo 
análisis so~re la influencia que el mar 
ha ejercido, en una filosof ía que in
tente lograr hacia el futuro, una pro
yección del rol que el mar ha jugado 
en el pasado y adecuarlo a esa nue
va concepción. 

Habrá de analizarse en su exac
ta dimensión sujeta a la verdad Y sin 
deformaciones ni astigmatismos, el 
rol que ha jugado el descubrimiento 

de las posibi 1 idades nutritivas Y mer
cantiles del mar, que hubieran podi
do querer el conocimiento integral de 
lo científico y, en lo tecnológ ico, de 
tales posibilidades, paro luego actuar 

finalmente o utilizarlos med1on 
dustrios novales relaciOnes co 
c1oles, así como en lo oc ol1dod 
posibilidades industnol s . 

El mor como ruto, es obl 
rorquíos entre los 11 oral s d 1 m 
do y eslabón entre los rutas rres r 

de este. Hoy quien opino que s u 
d1or lo que el mor sig01 •co poro u 
país como ruto, equ1 ole o abarcar d 
golpe el morco general de lo h1s ano 
morít1mo de ese país . 

En este punto señores, es con 
n1ente relacionar el Porvenir, d • 
cir lo existenc1o m1smo de los 
t.lds con lo Opl)rtunida:l, q SI 01 · 

f~ea' no otro coso que ded1COc1ón, n· 
versión, octi idod produc i o, su 
ción constante de medios 
cos, afán indeclinable de lograr d 
naturaleza su óptimo opro echomi n· 
to, logros efectivos en sumo, d ro 
de lo que es propio y JUS o . 

Los nociones morí irnos n io 
de óesorrollo creemos así en lo opor· 
tunidod. Es decir, en lo con ron O· 

ción de nuestros fuerzas, de nu stro 
"d d lo espíntu, de nuestro copoc1 o , e 

gigantesco toreo que el mor 1mpon 
a los que hocen de él su propio hob1 · 

tot. 

Es lo confrontación reolmen 
pico del hombre con lo naturaleza n 
su ambiente lógico y por tonto o •IÓ· 

nomo, en lo ocasión quizás prim ro 
en que se puede aplicar los recursos 
de proporCiones sustonti os o su pro· 
pío desarrollo . Es por excel nCIO "su" 

oportunidad. 
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El Perú se ha empeñado a fon
do, en esta dramática labor . Sabe 
que su futuro está casi exclusivamen
te en el mar. Hacia él han ido una 
concentra·ción de iniciativas, de ca
pitales, de empeños incansables, de 
éxitos y fracasos, de organizac1on, 
sacrificios y esperanza , que han ter
minado por crear una mentalidad, u
na rea·lidad de relieve mundial, en su 
ma, una pesquería Peruana . 

El Perú sólo quiere mantener, a 
crecentar y realizar "su" oportuni 
dad. Ha dado pruebas irrefutables 
de su capa·cidad para lograrlo, de su 
voluntad de cooperación, de su es-

. ----

fuerzo realmente gigantesco y, sobre 
todo, de sus resultados, al acrecentar 
sus intereses marítimos a un nivel ex
cepcional. 

Para concluir, la Marina de Gue
rra" del Perú tiene pues, por lo expues
to, plena conciencia del deber inelu
dible de prepararse y estar lista pa 
ra hacer respetar y defender -si fue , 
ro necesario- esta llamada Cuarta 
Región, en provecho del desarrollo y 
grandes designios que inciden direc
tamente en la supervivencia de la Na
ción. 

Muchas gracias por su atención, 
Señores . 



¿Qué es hacer una Marina Mercante Podero a? 
Por el e plt 

LUIS FELIPE VI 

ta AP r 

A Otrn 

(TERCERA PARTE) 

la! ca rga! o granel. 

Los recomendoctcnes de d oll 
relativos al transporte de granos o gra
nel, incluyendo reglomen oct es r . 
ferentes o lo campee octón de lo cargo 
de manero de evitar desltzom• no 
dentro de los bodegas es un osun o 
que fue trotado en lo Asamblea d 
lMCO de octubre 1969. Es os r lo
mentoctones han s•do ccncrc odo co
mo resultado de próct•cos inspecc•o· 
nes mtensi os. 

Ccrttencdores v su transporte por mor 

Los recomendaciones de 1 CO o 
este respecto incluyen los requenmi n· 
tos mímmos que deben satis oc r los 
"contoiners" en lo atingente o su r -
sistencio y construcción así como su 
pruebas de cargo, de procedtmi nos 
y métodos, el manipuleo, lo sttbo 

En oportunidad anterior presenté 
un artículo en el que mencionaba algu
nos toreos que realiza el lnter-Gover
nmentol Moritime Consultative Orga
nizotion (IM CO) y lo importancia que 
tiene el hecho de que el Perú mantengo 
estreches vínculos con eso organiza
ción multinacional, organismo especia
lizado de las Naciones Unidas, con el 
fin de lograr el mejor progreso técni
co operativo de nuestra floto mercan
te así como para actual izar los dispo
siciones referentes a todas los líneas 
de acción que sobre lo seguridad de 
lo vida humana en el mar constituyen 
una responsabilidad directa del Minis
terio de Marina a través de Jo Direc
ción General de Capitanías y Guardo
costas, del Ministerio de Transportes y 
Comunicac iones y de Pesquería, entre 
otros. En eso oportun idad no se men 
cionó algunas otros funciones que 
también realiza IMCO y que resultan 
ser muy importantes dentro de este 
contexto. 

el acondicionamiento de mercoderio 
dentro de ellos; lo esto~ilidod los m • 
didas controincendio de los no s q 
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los transportan; las consideraciones 
que deben satisfacer las naves cons
tru ídas especialmente para transpor
tar containers las que comprenden la 
resistencia de las tapas escotillas de 
las bodegas, los rieles-guías de éstos 
en las bodegas, etc .; el diseño de 
tanques portátiles y otros asuntos re 
lativos al transporte de mercaderías 
peligrosas en contenedores y preven 
ciones sobre la forma de conseguir la 
mejor visibilidad desde el Puente de 
Navegación para· los buques que lle
van containers en la cubierta. 

Lo simplificación de lo documenta
ción novie,ra poro lo recepción y 
despacho de noves.-

Dentro de las 75 naciones que 
pertenecen a IMCO, hay ya 33 que 
han aprobado las recomendaciones de 
este organismo multinacional para 
simplificar la documentación naviera 
para la recepción y despacho de na 
ves en los puertos . El Perú, recien
temente, ha aceptado tales recomen
daciones siendo el cuarto país latino
americano que lo hace . En qué con 
siste ta·Jes recomendaciones;> . En uni 
formizar y simplificar los distintos do
cumentos que las autoridades portua
rias reclaman a los navieros y que no 
guardaban uniformidad en todos los 
puertos dei mundo y, aún, ni siquie
ra entre los de un mismo país . Esto 
originaba demoras innecesarias O' las 
naves tanto para ingresar como para 
zarpar del puerto lo cual, traducido a 
dólares (teniendo en cuenta que e l 
costo operativo diario de una nave 
fluctúa entre U . S . $ 2 ,500 a 3,500), 
representaba pues, para un retrazo 

de, por ejemplo, una hora, U . S . $ 

104 a 145 . La simplificación docu
mentaria no se refiere solamente a lo 
atingente a la carga sino también a 
los pasajeros con miras, especialmen
te, al fomento del turismo y a las na
ves que realizan actividades cientí
ficas . 

A ra íz de la aceptación del Go
bierno Revolucionario de la Fuerza 
Armada de las recomendaciones de 
IMCO, sobre esta simplificación do
cumentaria ese Gob ierno promulgó el 
Decreto Supremo N9 036-72-TC, del 
20 de Diciembre de 1972 mediante el 
cual no solamente se aprobó el regla
mento respectivo sino también se creó 
una Comisión Técnica Permanente 
de Documentación para la Recepci ón 
y Despacho de Naves presidida por 
un representante del Ministerio de 
Marina e integrada por delegados de 
los Ministerios de T ranspartes y Co
municaciones, Relaciones Exteriores, 
Economía y Finanzas, Salud· y de la 
Asociación Marítima del Perú . Esta 
Comisión tiene como función mante
ner actualizadas las disposiciones 
contenidas en. el Reglamento y sesio
na con bastante periodicidad . 

Contaminación de los Mores.-

La Sétima Asamblea de IMCO, 
del año 1971 decidió que para el año 
1975, si es posible, pero si no de to
dos modos para finales de la presen
te década, debe haberse logrado la e
liminación de la premeditada e in 
tencional contaminación de los ma 
res por petróleo y otras sustancias no
civas así como la minimización de 
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los derrames occidentales de combus
tible. 

En relación o estos objetivos se 
habrán de contemplar los siguientes 
aspectos : 

a .-Consideración y adopción de u
no Convención Internacional po
ro lo Prevención de lo Contomi 
no"ción ocasionado por noves . 

b.-Consideración y adopción de un 
protocolo relativo o lo interven
ción de los aguas de alto mor en 
cosos de daños de contamina
ción marino por sustancias dis
tintos al petróleo. 

e. -Consideración de actividades de 
lo ·IMCO, que contribuirían o lo 
minimización de derrames occi
dentales de petróleo y otros sus
tancias nocivos que prevengan 
de noves. 

Con respecto al punto (o) se ha 
logrado yo un esquema de ta l con
vención internacional . ¿Qué indico es
te borrador? Cubre todos los aspec
tos poro lo prevención de lo contami
nación marino proveniente de naves 
con lo excepción de lo distribución 
de desagües basados en t ierra y, pro
venientes de centros industriales as í 
como de lo contaminación producido 
en formo directo de lo exploración y 
explotación de los recursos minera les 
del fondo submarino. 

Este proyecto de convención 
comprende también provisiones re la
tivas a los requerimientos de cons
trucción y procedimientos operacio
nales toles como los referentes o lo 

instalación o bordo de ton 
tre especiales, capacidad d 
venc1o de los buques onq 
rimientos operacional s 
dentro de áreas especial s, por J 
plo en el Mediterráneo, e e . semt • 
rr:>, presento sistemas de con rol po
ro venficor el cumplimt nto d 
eJemplo, lo inspecció de 
¡:uertos extranJeros, 
transgresiones o estos r 
nes por los miembros d 
como los penalidades qu 
plicorse o los descargos 
contommontes, procedimi n os poro 
informar ir.cidentes so!>r lo pr 
cio de elementos pequdicioles, e . 

En lo referen e al pun o (b) 
instrumento inten o resulor los m . 
didos que debe adoptar un pois q 
se encuentro directomen e of oda o 
amenazado por occidentes oc rndos 
fuero de sus aguas y en noYes q 
transportando sustancias noce os dt · 
ferentes al petróleo pud1ese seg tft · 
cor amenazas poro sus aguas terrt o
noles y cuando toles medidos pu on 
afectar los intereses de los armado
res, compañías de sabotaJe, e . 

Con relación ol punto (e) 1 CO 
está estudiando los octi idodes qu 
se realizan en otros orgonizocion s 
del s1stemo de los ociones Unidos, 
espec1olmente aquéllos qu concier
nen al trabaJO preparatorio d lo Con
ferenCIO sobre los Derechos del or 
y los recomendaciones de lo Con e
rencio de los Nociones Unidos sobr 
el Medio Humano. 

IMCO, ha publicado red nt • 
mente un manual que sirvo como 
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guía a las Gobiernos, espec ia lmente 
para aquéllos de países en desarro llo, 
sobre métodos, químicos y mecá n icos, 
para neutralizar la contaminac ión por 
derrames de petróleo . 

El ordenamiento de rutas para el trá
fico marítimo a fin de ev·itar acci
dentes.-

Cierta cantidad de pa íses marí 
timos importantes han puesto en vi 
gencia determinada legislación na 
cional disponiendo que las naves de 
su bandera observen la d irección ge
neral del tráfico en las zonas donde 
naveguen y respeten el esquema de 
separación de rutas que ha adoptado 
IMCO y que ha publicado en un fo
lleto preparado para el efecto . Para 
el mejor cumplimiento de estas reco
mendaciones IMCO mantiene estre

'cho contacto y colaboración con la 
lnternational Hydrographic Organiza-
tion (IHO) a fin de tomar toda clase 
de seguridades de que llegue a los na
vegantes la información al día sobre 
cartas náuticas, instrucciones para la 
navegación, avisos a los navegantes, 
etc . A este respecto conviene seña
lar que la última conferencia que or
ganizó IMCO, para tratar sobre la 
actualización del Reglamento para 
Evitar Colisiones en la Mar tuvo lu
gar en Octubre de 1972. 

Equipos de abordo para la ayudo a 
la navegación y calificación de Ca
pitanes y •Oficiales Mercantes.-

La Convención Internacional pa
ra la Segu ridad de la Vida Humana 
en el Mor, año 1960, ha sido recien 
temente actual izada exigiéndose a-

hora el empleo, por parte de las no· 
ves, de equipos e lectrónicos de ayu
da a la navegación que antes se e m
pleaban en forma vo lun tar ia u opc io
na l. 

Los reque rimientos de entrena 
m iento y de calificación para obtener 
t ítulos de Capitanes y Ofic iales están 
siendo considerados actua lmente por 
IMCO . El establecimiento f inal de 
estos requisitos se logra rá en la con
ferencia que se ha· plan ificado para 
el año 1977, con particular atención 
para aquellos Oficiales que tripulan 
buques mercantes que transportan 
mercaderías peligrosas. (El Código 
IMCO que rige para este fin com
prende alrededor de 3,000 clases de 
mercancías peligrosas con diferentes 
clases de peligrosidad). 

Otros Asuntos.-

Se pueden mencionar los siguien-
tes : 

- La tarea que 1 M C O está rea
lizando en cooperación con la 
UNESCO, preparando una confe
renc ia diplomática sobre la base 
del sllatus legal de un sistema 
para la adqu isición de datos 
oceánicos, las ayudas y d ispos i
tivos necesarios . 

- El estudio para la unificación de 
los distintos sistemas de baliza 
je que hay hoy en el mundo; en 
este sentido es interesante men
c ionar que a este respecto se ha 
dado el primer paso mediante e l 
acuerdo paro la forma de seña
lar los obstáculos provenientes 
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de hundimientos, encollomien
tos . etc. 

-El plan de promoción poro lo in
troducción de equipos de llamo
do selectivos y procedimientos. 
Así como para asegurar el desa
rrollo de las comunicaciones bu
que-avión para lo atingente de 
la seguridad de la vida humano 

en el mar. 

-El trabajo preparatorio paro ela
borar un plan de organización 

poro establecer un s•s ma 1 

nocional de so "li s morí 

-Los esfuerzos dinsidos o com 
mentor estudios qu so 
bre la evaluación d 

no o 

.. 



¿Qué es un Servicio de Inteligencia? 

Continuamente leemos en los dia
rios y en otros órganos informativos : 
"el Servicio de Inteligencia de tal si 
tio ha realizado t:::d o cual acción con
tra el espionaje o sabotaje enemigo, 
y a s í como éstas aparecen repetidas 
veces otras noticias, que generalmen
te despiertan el interés por saber qué 
es y qué métodos utiliza esta clase de 
Servicio . 

A fin de s'Jtisfacer este interés, 
el presente artículo tiene como objeti
vo, definir lo que es un Servicio de In
teligencia, sus clases, fines, organiza 
ción y procedimientos, claro todo es
to en fo rma general, ya que para ha
cerlo detalladamente se necesitaría 
muchas páginas . 

Antes de comenzar a desarrollar 
el tema principal de este artículo, es 
necesario tratar sobre la historia de 
los Servicios de Inteligencia y sobre el 
concepto y significado de la "1 ntel i
gencia" en general, palabra ésta que 
se ha util izado desde hace mucho tiem 
po, ya que en el siglo VI, en adición 
a sus significados de capacidad y pro-

Por el Capitán de F r agata AP . 

ALEJANDRO V ALDIVIA PEDEMONTE 

dueto del intelecto, empezó a signifi
car "información, noticia, aviso", sig
nificados que implicaban que tal in
formación era secreta, obtenida por el 
traba jo clandestino de espías emplea 
dos por ciertos gobiernos o gobernan
tes . La organización que se dedicaba 
a esto, se denominaba "La Inteligen
cia de tal o cu'JI gobierno o gobernan 
te" así por ejemplo "La Inteligencia 
del Gobierno Alemán". 

En su uso profesional moderno, 
la p'Jiabra "Inteligencia" tiene tres 
ccnnotaciones: un conjunto de cono
cimientos, las organizaciones encarga 
das de la producción de tales conoci
mientos, y tercero, la actividad o pro
ceso por los cuales dichas organiza 
ciones obtienen informaciones y pro
ducen dichos conocimientos . 

La aureolo de misterio que rodea 
al concepto de inteligencia, se debe 
en gran parte, al hecho de que la na
turaleza y propósito del trabajo de in
teligencia están siempre protegidos 
contra el escrutinio público, con la a -
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plicoción de serios medid'Js de segu
ridad. 

No fue sino hasta la Segundo 
Guerra Mundia l, que se despertó un 
interés Mundial en lo "inteligencia" 
Y una aprec iac ión universal de sus a
plicac iones en el comando militar y 
civil . Aun, y'J en el período de pos
guerra, no había un concepto genera 
lizado y concreto sobre lo que la " in
teligencia" significaba y lo que podía 
Y debía hacer . La "inteligenc ia " a 
propiadamente producido constituye 
una potente armo, cuyo utilizac ión e
ficiente se basa en ciertos princ ipios 
Y procedimientos ind ispensables . Es 
una arma de ataque y defensa, como 
una espada y escudo a la vez . 

Los even~os mundiales han ser
vido de estímulo p:Jra que tengamos 
conciencio sobre el concepto de "in
teligencia"; ya que las exper ienc ias 
ajenas de los últimos décadas han de
mostrado que ésta es esenc ia l no sólo 
para el comando mi litar sino también 
poro el gobierno de cualqu ier nación . 

Lo importanc ia de lo " Inte ligen
cia" es tan notoria , que en cua lqu ier 
campo de la actividad humana es in
dispensable. Ya he hablado de su im
portante uso en los aspectos militar Y 
gubernamental , y así también pode
mos decir que en la actividad privo
do, el empresario, el industrial y el co
merciante están interesados s iempre 
en obtener "información" sobre deta 
lles de elaboración, ventas, ganancias, 
tecnología, etc . de todos sus compet i
dores, a fin de orientar su esfuerzo Y 
obtener ventajas que le darán mayo
res ganancias. 

Aclarando o~í el concep o 
nrfiCodo de "mtelagenc•o", es 
defrnrr y hablar de un Se ic1o d In . 
1 igencio. Se puede pues d mrr o 
Servrcro de lnteligcnc•o, como o or
gonrzoción legal encargado d buscar 
y cclector infermoc•o es JY.Iro proc • 
~cr y producir ccnocim1en os d no ,. 
nodos inteligencia, poro uso o cons -
me de los com:::mdos mil• or s o cr 1l 
o los cu:Jies sirve duec om n e, om
brén po ro otros comandos colo roles 
o o lr 'Jdos; osimrsmo es lo ncor odo 
de velar por la segundad d s os co
m:Jndos, ccn relacrón a las oc 1 rdo· 
des ce les Servicios de In lig nc1o 
t ron¡eros o ele grupos polí icos opu . 
,os a los intereses noc•onoles. lo pu
mero porte de es a definrc•ón corr S· 

pende al aspecto ofens• o del rcro, 
y la segunda, al aspecto defensr o -
ccntrcinteligencio .-En lo qu corr • 

era, enemigo pero de ninguno mon · 
ro relevará o los comandos d su 
pcnsabilidad en la adaptación d 
das las medidas de con rain lrg 
necesarias 

Muchos veces se con und el S· 

picn:J¡e con lo actividad del Serv•cro 
de Inteligencia, siendo el pnm ro on 
rólo una de las tare'Js que cumpl 
.-egundo La moyOf"ÍO hablo d un 
Se rvrcro de Inteligencia outomó •
comente deja olor su rmoginoción ha· 
cía el campa nebuloso del sprc OJ , 
a l que cons•der:J plagado de persona
jes novelescos, in rigos posrones d • 
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satadas en continuas luchas tras íos 
objetivos prefijados. 

Hay razones que justifican esa 
tendencia: el carácter secreto de gran 
parte de las tareas de un Servicio de 
1 ntel igencia, los recursos de que debe 
valerse, el sigilo o misterio que las 
envuelve, en una palabra el oculta
miento de todas sus actividades como 
norma general , le ha valido la deno
minación de Servicio Secreto . Este es 
una parte muy valiosa, sí, pero nada 
más que una parte del Servicio de In
teligencia. 

A su vez, el concepto de "espio
na je" no barca en un todo al de Ser
vicio Secreto como tal, sino que cons
tituye una parte integrante de éste, 
conjuntamente con el sabotaje, el con 
trae~pionaje, el contrasabotaje, las ac
ciones de resistencia en territorio ene
migo y otras acciones clandestinas, de
nominadas también "operaciones espe
ciales". 

En el juego de la fantasía huma
na, la mente se ha sentido acicatea
da por los relatos de aventuras de fa
mosos espías a los que el libro y el 
cine han dado vida aparente, y en
tonces surge EL ESPIA con galas de 
héroe de la patria o manchado por 
las más despreciables acusaciones, to 
do de acuerdo al punto de vista del 
autor de la obra . Como es de presu 
mir, la presencia física del causan
te no puede ser menos que espec:
tacular, llegando comúnmente a re
presentarse al Servicio por un hombre 
de aspecto misterioso, con un don ex
traordinario para "mimetizarse" y 
poseedor de las más extrañas cuali
dades, algo así como un superhom-

bre dotado de poder de seducción, ha
bilidades múltiples y vastos conoci 
mientos sobre todo lo existente en el 
Universo. 

La realidad, hemos de admitir
lo, está muy lejos de esta ficción, no 
obstante que en algún caso extraor
dinario puede ofrecerse un ejemplo 
digno de esa imaginación . .Son mu 
chas y variadas las cualidades que se 
exije a un espía, pero \también es 
cierto que es muy difícil, por no de
cirlo imposible, encontrarlas reunidas 
en un solo individuo . 

El Servicio de Inteligencia de 
nuestros días está muy lejos de lo que 
la mentalidad popular ha elaborado . 
El concepto de la "nación en armas" 
ha extendido en tal forma el campo 
de sus actividades que el volumen de 
información estrictamente militar que 
busca y obtiene, puede aparecer a 
veces, hasta secundaria si se le com
para con el cúmulo de informaciones 
pclíticas, económicas, técnica-cientí
ficas, etc., que es necesario acopiar 
hoy para valorar el potencial enemigo 
en todo sus aspectos. 

Existen diferentes clases de Ser
vicios de Inteligencia, dependiendo 
é~tos del comando o autoridad civil 
a que sirven; así tenemos los Servi
cios de Inteligencia Nac ionales - CIA, 
NSA, etc . , en los Estados Unidos y 
KGB en la U . R. S . S . - que son ·los 
que están al servicio de las más altas 
autoridades políticas de la nación y 
que generalmente se dedican a la in
teligencia relacionada con .aspecto no 
militares de alto nivel; existen tam
bién los importantes Servicios de In
teligencia Militares, que pueden ser 
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de l Ejército, Marina, Aviación o Con 
junto, y que está n orientados princ i
palmente a la búsqueda y procesa 
miento de informaciones milit'Jres, y 
digo principa lmente, porque como he 
mencionado ante rio rmente, también 
obti enen informaciones no militares re
lac ic nadas con este factor, las cuales 
wn muy importantes poro tener el 
CU'Jdro completo de la situación y así 
poder apoyar eficientemente a l co
mando . 

Respecto a lo organiz-a c ión de 
un Servic io de Inteligencia, trataré de 
describir uno organ izac ión t ipo, lo cual 
como cualqu ier otro organ ización de 
esto clase, tiene jefatura y subjefoturo, 
elementos de asesoram iento, operat i
vos y de apoyo . Entre los elementos 
operativos debe contar con departa
mentos o divisiones de colección o 
búsqueda, de producción o proceso
miento, de d iseminación o di fusión y 
de contra inteligenc ia . Asimismo en
tre los elementos de apoyo, departa
men tos de operaciones espec ia les o 
también llamado Servicio Secreto, de l 
cual yo me ocupé en párrafos onte
reriores, criptoanál isis, log ís ti co, a r
chivo y secretaría . 

En cuanto a los proced imientos 
empleados por los Servic ios de Inte
ligencia, éstos son los más varia dos 
y orig inales, ya que para lograr sus 
fines acuden a todos los med ios que 
uno pueda imaginarse . Se d ice que 
en ,;inteligencia " todo vale Y se a 
plica continuamente e l principio ma
quiavélico: "el f in justif ica los me
dios" . Así tenemos que se emplea e l 
espionaje, el cual recurre a l chanto-

el 

mon1tcreo, el crip oonóiiSIS 
to¡e. 

Un coso que dem es ro lo Im
portancia de 1:1 in•eligcncio n lo o
per'Jclanes de guerra, suc d1ó s 
del ataque ¡oponés o Peorl Horbour, 1 
7 D1ciembre 1941, cuando yo s abo 
1n1C1odo lo guerra con los Es odas Un~
dos, el Servicio de In clig CIO Es ro· 
tégico de este paÍS, (hoy Ag CIO ( 

trol de Inteligencia, CIA), en r lo gran 
cantidad Ce informaCIOnes q pos ÍO, 

ccntobo con uno -<:onsiderodo d mu 
cho valor- referente o grond com
pras de "quinina" que el Japón s a 
bo hcc•endo en el mercado mund1al . 
Pese o todos las supos1c1ones o q 
daba lugar este hecho, no se 1 d1o n 
s1gnlf1codo correcto . Pero mós ord 
lo malaria surg1ó de 1mpr ISO d ron
te lo:; comp::~ños militares en u o 
Gumeo, zonas del Sudeste del Pací 1co, 
lo Indio y en Birmonio, donde los ca· 
ses de este mol diezmaban los tropos 
ol1odos. Ton sólo en ue o Guin 
por codo bo¡o de combo e se e ocuo
bon de seis o ocho poden es con ma
laria, y en los bases aéreos de A neo 
Occ1dentol se llegó al ex remo de que, 
en oc:Jsiones, el promedio de los e o· 
cuodos por lo malaria cedía los 
2,000 cosos anuales por codo m1l hom· 
bres de dotación. En es e ej mp!o lo 
infcrmación que fue colif1cado como 
importante, no permitió realizar in • 
ligenc1o, por no encontrar .u igni l· 

codo real 



Proceso Nacional de la Política Sicológica 

l. INTR,ODUCCION: 

Ens::tyo Metodológico presentado por el Co
rc!lel EP . FERNANDO CARDOZA RISCO, 
Participante de la XIX Promoción del 
CAEM. 

"Las ideas se exponen, no se 
imponen" 
CAEM. 

a. En el presente Ensayo Metodológico se hace referencia única
mente al análisis de nuestra propia población, de otros países 
(gobierno y p:::>blación) y de los organismos internacionales que 
interesan a nuestra seguridad para determinar las operaciones 
sicológicas que debe reaiizar el Estado para garantizar su Polí
tica de Bienestar. 

b . El análisis de las acciones sicológicas para casos de desastres, 
no es tratado en el presente Ensayo . 

11. DEFINICIONES OPERATIVAS: 

a. Acción Sicológica: 

Empleo coordinado de medidas y medios variados destinados a in
formar y educar a nuestra propia población con el fin de soste 
ner su moral y co"ntrarrestar el efecto de las operaciones sicoló
gicas del o los adversarios . 

b. Actividades Sicológicas: 

Aquéllas destinadas a influir en las emJCJones, actitudes o con
ducta de otros Estados (gobierno y población) y organismos in-
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ternocionoles, en sentido favorable o nuestro Pola •co oc · 
0 

• 

Son actividades que se aplican en época de paz . 

e . Guerra Sicológica: 

Son los Actividades Sicológicos convenientemen e odec odas po· 
ro ser aplicadas en caso de Guerra ocionol o C ro rs1 o 

d. Operaciones Sicológicas: 

Es el nombre genérico con el cual se denomrnon on o o los 
cienes como o las Actividades y Guerra Sicológicos . 

C· 

e . Dominio Sicológico: 

Esferas de acción donde los drferentes medios del Srs mo S co· 
lógico Nocional, realizan operac1ones en pro echo d n s ro 
Pol ítica Nacional. Dichas Operaciones Sicológicos son cond , . 
das o nivel nocional por el Jefe del Dominio Sicológico . 

f . Luchas: 

g. 

Es lo vía pacífico de lo Polrtrco de Seguridad que odop o 1 Es
todo poro proteger su orden constrtucionol y su copocidod poli· 
tico, económica, sicológico y militar contra todo ipo d om no 
zo externo y/o interna. (Acción Subversiva); o también poro im· 
pedir que otros países alcancen determrnodos ob¡e 1 s qu son 
perjudiciales al logro de nuestro bienestar. 

Planes de la Defensa Nacional. 

Conjunto de medidos y prevrs1ones permanentes mo riolizon 
nuestro Político Nocional (violento y pacífico) en los ómb1 os 
terno y interno. Se distinguen los Piones sig~ientes : 

( 1) Plan de Defensa Extema: 

(o) Plan de Luchas Externos (Vio pacífico) 

(b) Plan de Guerra Nacional (Vía violento) 

(2) Plan de Defensa Interna: 

(o) Plan de Defensa Civil <contra desastres) 

(b) Plan de Defensa contra lo occ1ón sub ersi o ( io poci· 
fico: luchas internos). 
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(e) Plan de Defensa contra la Guerra subve rsiva (vía vio
lenta) . 

(3) Plan de Movilización para la Defensa Nacional 

(4) Plan &e Pre:paradón del Pntendal Naci~nal para la Defen 
sa Nacional. 

* El Plan de la· Defensa Militar de la Zona del Interio r es par
te del Plan de Guerra Nacional. 

111. GENERAUDAD·.ES: 

Record.::mos que todo Gobierno al poner en práctica su Política de Bie
nestar, encontrará una serie de oposiciones, interferencias o pertur
!::>aciones por parte de otros Estados y de Grupos de su propia pobla
ción que se sienten vulnerados por la· aplicación de dicha Política . 

Esta situación, que se le presenta a todo Estado, tanto en el ámbi
to externo como en el interno, se debe a la pugna de intereses de to
do tipo (económico, político, sociales y militares) originados por la 
misma interdependencia en que viven los Estados entre sí; y los go
biernos con sus gobernados . 

Si el Gobierno no ejecuta· acción alguna para vencer, disminuir o neu 
tralizar tales oposiciones, corre e!l riesgo de no poder lograr sus Ob
jetivos de Bienestar por faltarle la necesaria libertad de acción que 
le permita -precisamente- ejecutar su Política de Bienestar. Ante 
estas circunstancias, todo Gobierno se ve obligado a mantener perma
nentemente su libertad de acción para garantizar la ejecución de su 
Política de Bienestar. 

Por lo expuesto anteriormente, la Política de Seguridad se deriva o 
tiene su origen en la Política de Bienestar. Ambas Políticas se com
plementan estrechamente y son ineludibles, es decir, las unas no pue
den prescindir de las otras y viceversa . En algunos casos se confun
den, tal es el caso de Israel , donde quien puede negar que el Bienes
tar de esa nación es su Seguridad (década del 60) . 

La Política de Seguridad se materializa en acciones pacíficas y violen
tas que los Estados plantean como hipótesis de luchas y guerra (s) 
tanto en el ámbito externo como en el interno . Paralelamente, la Po 
lítica de Bienestar se materializa en acciones para el Desarrollo so
cio-económico de la Nación. 

Por razones de concretización, el CAEM, conceptúa que la Pol ítica 
Nacional se deriva en Políticas Específicas, referidas a· los Dominios 
Económico, Político, Sicológico y Militar. Con este criterio, el CAEM, 



PROCESO NACIONAL DE LA POLITICA SICOUXiiCA 633 

ha incursionado en la investigocrón de los problemas q 
la Seguridad. 

o o no 

A continuación y como un Ensayo Metodológico, se e 
lisis de las actividades referidos o lo Seguridad que reol1 

do, en el Dominio Sicológico poro garantizar los occi 
mrrollo, en lo inteligencia de que, porole!omente se d 
análisis de los actividades sicológicos referidos es i 1co 
Desarrollo, ya que ambos octivrdodes configuran lo Polittco 
Dominio Sicológ ico o simplemente lo Político Sico'ógrco 

IV. PR•OCESO DE LA POLITICA EN EL DOMINIO SIC"LOGICO: 

El Proceso de lo Político er. el DOMINIO SICOLOGICO 
mo la serie de actos lógicamente concatenados q e el Es odo 1 
ta pe rmanentemente poro lograr uno actitud fa oroble por por 
su población, de los organismos rnternocionoles y de los Es odos 
tronjeros que son de interés poro nuestro Político ocio al . 

Los ac t ividades que el Estado realizo o tro és del Sis emo d 
ridad Naciona l pa ra sa t isfacer los necesrdodes de orden srcol6grco q , 
garant icen el logro de nuestro Bienestar, se pueden ogrupor n lo 
actos s igu ientes: 

ACTO 1: Conocimiento de los 00 Sicológicos poro lo Segundad 
Nacional. 

ACTO 11: Político Sicológico poro lo Seguridad oc•onol 

ACTO 11 1: Estrategia Sicológico poro lo Seguridad oci al. 

ACTO IV: Plan Sicológico poro lo D 

ACTO V: Ejecución del Plan Srcológico poro lo O . 

V. DESARROLLO METODOLOGICO DEL PROCESO SICOLOGICO PARA 
LA SEGURIDAD NACIONAL: 

ACTO 1: Conocimiento de Jos CD Sicológicos poro lo Seguridad 

Nocional . 

¡ ro . Fose: Análisis de Jo Directivo de Seguridad Nociona l 

0 . -En esto Fose se onolrzon por separado 
pero paralelo y concurrentemen , codo 
uno de los H ipótesrs de Lucha y de Gu • 
rro que figuran en lo Oirectr o d Se u· 
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ridad Nacional que emite el Gobierno . 
Este anólisis1 se hace sin perder de vis 
ta el Concepto Político Estratégico que 
figura en el mismo documento. 

b.-El análisis en referencia tiene por obje
to conocer los aspectos básicos de la pro
blemática que se le plantea al Dominio 
Sicológico dentro del Proceso de la Se
guridad Nacional . Para ello el investi
gador debe responderse a las preguntas 
si gu ientes: 

De qué se trata:> 
Para· qué? 
Contra quién (es)? ... Dónde? 
Cómo? . . . Cuándo:> 

2da . Fase : Conocimiento de la Situación Sicológica para 
la Seguridad Nacional. 

a .-En esta Fase y para cada Hipótesis de 
Lucha y de Guerra/ se anal izan cada u
no de los países/ organismos internacio
nales y nuestro propio país o grupos na
cionales que son de interés para nues
ra Seguridad Externa e Interna / y que 
ha·n sido señalados en la Directiva de 
Seguridad Nacional . 

b.-Este análisis consiste en una Aprecia
ción de Inteligencia Estratégica orienta 
da al factor sicológico y tiene por obje
to descubrir las causas/ posibi 1 ida des/ 
vulnerabilidades y tendencias del Ca
rácter e ldiosincracia; de la Moral; y 
de la Capacidad Operativa Sicológica de 
los elementos analizados (organismos 
internacionales; gobiernos y poblaciones 
de otros países; y dirigencia y compo
nentes de los grupos nacionales) . 

e .-Este análisis nos permitirá tener un co
nocimiento de la situación sicológica 
para cada caso de lucha y de Guerra . 
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3ro. Fose: Determinación de los Objetivos Sicolc)gicos 
para la Seguridad Nacional. 

o. -Con el conocimiento de lo S• uoc• 
cológico poro lo Hipótesis d Lucho 
Guerra, se contrasto, por separado, co
do uno de estos conoc•m"en os con lo •· 
nolidod de codo uno d los o ros Dom1· 
nios poro lo mismo L cho o G 
nolidod que figuro en lo o., 
Segundad Nocional). 

b.-Esto controstoción se hoce poro 
brir aquellos hechos y/o SI uocion 
cológtcos que es necesario cr r /o 
toblecer poro codo coso de l cho Gu • 
rro, de tal modo que. median e ellos, po· 
domos superar los aspectos s1cológ co 
que nos son desfo oro!.>les; mon n o· 
quéllos que nos son favorables, con
trarrestar los octi idodes sicológicos q 
nuestros adversarios realizan n 
cio nuestro. 

e . -Esto controstoción doró como resul odo 
uno reloctón de hechos y/o si uoc•on s, 
vale decir, de Ob1eti os Sicológicos q 
son necesarios alcanzar poro codo co 
de Lucho y Guerra . 

d. -Posteriormente, en función de los ómb•· 
tos donde deben lograrse dichos ob¡ i· 
vos, se clasifican éstos en 00 SicoiOg• · 
cos Internos y Externos . Den ro 
to clasificación, los 00 Sicológicos son 
integrados por sus analogías y campo t· 

bilizodos entre sí poro asegurar pos e· 
riormente uno político sicológico cohe· 

rente. 

e. -De este modo habremos determinado los 
Objetivos Sicológicos poro lo Seguridad 
Nocional. (In ternos y Externos). 
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ACTO 11 : Política SicológicfJ poro la Seguridad Nacional. 

o. -Determinados los Objetivos Sicológicos Internos y Ex
ternos poro lo Seguridad, se contrastan con lo co
yuntura nocional poro luego definir; precisar lo fi
nalidad; y priorizor los operaciones sicológicos por 
realizar en codo uno de los Dominios y en los ámbi 
tos Interno y Externo . 

b .-Esto controstoción es permanente y se actual izo de 
acuerdo o los variaciones coyunturales señalados . 

ACTO 111 : Estrategia Sicológica poro la Segurid.ad Nacional. 

o . -Planteados los Operaciones Sicológicos por realizar 
en los ámbitos interno y externo y señalados lo prio
ridad y finalidad de los mismos, dentro de codo uno 
de éstos en función de nuestros posibilidades sicoló
gica·s y de los vulnerabilidades sicológicos de nues
tros adversarios, aliados, neutrales y organismos in
ternacionales, poro : 

]9 Determinar los Operaciones Sicológicos detallo
dos que se deben realizar -en codo dominio
precisando su forma, modo etc., de aplicación; 
y 

29 Crear, preparar, emplear y conducir los instru 
mentos sicológicos necesarios poro hacer via
ble dichos Operaciones. 

b . -Estos operaciones detallados y pragmáticos que im
plementan lo Político Sicológico que se adoptan en 
los ámbitos interno y externo poro los cosos de los 
Luchas y Guerras planteados, son el producto de lo 
habilidad poro crear y conducir situaciones sicológi
cos que nos favorezcan en codo uno de los cosos se 
ñalados. 

e . -El estratego sicológico, como consecuencia de nues
tros Operaciones Sicológicos por real izar, debe visua
lizar los reacciones sicológicas de nuestro población; 
de los organismos internacionales; y de los gobier
nos y poblaciones de los Estados analizados poro 
estor en condiciones de "parar" -oportuno y ode-



PROCESO NACIONAL DE LA POLmCA SICOLOGICA 

cuadamente- las operaciones sicológ•cos q 
versario realiza en ''respuesto" o las nu s ro 

d. -A este con¡unto de operaciones Sicológicos 
!izamos en los ámb1tos interno y e temo s 
nomina Maniobro Sicológico de Segundad 
nal. Dicha Mon1obro define pues, lo formo, 
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etc. , de estroteg1o S~eológ1cos q e por raz 
Seguridad, debe opllcársele a cada una d los d1 . 
rentes Estados (población y gobierno); argo 
Internacionales; y también o nuestro pobloc• 
pos nacionales). 

e. -Las Operaciones Sicológ1cos por realizar (Poli •co S•· 
cológico) y' lo Maniobro S•co ógico de Seg~mdad 
cionol (Estrategia SICológico por aplicar, e 
el Concepto S~eológ1co-Estrotégico poro la 
Nocional que, el Jefe del Dom1nio Sicológico m ton
te lo Directivo Sicológ1co ocionol, do o conoc r o 
todo:; los Jefes de los Instrumentos (Sec or ) Sico· 
lógicos implicados en los operaciones por reol•z.or . 
Dicho documento perm1tirá orientar, impulsor y coor· 
dinar lo planificación de lo acción sicológico de Se· 
guridod Nocional en todos y codo uno d los o
res de la vida nacional. 

ACTO IV: Plan SicológicD para la Defensa Nacion:s l. 

o. -Se denomina así, al conjunto de med•dos pr is o
nes de orden sicológiCo que adopto permone 
mente el Estado poro coadyuvar con lo De enso 
cional. 

b.-Por lo expuesto anteriormente, habrá un Plan S•co· 
lógico paro cado uno de los Piones que comprende lo 

DN. 

e. - Dentro de cado Plan de la DN, el Plan Sicológico co
rrespondiente es el resultado de los condiciones, 
compotibilizoción de los Planes Sicológicos d los 
diferentes instrumentos (Sectores) Sicológicos · 

d. - Coda Plan Sicológico debe contener además, los m · 
didas y previsiones (Acciones Sicológicos) des 1nados 

0 informar y educar o lo población nocional con 1 
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fin de sostener su moral y contrarrestar el efecto de 
las operaciones Sicológicas que realizan los adversa
rios (países o grupos nacionales) . 

e .-El Plan Sicológico pa·ra la Seguridad Nacional es la 
resultante de la integración y compatibilización de 
los Planes Sicológicos siguientes : 

( 1) Derivados de la Política Nacional de Seguridad 
Externa. 

(a) Plan Sicológico para las Luchas Externas. 
Contempla las medidas y previsiones sico
lógicas (Actividades Sicológicas) , que adop
la el Estado para influir en las emociones, 
actitudes o conducta de los diferentes or
ganismos internacionales; gobiernos y po
blaciones de los Estados que interesan a 
nuestra Seguridad Nacional, de tal modo 
que éstas sean favorables al logro de nues
tros Objetivos de Seguridad. Estas Activi 
dades Sicológicas corresponden a la Vía 
Pacífica de la Política de Seguridad Exter
na del Estado . 

(b) Plan Sicológico para la Guerra Nacional. 
Contempla las medidas y previsiones sico
lógicas (Guerra Sicológica) que adopta el 
Estado a través de la propaganda y de otras 
operaciones sicológicas con el fin de in
fluenciar en las opiniones, emociones, acti 
tudes o conducta de los organismos interna
cionales de los gobiernos y poblaciones de 
los países adversarios, aliados y neutrales, 
de tal modo que éstas sean favorables al 
logro de nuestros Objetivos de la Guerra . 
Estas medidas y previsiones que constitu
yen la Guerra Sicológica, corresponde a la 
vía violenta de la Política de Seguridad Ex
terna de Estado . 
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(2) Derivados de la Política Nacional de Seguridad 
Interna. 

(a) Plan Sicológico para lo Defensa Civil 

Contempla los medidos y pre tSion s StCO· 

lógicas (Acciones Sicológicos) q odop o 
el Estado para contrarrestar los e os 
morales y emocionales que couson lo d • 
sastres y grandes trogedtos nocional s por 
efecto de los fenómenos de lo no rol o 
y 1 o par lo acción del hombre. 

(b) Plan Sicoló9ico J:Ora lo Defen10 contra lo 
Acción Subvers ivo. 

Contempla los medidos y pre isio s sico· 
lógicas (Acttvidodes Sicológicos) q e adop
ta el Estado paro influir en los emocio
nes, actitudes o conducto de los g pos 
nacionales hostiles, simpotízon es mdi· 
fe rentes con el propósito de dis odtr o los 
primeros, mantener o los seg ndos y r 
suadir o los últtmos 

Estos Actividades Sicológicos correspond 
a la Vía Pocíftco de lo Poli ico de Segu· 
ridad Interno del Estado. 

(e) Plan Sicológico para la Guerra Contra 
Subversivo. 

Contempla las medtdas y pre tsion s s•co· 
lógicas (Guerra Sicológico) que odop o 
Estado a través pnnctpolmente de lo pro
pagando con el fin de influenciar en los 
opiniones, acttrudes y conducto de los gru
pos nacionales sedtciosos, stmpotizont 
indiferentes, de tal modo que éstos sean 

favorables al logro de nuestros Obj • s 

de Seguridad. 
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Estas medidas y prev1s1ones que constitu
yen la Guerra Sicológica Contra-Subversi
va, corresponde a la vía violenta de la Po
I ítica· de Seguridad 1 nterna del Estado. 

(3) Derivados de ambas Políticas de Seguridad Na 
cional (lnter.na y Externa). 

(a) Plan Sicológico para la Movilización. 

Contempla las medidas y previsiones sico
lógicas (Acción Sicológica) que adopta el 
Estado para informar y educar a los dife
rentes sectores de la actividad nacional y 
a su población con el fin de que éstos a 
cepten los requerimientos que la Moviliza 
ción significa (recursos, medios y servi
cios). 

(b) Plan Sicológico para la Preparación del 
Pote,ncial Nacional para la Defensa 
Nacional. 

Contempla las medidas y prev1s1ones sico
lógicas (Acción Sicológica) que adopta el 
Estado para informar, educar y convencer 
a su población en general, con el fin de 
que ésta acepte los esfuerzos, contribucio
nes y sacrificios que puede significar la 
Preparación del PN, para la DN. 

ACTO V: Ejecución d.el P,lan Sicológico para la Defensa Nacional. 

o .-Los Planes Sicológicos, al igual que los Planes de 
los otros Dominios, son parte constitutiva de los di
ferentes Planes de la Defensa Nacional; por lo tan
to, su ejecución es coordinada y concurrentemente 
con éstos . 

b .-La ejecución del Plan Sicológico se real iza y admi 
nistra a través del Sistema de la Defensa Nacional. 

e .-El Jefe del Dominio Sicológico en representación del 
Presidente de la República es responsable de admi -
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nistrar (concebir, planear, coordinar, e¡ or, con· 
trolor y evaluar) las Operoc1ones SicológiCOS q r • 
quieren los Planes de lo Defensa oc•onol . 

d . -Como Asesores Sicológicos, el Jefe del Oom•mo S•· 
cológico dispone de los Jefes de Operoca s S coló
gicos (RRPP) de coda uno de los lns rum n S c:o
lógicos del Sector Público. 

e. -El Organo de PlanificaCIÓn del Domimo S1cológ•co 
lo División de Operaciones Sicológicos d 1 lns 1 u o 
de Defensa Nacional. 

f. -Como Organo de E¡ecución, el Dominio S•col 
dispone de todos las Sectores Pú!:>licos y d lo 
tares Privados que sean de 1nterés poro lo p s o 
ejecución de los Planes S1cológicos poro lo O nso 

Nocional. 



Tendencias Mundiales en el Aspecto Naval 

------ ------

Desde que fue publicado lo últi

mo edición anual del " Jone's Fighting 

Ships", se han proyectado dos facto

res, del concepto de defensa marítimo, 

que podrían influenciar lo composi

ción y despliegue de muchos flotas en 
el futuro inmediato . 

Uno es el algo tardío, pero ahora 

agudo convencimiento, evidenciado por 

armados hasta ahora completamente 

autónomos, de lo necesidad de lo coo
peración internacional y seguridad mu

tua . 

El otro es el reconocimiento, no 

solo por los grandes potencias sino 

también por los pequeños países, del 
poder táctico e influencio estratégico 
de los buques de guerra veloces y pe
queños armados con lo cargo óptimo 
de misiles dirigidos . 

JANE'S FIGHTING SHIPS 1971-1972 
FOREWORD 

Escrito p or: R aym ond V .B. Blackma n 

Tra ducido por : C . de N . AP . 
RICARDO ZEV ALLOS NEWTON 

1 rón icomente, es lo nuevo poten
cio marítimo mundial de lo Unión So
viético, lo que ha engendrado lo ten 
dencia o lo cooperación, y es l·a Armo
do Soviético lo que ha señalado el co
mino o lo ascendencia de los embar
caciones misileros sobre los buques de 
guerra ortodoxos mucho más gr·andes . 

Con respecto o lo cooperación 
nc vol internacional, lo Organización 
del Trotado del Atlántico Norte (NA
TO, OTAN) está actualmente bien es
.toblecido y hoy uno Fuerzo Naval 
del Atlántico, permanente, multina
cional, aunque no ton poderoso como 
podría y debía ser; pero no existe uno 
fuerzo noval multinacional compara
ble en el Océano Indico . 

Recientemente, sin embargo, ha 
habido un cambio en lo corriente de 
opinión . Desde el año 1971 , cuando 
parecía que pocos países mostraban 
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oficialmente el más mínimo interés 
en el vacío, creado por una combina
ción de lo proyectada retirada de fa 
Flota Británico de l Le jano Oriente y 
la preocupación de los fuerzas nava
les de los Estados Un idos en Vietnam 
Y el Medi te rráneo; hasta este año 
cuando no solo varías armadas sino 
toda autorídod previsora, está 'sug i

riendo o formulando formas de llenar 
la brecha del Océano Ind ico desde le 
Ciudad del Cabo hasta Síngapore . 

Si lo controversia por las armas 
paro Sudáfríca, no ha hecho nado más, 
por lo menos ha hecho lo luz sobre 
los problemas de mantener las rutas 
comerciales oceánicas europeas, a l
rededor del Cabo a la India, Pakistán, 
Molasio, Hong Kong y Austral ia y ha 
hecho comprender a todos los pa íses 
que miran al Océano Indico, hasta 
qué punto se encuentran a expensas 
de la infiltración e inf luencia marítima 
extranjera . 

La principal neces idad parecería 
ser una Fuerza Naval Orienta l mu lt i
nacional, que comprend iera buques de 
guerra proporcionados por cada uno de 
los países con intereses militares o co
merciales en ese hemisferio oceán ico 
desde Sudáfríca hasta Indones ia . Ideal
mente esta Fuerza Naval inclu iría no 
ves de los Estados Unidos, Gran Breta
ña, Australia, Nueva Zeland ía, Indio, 
Pakistán, Malasío, Síngapore, Portu
gal y Sudáfrica . 

Con respecto a la nueva era de 
embarcaciones misileras, es muy nota
ble la cantidad de países tanto de los 
pequeños como de los grandes poten-

c1os, que se han 1lum odo v han a
doptado los pequeños mborcoc1 
ráp1dos con largo olccnc v 
golpe 

Un 

Esto político rec ib•ó un u r 
pulso después del hund1m1en o 
destructor Israelí Eilo h por uno lon
cha m•silero Egipcio v arios Arma· 
dos ccc•dentoles odquineron e 
cío de los posibil•doces de los 
cac1ones rápidos v pequeños u•poda 
con modernos sistemas de misil . s gUla-
dos, poro empleo de buq o buq 

De particular interés son los lo· 
tillos ele lonchas misileros creados por 
Noruego, los cuales repr senton n 
incremento cons1deroble en lo ef 
vicbd de su Armado . Adop o do 
sistema ' Pénguin" de diseño propto, 
están instol:mdo cuo ro lanzador s d 
misiles en codo uno de seis nue os Ion · 
chos ~orpederos y están .nstolondo o 
insta larán seis lanzadores de m•s•les 
en codo uno ele los vein e coñon ros 
rápidos existentes, en adición o su ar

mamento actual 

Alemomo también ho odop o 
las lanchas misileras en uno ormo 
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muy decidida. Abandonando el que 
parecía ser un firme proyecto de cons
truir cuatro fragatas misileras de 
3,500 toneladas, la Armada alemana 
construirá en cambio diez lanchas mi 
sileras de 350 toneladas y veinte lan
chas misil eras de 250 toneladas. 

Entre los demás países que han 
construído o están construyendo lan
chas. mlsileras se encuentran Dina
marca, Israel, Italia, Grecia y Malosia; 
y Argelia, China, Cuba, Egipto, Fin
landia, Alemania Oriental, Indonesia, 
Polonia, Rumania, Siria y Yugoslavia 
o sea la mayoría de los países que re
ciben su armanento naval de la Unión 
Soviética . 

Más o menos en la misma forma 
en que el submarino fue considerado 
en el pasado como el arma de las po
tencias más débiles, las diminutas lan 
chas misileras con sistemas de super
fici~ a superficie, darán a las armadas 
más pequeñas un poder ofensivo fuera 
de toda proporción con su modesta di 
mensión total. 

En efecto, comparativamente, un 
país con una flota mucho mayor de 
grcndes buques de guerra sin misiles 
y un país pequeño con lanchas misi 
leros, este último podría mantener el 
balance de poder disuasivo y ejercer 
una influencia de contención . Y por 
otra parte, las lanchas misileras son 
más baratas y fáciles de construir, 
más fáciles de mantener y mucho más 
económicas en personal. 

A pesar de lo expuesto, hay apa
rente resistencia de parte de las ma 
yores potencias marítimas, para cons-

truir lanchas misileras. La Armada 
Británica, por ejemplo, no tiene lan
chas misileras y no ha mostrado indi
cios de inclinarse a operar con tales 
embarcaciones, aunque en la actuali
dad está usando temporalmente la lan
cha misilera "Tenacity" construída por 
Vosper Thornycroft . Las dos patrulle
ras rápidas de la clase "Breve" han 
sido puestas en reserva y como repre
sentantes de las fuerzas. costeras bri
tánicas están las tres nuevas lanchas 
rápidas de entrenamiento, sin armas. 
Sin embargo estas son eminentemente 
aparentes para ser armadas con misi 
les e indudablemente lo serían en caso 
de emergencia . 

ESTADOS UNIDOS 

Norman Palmar, editor y compila 
dor de la sección relativa a los Esta
dos Unidos, ha dado una descripción 
en términos generales del panorama 
n:Jval de dicho país en la siguiente 
forma : 

"La dimensión y capacidad relati 
vas de la Armada de los Estados Uni
dos continúa declinando a lo que mu
chas autoridades consideran un ré
gimen alarmante. Esta situación, has
ta el momento discutida en sesiones 
reservadas de autoridades navales y 
en este anuario, está actualmente 
siendo tratado en forma abierta . El 
Jefe de Operaciones Navales ha ma
nifestado al Congreso, que la Arma
da tiene "un nivel inferior a lo pru 
dente en fuerzas operativas" y que "ha 
estado cayendo a un régimen de reem
plazos por debajo de lo responsable". 
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Los niveles de fuerza del pre
supuesto para el año fiscal 1972, re
ducen varias categorías de buque de 
guerra a sus mín imos de potencia de 
la última década . La situación es e
vidente en la fuerza planeada de 13 
portaviones de ataque (uno de ellos 
con complemento aéreo mezclado de 
ataque y antisubmarino) , comparado 
con los 16 portaviones de ataque de 
hace 3 años; 3 portaviones ant isub
marinos en vez de 6 en 1969 160 
cruceros, fragatas (l eaders) y destro
yers, por debajo de un nivel anterior 
de 240; y 93 submarinos de ataque o 
sea 1 O menos que en 1969 . El nú
mero de submarinos nucleares de a
taque se ha incrementado de 41 a 
57 durante los últimos 3 años, pero 
esta es una compensación limitado 
por la reducción en buques tipo des
troyer y portaviones ontisubmarinos 
con sus respectivos grupos aéreos . 

A pesar de la declinación de lo 
guerra de Vietnam, las responsabili
dades de la Armado de los Estados 
Unidos subsisten . La Armado esta
rá comprometida durante largo tiem
po en el apoyo a las fuerzas de los Es
tados Unidos y Sud Vietnam en lo 
península lndochina; la "Doctrino 
Nixon" sobre política internacional pa
ra la década del 70, se pronuncia por 
el cumplimiento de los compromisos 
y responsabilidades mil itares en ultra
mar, pero con un bajo nivel de fuerzas 
una obvia referencia al astuto empleo 
del poder marítimo . Simultáneamen
te la estrateg ia de los EUA pretende 
mantener una capac idad para contra 
rrestar en el mar a la otro super po-

contraparte de lo armo 
La expansión de los 

buques como uerzos 
nómic~s y militares . 

6415 
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da y la adecuación del avión de com
bate F- 14 (sucesor del Phantom F-4) 
está siendo cuestionada . 

En su lugar, algunas autoridades 
navales están invocando por buques 
más pequeños, de menor costo y con 
capacidad aérea, lanchas misileras del 
tipo aliscafo y embarcaciones aerodes-
1 izadoras (de colchón neumático) pa
ra una diversidad de misiones . Sin em
bargo parece cuestionable conside
rar aun un escuadrón de buques con 
capacidad aérea, cada uno con quizás 
seis aviones de combate de despegue 
vertical como el Harrier Y /STOL y seis 
helicópteros SH -3, como comparables 
a un solo portaviones de ataque. 

Pero si los EUA están consideran 
do seriamente el asunto de contrarres
tar a la URSS en el mar, o en reali
dad a los aliados soviéticos, equipados 
con aviones, lanchas mi si leras y sub
marinos de diseño avanzado, debe to
marse en consideración el problema de 
mantener y aun incrementar la fuerza 
de portaviones de ataque y deberán 
tomarse decisiones dificiles. El porta 
vienes ha sido viable por tanto tiem 
po, h::J sido probado tan a menudo en 
guerras frías y caldeadas y es tan ver
sátil, que su lugar en la guerra moder
na cebe ser comprendido y apropiada
mente evaluado. 

El costo del poder aéreo moder
no, tanto b:~sado en tierra como a bor
do, está aumentando a un ritmo pa 
voroso. Los costos de aviones, arma
mento, equ ipo de apoyo, tripulación y 
bases, están aumentando . El CY AN 
70 probablemente costará más de $ 

800 millones si se construye bajo el 
programa del año fiscal 1972-73; el 
cesto será probablemente de alrede
dor de mil millones si se retrasa has
ta 1975. 

Sin embargo, este costo es com
parable, si no realmente menor, que 
el costo de sostener un número equi
valente de aviones en bases terrestres 
de ultramar, tomando en considera
ción su vulnerabilidad, consideracio
nes políticas, apoyo y logística . Corea 
y Vietnam han demostrado amplia
mente esta comparación. 

Las soluciones al problema de 
mantener una Armada poderosa con 
fondos limitados, son muy difíciles de 
encontrar . Sin embargo, hay algunas 
alternativas dignas de consideración: 
para mantener la fuerza de portavio
nes, la armada podría considerar un 
recorte de la construcción de destruc 
tores y fragatas (las cuales han sido 
criticadas por su pobre diseño así como 
por sus altos costos), para permitir la 
construcción y operación de portavio
nes. Esto daría como resultado un me
nor número de cortinadores, pero po
dría ser compensado parcialmente por 
el uso incrementado de aviones y he-
1 icóptercs de al:~rma temprana y an
tisubmarincs basados en portaviones, 
por la operación de submarinos nuclea 
res ccmo escoltas ontisubmarinos para 
los portaviones y por medio del incre 
mento de actividades pasivas de defen
sa (por ejemplo operando los portavio
nes bajo condiciones de silencio elec
trónico) . Los conceptos imaginativos 
de operación pueden compensar la ca
restía de escoltas, siempre que los 
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portaviones puedan proporcionar ca
pacidodes incrementadas de recono
cimiento y ataq ue sobre fuerzas nava- te todos los ICBMs con bas 
les oponentes. 

Todo lo precedente es predicado 
sobre la tesis de que sea posible un'J 
confrontación naval con la Unión So
viética ( o pueda ser evitada por po
derosas fuerzas navales de los EUA ); 
similarmente la fuerza aérea táctica 
basada a flote, sería la c lave en e l a 
poyo de operaciones de los Estados U
nidos y al iodos, en tierra , y en opera
ciones contra otras fuerzas navales y 
aéreas . La captura Norcoreana del 
buque de inteligencia " Pueblo" y el 
derribamiento de un av ión de recono
cimiento, han atraído la atención so
bre las "otras" amenazas militares a 
las actividades de los EUA. 

En el balance de fuerzas estra
tégico/nucleares, la URSS ha ganado 
superioridad sobre los EUA en núme
ro de ICBMs y en el megatonelage que 
puede ser lanzado y el actual régimen 
de construcción de submarinos con m i
siles balísticos, de por lo menos seis 
submarinos por año, podrían darle 
a la URSS la paridad si no la superio
ridad en submarinos del tipo " Polaris" 
hacia el año 1975. (En adición a los 
cuales, la URSS posee una cantidad 
de submarinos de propulsión nuclear 
Y convencional con misiles de corto 
alcance). El progreso soviético en el 
área de armas estratégicas causa maxi
ma preocupación a los líderes de la 
defensa de los EUA, debido a la me
jorada tecnología de guiado y cabezas 
de combate múltiples (MIRV), las que 
permitirían a las previstas fuerzas es-

consideran como lo fuerzo d•s o • 
de mayor supervivenci'l, poro el u U· 

ro previsible 

Los argumentos poro reemplazar 
parcial o completamente los mtstl s y 
bombarderos basados en •erro, con 
misiles odtcionoles en el mor, 
siendo contrarrestados con org m n os 
p:~ro mantener lo triado dtsuos• .-o, 
combinación de bcmbarderos basad s 
en t1erro, misiles basados n ierro 
misiles basados en el mor, que han stdo 
lo premiso de los fuerzas es ro égicos 
de los EUA por más de uno d' oda 
A pesar de que lo moderno ccnolo
gío arguye contra esto tri?~o , los con
ceptos políticos y de servtctos s poro· 
dos sobreviven. lncremen ando lo por· 
ción marítimO del disuosi o, o seo en 
subm-:Jrincs o buques de super icte 
inc rementa ría lo supervi encto de los 
armas, se removerían los objeh os • 
trotég icos del corazón de los E~A Y s 
eliminaría o reduciría lo necestdod d 1 
cistemo de misiles onti bolís icos (AB· 
fv\) que tendrán lo ftnolidod pnncr· 
poi de proteger los ICBMs rnu emon 

basados en t terro 

Lo Armado de !os EUA esto rect· 
biendo lo mayor porcoón del pr supu S· 
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to de defensa propuesto pa ra el año 
fiscal 1972, el 34 . 56 % comparado 
con el 33.77 % para la Fuerza Aérea 
y el 31 . 66 % para el Ejé rcito (Alrede
dor de S 500 millones más que la Fuer
za Aérea y $ 2000 millones más que 
el Ejército) . Este es el primer presu
puesto desde la "unificación" de las 
Fuerzas Armadas en 1947, en que la 
Armada ha recibido la mayor porción . 
Sin embargo, el presupuesto militar 
para el año fiscal 1972, representa la 
porc1on más pequeña del presupuesto 
Federal (32. 1 %) y la más pequeña 
porción del Producto Nacional Bruto 
(6. 8 % ) desde antes de la guerra de 
Corea de 1950- 1953. Una compara
ción de los gastos de defensa del año 
fiscal 1972, en términos de dólares 
constantes, represento uno disminu
ción de$ 23,900 millones desde el año 
fiscal 1968, que morcó el pico de lo 
Guerra de Vietnam . 

Lo situación poro la Armado de 
los EUA es serio: lo declinación de lo 
guerra en lndochino, hará el servicio 
noval y su separación de lo familia me
nos atractivo; h'Jy uno creciente hos
tilidad hacia el servicio militar; los 
reducciones en los efectivos de buques 
hacen los despliegues o comisiones 
más largos y arduos; los compromisos 
continúan en algunos áreas se incre
mentan; lo inflación y los costos reales 
en incremento, están haciendo más 
difícil lo obtención de buques y avio
nes; y los nuevos buques con capacidad 
relativamente inreriores están concer
tando los problemas. No existen res
puestos simples . El Secretario de De
fensd declaro : "Prometo que conti-

nuorá urgiendo acciones que asegu 
ren lo supremacía del poder noval de 
los EUA". El Presidente de los EUA 
afirmo "Lo que lo Unión Soviética ne
cesi~o en términos de preparación mi
litar es diferente de lo que nosotros 
necesitamos. Ellos son uno potencio 
terrestre principalmente, con un gran 
enemigo potencial en el Este . Noso
tros somos principalmente, por supues
to, una potenci'J marítimo y nuestros 
necesidades por consiguiente son di 
ferentes" . 

UNION SOVIETICA 

Bajo cualquier patrón de referen
cia que se adopte, la Flota Soviética 
represento la super-Armado de una 
super-potencia. Esto tiene el efecto 
del capote rojo paro el toro, con res
pecto a alguncs países cuyas esferas 
de influencio, a la par que sus Arma
dos declinantes, se están reduciendo, 
mientras que a la par con su Armada 
en exp:msión, la esfera de influencia 
soviética se está ompl iando . 

Pero podría muy bien ser el co
so, de que la Unión Soviética esté tan 
preocupado por lo que ella considera 
ser uno amenazo o su comercio de ul 
tramar y finalmente a su seguridad, 
como por ejemplo, la conjunción de 
las fletas de la OTAN y el despliegue 
de las flotas de los p:Jíses occidentales 
a tcdo lo ancho del Atlántico y del 
Pacíf ico, distantes de sus propios do
minios, como los EUA están preocupo
dos pcr lo expansión y dispersión de 
lo Armad'J Soviética. 

Después de todo, visto o través de 
ojos soviéticos, los escuadrones nova -
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les soviéticos están solo apenas fuero 
de su propia puerta del Báltico en el 
Mor del Norte, de su puerta del Mar 
Negro en el Mediterráneo Oriental, y 
de su puerta de Yladrvostok en el Mar 
de lo Chin'J . Es solamente en sus re
cientes excursiones en el Océano In
dico, que los buques soviét icos están 
fuera de sus límites y aún así lo excu
so justificada podría ser de que están 
en tránsito desde una parte de la U
n ión Soviética a la otra . 

Mientras que, también desde el 
punto de vista soviético, los EUA man
tienen una poderosa flota en el Me
diterráneo a 4,000 millas desde Nuevo 
York y una inmensa flota en el Sud
este de Asia a 5,000 millas desde Son 
Francisco. 

De manera que la URSS proba
blemente teme la extensión hacia ul
tramar de los EUA y la constante a
lianza de las flotas Británica, Francesa, 
Italiana y Aleman::J a través de la 
OTAN, tanto como los EUA temen el 
constante ensanche del poder marít i
mo soviético alrededor del mundo . Y 
lo URSS podría decir que están sim
plemente "mostrando lo bandera", al 
igual que la Armado de los EUA lo 
h:::~ venido haciendo desde la Segundo 
Guerra Mundial y la Armado Británi 
ca lo h izo cuando tuvo uno flota com
parable. 

"Lo Armada Soviética en los ma 
res y océanos, confiablemente garan
tiza la seguiridad de la URSS Y sus 
intereses nocionales", dice el Min istro 
de Defensa . Los hombres de la Arma
da Soviética estuvieron incansable-

sigurendo nue os logros en 1 
miento de lo Armado e 

rra sov1étrcos están sis emó acom 
presentes en los mores, 1 el o o 
quellos óreos dende los F erzos 
cheque de lo OT A es ón pres n 
Lo presenc1o de nuestros no es en 
tos áreas, oto los monos de los am 
ri'Jiistos y los pri o de lo pos1billdod 
de mterferrr sin obs óculos n los o· 
suntcs internos de los pueblos . E o 
situación 1ndudoblemen no s d 1 
agrado de los imperiol1s os, quae 
están trotando de distorsionar 1 pro· 
pósito de los viaJes de los buq SO· 

viéticos y dism1nuir su 1mportonc10 po
ro al causo de b paz . De 'mpor on· 
cio decis1vo en los condiciones oc uo · 
les es no solo el número de b Q es, 
s in~ principalmente lo calidad d sus 
misiles nucleares, ormos co~cadod 
técnico y lo ele odo mcral y copoc• 
dad de combate de su personal" 

"En este aspecto nuestra Armo· 
do está al nivel de los requenml no 
actu'Jies. Su equipamiento lo IQIIO • 

cio de sus tripulaciones pro 
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nuestro país de todo clase de sorpre
sas. El orgullo de nuestro flo ta son 
los submarinos nucleares, los cuales 
están equipados con una variedad de 
misil es que pueden ser lanzados es
tondo en inmersión . Nuestros subma
rinos, junto con los aviones de lo A r
mada, de gran alcance y velocidad, 
anti submarinos o portadores de misi
les, constituyen lo base del poder com
batiente de la Armado . Buques de su 
perficie modernos, equipados con los 
armas más modernos, cumplen un rol 
princip'JI en lo realización de los to
reas navales . La Armada Soviética es 
un impresionante disuasivo en la ruto 
de las aventuras y reacción imperio 
iista. Al mismo tiempo la Armado So
viético es un símbolo de nuestro o
yudo fraternal a los pueblos amigos 
y amontes de lo libertad", declaró el 
Comandante en Jefe . 

Los amigos o enemigo leerán lo 
que deseen de esto perorata, pero sue
na muy parecido o "Mostrar la ban
dera y mantener el orden en el "mun
do", que es !o que los británicos hicie
ren hasta la Segundo Guerra Mundial 
y lo que los EUA han estado tratando 
de hacer desde entonces . 

Codo año durante la último déca
da, uno nuevo clase de crucero o des
tructor misilero, submarinos, escoltas, 
barreminas, lonchas misileras o lon 
chas torpederas, ha aparecido en la 
Floto Soviético y lo mayoría de los ob
se rvadores occidentales se han mos
trado i mpresionodos por su sofistica
ción e innovaciones . 

El año posado no h'J sido uno 
excepción. No solo ha aparecido una 

nueva clase de crucero misilero, el 
" Kresta 11' erizado con sus misiles y 
ccmplejo de radares de control, sino 
que un nuevo tipo de destructor leo
der de propósito general, lo clase " Kri
vok", y dos nuevas clases de submori
ncs nucleares han sido puestos en 
o¡:::eroción y está siendo construído una 
nuevo clase de corbetas misileras . 

Ton prolífico ha sido el esfuerzo 
de construcción naval soviético, que 
lo URSS es ahora cop'Jz de mantener 
uno fuerzo naval permanente en el 
Mediterráneo, cinco veces más fuerte 
que hace cinco años, para contrarres
tar a lo Sexta Flota Americana. Re
cientemente un Almirante de lo Armo
do Americana comentó e l editor de es
te anuario, con cierta amargura, que 
podía contar más cañones en la Flo
ta Soviética del Mediterráneo que en 
su propia flota en dicho mor . 

De igual modo, hace cinco años 
la URSS no tenía naves de guerra en 
el Océano Indico, pero hoy en día hoy 
una cantid'Jd de buques de superficie 
y no se puede decir cuántos subma
rinos puedo haber en dicho área. Lo 
Armada Soviética se cree que esté com
pletando lo construcción de submari 
nos nucle'Jres al régimen de uno cada 
mes y pico . (Hubo un lapso de tres 
años entre el completamiento del ter
cer submarino nuclear Británico, el 
"Warspite", y el completamiento del 
cuarto, " Churchill") . 

Los EUA están muy preocupados 
por el crecimiento de lo Armado So
viética en el Mediterráneo, Norte de 
Africo y en el Océano Indico . Pero 
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mientras los EUA están encadenados 
a un enerva nte conflicto en otros mo
res, espera que los países de la OTAN 
en general y los pa íses que bordean el 
Mediterráneo en particular, incremen
ten su cont ribuc ión naval a l esfuerzo 
com ún . 

Se estima que la fuerza de lo 
Flota Soviética actualmente compren
de 83 submarinos de propuls ión nu 
cleor, 318 submarinos de propuls ión 
convencional, 2 cruceros portahelicóp
teros, 26 cruceros incluyendo o los mi
sileros, 100 destructores incluyendo o 
los misileros, 130 escoltas del t ipo de 
pequeños fragatas y corbetas, 270 es
coltas costeros y embarcaciones patru
lleros, 320 barreminas 125 lonchas 
misileros, 325 lonchas t~rpederos, 125 
buques anfibios y 75 embarcaciones 
de desembarco pequeñas excluyendo 
los LCMs menores. Los un idades de 
apoyo, auxiliares y de servic ios se 
cuentan por millares . 

GRAN BRETAÑA 

La desnudo decloroc1ón 
Estimadcs de Defensa de 1971 

1 

" Continú::J el trabaJO d d1 ño d 
crucero portohelicóp eros" o d 
ros ¡;enos calculado poro 1nsp1ror cr • 
dr brlid'Jd o lo modern1zoc•ón lo R 
Armado en lo décodo del 70, ol 
o los miembros del brozo o· r d 
Floto o perfecc1onor su des zo 
que llos unidades duales mcr 1bl 
te eficier.tes, el "Ark Ro ol" el ''Eo
gle" o poro ayudar al edu om1en o . 

Con un comb10 de gob•emo, por • 
ce probable que el "Ar Royal" con
trnua ró en servicio hos o el ér 1 
de lo clécodo y q e el "Eogl " no d 
soporeceró de lo escena no ol ho • 
ta que se consumo su 1do ...,.,....,.,._ 
ca . En cuyo coso, suponiendo q 
crucero por ohelicópteros seo pi • 
todo y esté en servicio en 1980, s ró 
csegurod'J lo continu1dod d 1 Brozo 
Aéreo de lo Floto . 

Esta relación de lo floto, consti
tuye er. realidad uno fuerzo muy for
midable, tanto como disuasivo estra 
tégico como para lo guerra marít ima 
convencional. Indico la transm isión de 
lo URSS de uno potenc io terrestre a 
una potencia marítimo y sug iere que 
la Unión Soviético está ton preocupa
do por lo coalición de los más peque
ños Armados Occidentales que cuen
tan con pequeño poder consideradas 
individualmente, pero un inmenso po
der colectivamente, como la Armada 
de los EUA lo está por lo creciente 
dispersión de lo Armado Soviética por 
todo el mundo . 

De lo primero impres1ón d su 1· 
gura, el nue 'O crucero porto lic6p 
teros (through--deck crwser) por r 
un portaviones pcr derecho prop10, CO · 

paz de cperor o iones d ola 110 
operación vertical o decolog corto osi 
como poro helicóp eros . 

De haber sido generolmen 
do, en la época de lo gran con ro r· 
sic sobre el Brozo Aéreo de lo Fl o, 
cuando el últ1mo Gobierno es obo cor
tando portaviones o dies ro SI 1 s ro 
ba jo el eufem•smo de es or " uero d 
fase", que los nue os cruceros porto· 
helicóptero de los cuales - pr n 
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tres, iban a ser tan viables para ope
rar con aviones, se hubiera compren
dido que era de interés nacional man 
tener a la par o aun por encima de 
ella, el reclutamiento de pilotos y tri 
pulaciones aéreas en la Real Armada , 
asegurando ·así una continuidad de 
entrenamiento y habi 1 idad a través de 
la transición de los grandes portavio
nes de cubierta sesgada al adveni 
miento de los más pequeños cruce
ros portaviones . 

Pequeños o no, sin embargo, ef 
nuevo estilo de crucero no parece ser 
menos complejo ni más barato, juz
gándose por el tiempo que está to
mando para salir de los tableros de di
seño y por las cifras que se mencionan 
como correspondientes a su eventual 
costo . 50,000.000 de libras esterli 
nas fue lo estimado para el portavio
nes CVA O l, el cual fue cancelado ha
ce pocos años por razones de econo
mía, pero el primer crucero porto -he
licópteros probablemente no difiera de 
dicha cifra. El temor constante de la 
Real Armada es de que su precio lo 
elimine. 

Quizás podría perdonarse si se 
preguntara por qué la "cosa", como 
ha sido bautizado tanto cariñosamen
te como amargamente, tiene que ser 
tan costoso . Hace pocos años los A
mericanos querían rápidamente una 
clase de buques "en el concepto de 
envolvimiento vertical" para apoyar a 
la Infantería de Marina. Los arqui 
tectos navales de los EUA tomaron 
simplemente un casco mercante del 
tipo e 2, virtualmente una caja oblon
ga de acero aguzada en un extremo y 
achatada en el otro, y acomodaron en 

él todas las oficinas y talle res reque
ridos pa ra opera r y mantene r hel icóp
te ros a lrededor de esta plataforma, la 
cual por su propia natura leza propor
c ionaba un gran hangar en sus bode
gas para el almacenaje y servicio a los 
helicópteros y una larga y plana cu 
bierta para cubierta de vuelo . El re 
sultante "buque de asalto anfibio" , 
esencialmente un porta -helicóptero, 
pero una potencial pista para decolage 
y aterrizaje para aviones de ala fija de 
despegue vertical, fue el "lwo Jimo" , 
construido por solo $ 40,000,000 . 
00/ L 16,000,000 . 00, o sea menos que 
el costo de un moderno destructor bri 
tánicc. Seis buques más de est·a cla 
se han sido construidos desde ese en
tcnces en un tiempo promedio de dos 
añcs. De manera que se puede decir 
con rozón, que los EUA obtuvieron su 
escuadrón de porta -helicópteros/bu 
ques anfibios más rápidamente y más 
bar:::~to, pero sirviendo a su propósito. 
Esa espléndida máquina voladora a
crobática, el Harrier, capaz de sus
penderse en el aire, elevarse y descen
¿er verticalmente y desplazarse late
ralmente, ¡::odría ser operado desde 
buques s imples de este tipo tan bien 
como los helicópteros, y la cubierta de 
vuelo es suficientemente amplia para 
despegue con una corta carrera para 
economía de combustible . 

Hay fuertes razones para creer 
que los tres cruceros porta-helicópte
ros se materioliz'Jrán y no solo por ra
zones estratég icas y tácticas . Hay una 
gran dosis de prestigio de por medio. 
El prestigio representa poder y el po
der es un disuasivo, el último disua
sivo previo al nuclear . Pero hay po-



TENDENCIAS MUNDIALES EN EL ASPECTO 'A AL 53 

co prestigio en una Armada formada 
enteramente por buques pequeños, por 
lo que debe h::~ber el fermento o la in
fluencia del buque capi ta l cua lqu iera 
que sea la forma que pueda tomar . 
Cuando Gra n Bretaña cese de contar 
con buques grandes, habrá perdido la 
cara p::~ ra si empre y no tendrá voz 
en lo mesa de conferencias . 

De los pocos buques grandes re 
manentes en la Real Armada; el porto
aviones " Hermes" (el portaviones más 
joven ce Gran Bretaña, completado ha 
ce solo once años) está siendo con
vertido en buque comando/ porto-he
licóptero; y lo convers ión del crucero 
convencional " T iger" se está term i
nando como buque comando/ porta -he
licóptero, pero la convers ión de su ge
melo el "Lion" ha sido cancelada . 

El portaviones " Centaur", de so
:o qu ince años de uso y or ig ina lmente 
gemelo del " Hermes", está siendo cho
torre'Jdo; podría preguntarse con todo 
lógica por qué no está s iendo conver
tido también en buque comando/porto
helicóptero o por lo menos en alguna 
forma de buque anfib io combinado con 
algún rol interino paro a viones de des
pegue vertical , hasta que se mater ia 
l icen los cruceros po rta -he! icópte ros 
de actual diseño . 

Los últimos dos de los ocho de la 
clase "County" de destructores armo
dos con misiles, el " Antrim" y el " Nor
folk" han sido completados y e l " Br is
tol ", único destructor con misiles de 
su tipo está próximo a su term inac ión. 
El primero de una nueva clase de des
tructores porta misiles, el " Sheffield" 
ha sido lanzado. 

El trabaJo con múo 
de uno nuevo cbse d 

"Amazon". 

ción, el sépt1mo, oc :J o 
"Swift~ure", "So ereígn" "S 
se encuentran en cons·nxc1ón 
décrmo está ordenado P ro 1 
vo de preocupación es q 
de submorrno que se es ó cons r 
do no marcho o lo por e el nú 
que se está dando de baJO. Los 
morrnos de propulsió con nc• 
lo " Clase T" han desoporec•do, 
cu'Jndo 1 3 fueron recons r •dos 
vertrdcs en años rec1e s 
puñado de los 16 de lo "Cio 
monecen en servicio. 



REVISTA DE REVISTAS 

Control de averías: Antes, no Después 

Nuestra atención se ve atraída 
por el titular "Nuevos buques de la 
Marina sufren incendio'' y el relato 
según el cual "Los nuevos destructo
res de la clase 1 052 quizá no sean 
más que trampas flotantes en caso de 
incendio" . La noticia citada por el 
periodista está avalada por los graves 
incendios ocurridos a bordo del USS 
Roak y del USS Knox a principios de 
1971 . En base a los datos proporciona
dos por un informe sobre el incendio 
del Roark, el artículo ofrece diversos 
ejemplos detallados de diseño defi
ciente y de equipo no operativo que 
contribuyeron a agravar los incendios : 

El artículo es significativo porque 
centra la atención en el problema del 
Control de Averías, que la Marina no 
ha puesto de relieve ni ha apoyado 
adecuadamente de·sde la 29 Guerra 
Mundial . 

P or el Capitán de Corbeta 

C . FINK FISCHER II, 

R eserva Naval de EE .UU . 

¿Qué provocó este descuido? . Es
te se debe en parte a la indiferencia 
de muchos comandantes ant iguos y ac
tuales, quienes, al considerar que en 
los tiempos modernos hay poca posi
bi 1 idad de que se produzcan desastres 
a bcrdo, ven al Control de Averías co
mo una pérdida de tiempo, dinero y 
potencial humano . Estos comandan
tes probablemente pensaron que los 
incendios producidos o bordo de los 
portaviones Oriskany y Forrestol en 
1966 y 1967 eran dos trágicas excep
ciones. Otros, sin embargo, conside
ra n que la verdadera tragedia de estos 
accidentes a bordo de portaviones es 
el hecho de que, mientras se ponía en 
marcho un cierto reordenomiento de 
las prioridades relativos al Control de 
Averías, el impacto apenas si podía 
apreciarse después de haber atravesa
do muchos niveles de comando . 
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Sin tener en cuento lo causo, es
to prolongado desp reocupación ha traí 
do como consecuencia uno organiza
ción de Control de Averías muy pobre. 
Lo organización actual resulto inode
cuod"J poro satisfacer uno creciente 
multitud de problemas relativos o los 
seguros y las deficiencias de los siste
mas de los equipos. 

de las requerim·en os de lo Flo o poro 
las organizaciones al om n d1 ro-
dos destinados al C rol d A 
o bordo de los b ques . 

L 'ls inspecc•ones d 1 G 
Adiestramiento de lo Flo o 
reoltstos ni adecuados los cr 
inspección don gran importo 
condición material del , 
do o exaltar lo doc men aCión 

por'l scgu1r e• 
indicaciones . 

A bcréo del buque, el C 
Averíos recibe ton sólo uno o nc• 
superficial por porte del Comandan 

En Control de Averíos Naval es 
tá o cargo de una vasto organización 
integrado por los Estados Mayores de 
Floto, los comandos de adiestramiento 
Y el personal de los buques de lo Ma
rina de Guerra . Aun cuando lo orga
nización del Comando de Sistema de 
Buques de Guerra reconoce que el 
Control de Averías se logro a través 
de los medidos de seguridad adopto
dos en el buque, de lo prevención de 
los daños y del código de control, lo 
influencio del c~digo en el diseño, 
construcción y operación de los bu
ques parece ser insignificante . A ni
vel operativo de lo Floto no existe 
ninguna org"Jnizoción formol dedico
da al Control de Averíos en todo lo 
Marino. 

Los instalaciones paro el adies
tramiento de los oficiales en materia 
de Control de Averías están a cargo 
de of iciales subalternos no profesiona
les y sin experiencia y de oficiales su
periores "del último turno" la mayoría 
de los cuales están a punto de retirar
se de lo Marina. Los instalaciones po
ro el adiestramiento del personal su 
balterno son igualmente mediocres . 
El plan de estudios depende al pare
cer de la Oficina de Personal Naval Y 
de los asignaciones de fondos, más que 

y está o cargo de oficiales subol rnos 
que eston de poso en su ru o d os
censo hoci'l lo cúsp1de del d portom n· 
to máquinas, o clel moqu•n•s o d 
rrera que no puede ser ose nd1d 
primeros carecen casi s1empre d 
periencio, los últimos, por lo g n rol, 
tienen experiencia pero no es ón b• 
adiestrados en materia d Con ro• 
de Averías Aun cuando el Jef d 
Centro! de Averíos tengo e pen nc•o 
y esté bten adiestrado, no está n e • 
diciones de adiestrar o oda lo npulo· 
ción de un buque. Este no con r lo nt 
los sistemas del buque ni los ond , 
el tiempo y el personal con 1 cual 
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mantenerlos. Y sin embargo, a pesar 
que casi 1 itera 1 mente tienen atado de 
manos al Jefe de Control de Averías 
la organización para Control de Ave
rías que existe a bordo de los buques 
depende en gran medida del apoyo 
que dicho Jefe logre reunir para des
cargar sus responsabilidades . 

Existen, por lo tanto, serias ca
rencias a nivel humano dentro de la 
administración del Control de Averías. 
Y estas carencias se manifiestan en 
algunos ejemplos alarmantes de las 
deficiencias existentes en materia de 
Control de Averías . Por ejemplo: 

Algunas tuberías de agua para 
incendios no pueden operarse a la pre
sión establecida por el diseño (con to
das las bombas comunicadas) debido 
a la presencia de tomas para las uni
dades de aire acondicionado, helade
ras, refrigeradores de agua y disposi
tivos adicionales . Tales tuberías de 
agua para incendios no pueden deri
varse debido a la existencia de tomas 
no autorizadas y a la mala distribución 
de la presión, por ejemplo, tubería de 
babor 175 libras por pulgada cuadra 
da, tubería de estribor 40 libras por 
pulgada cuadrada. 

Algunos mamparos y techos fal 
sos (cambios en beneficio de la habi
tabilidad) ocultan válvulas intercepto
ras, cajas de conexiones y tubos de 
descarga al exterior. Muchos siste
mas que están ocultos no son accesi
bles . 

Se han cambiado los rótulos de 
identificación para clausura de algu
nos compartimentos a fin de facilitar 

la habitabilidad o el desplazamiento, 
con lo cual resulta imposible estable
cer las condiciones de preparación del 
material prescriptas . 

En nombre de la habitabilidad se 
han introducido algunos items infla
mables no autorizados tales como mue
bles, cubierta de madera y cortinas. En 
un crucero pesado, el peso de las diver
sas capas de madera que cubrían la 
segunda cubietra excedía las 30 to
neladas, con la correspondiente reduc
ción de la estabilidad y de la reserva 
de flotabi 1 idad . 

Algunos cables y tubos atrav ie
san mamparos estancos, lo que con 
vierte en no estancos a los comparti . 
mientas . 

Se han realizado algunas modif i
caciones al retirar válvulas que resul 
taban "molestas", puertas estancas y 
escalas . Son pocas las modificaciones 
de los sistemas de los buques que son 
registradas en los diagramas correspon
dientes cuando dichas modificaciones 
no están autorizadas y son llevadas a 
cabo por las tripulaciones de los buques 
El resultado es un sistema, alterado 
desde el punto de vista funcional, y las 
modific;a"ciones real izadas pasan a ser 
desconocidas para las subsiguientes ge
neraciones del personal que integra la 
tripulación . 

La organización del buque pro
porciona divisiones de máquinas auxi
liares, de electricidad y de reparacio
nes destinadas a· mantener los siste 
mas. Frecuentemente estas divisio
nes realizan modificaciones y nuevas 
construcciones a expensas del man -
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ten imiento de los sistemas. La cons
trucción de pel uquerías, cantinas, bi
bliotecas para las camaretas de ofi
c ia les y salones de reunión para la 
tr ipulación no son función de estas 
divisiones, y por consigu iente la aten 
ción que las m ismas dedican a los pro
blemas de mantenimiento se ve redu
cida a· unas pocas horas, con la co
rrespondiente reducción del nivel de 
mantenimiento y de la confiabilidad 
de los sistemas . 

La disponibilidad de personal pa
ra adiestramiento se ve afectada con 
frecuencia tanto por la personalidad 
como por la política; el resultado es 
un programa de adiestramiento para 
Control de Averías a bordo organiza
do al azar, que no tiene en cuenta ni 
planes detallados de adiestramiento 
ni registros . Y debido a que proba
blemente el Jefe de Control de Ave
rías no está capacitado para impartir 
instrucción, e l personal de Control de 
Averías que depende de él refleja la 
incapacidad de su jefe. Tanto éste 
como aquéllos se convierten en part i
cipantes aburridos de un programa de 
adiestramiento antipopular, que care
ce de interés debido a la instrucción 
estereotipada y a la incapacidad de 
los instructores para encarar los pro
blemas pertinentes que escapan a la 
doctrina impartida dentro del aula . 

Las deficiencias descritas en esta 
exposición son bien conocidas por a 
quellos relacionados con el sistema de 
Control de Averías . Sin embargo, 
continúa la declinación del mismo . 

Quizá lo que hace falta es una 
definición adecuada . Las definicio-

nes simplistas o 
bro de texto resul on i KK.JI~,.,:;~~;,u:. 

El Control de A erío , 
c1o, se boso en lo prem1so 
cual lo consideración lo occ1 

ésto ocurro. Por cons1g ten , 
¡et1vos son los de preparo poro ho· 
cer frente o lo o erío, hm•torlo 
botirlo. El Control de A río co 

98° 

Dado que lo o er'o m SIQ 1 ro 
puede predecirse con precisión, s 16-
g ico que se preste o enci . al m •O 

ambiente del Sistema en el cual 1 O· 

contecimiento debe prod cirse . El di 
seño, lo operación y el uncionom• 
to de l sistema pueden con rolar 
pueden proporcionar un con rol lnd•· 
recto sobre lo averío al perm 1r rdo 
e l personal que se encuen ro o 
puedo dominar el medio ombr n 

· end•o p od · Por ejemplo un '"' 
cido en e l tablero de elcctrrcldod 

. do 1 
de controlarse protegle 
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(sistema eléctrico) y extinguiendo el 
fuego en el mate.rial aislante con C02 
(sistema de lucha contra incend ios). 
Un sistema de tubería de agua para 
incendios averiado puede repararse 
para que opere en forma limitada ais
lando y omitiend9 la sección averia 
da mediante las válvulas intercepto
ras que integran la estructura del sis
tema . Puede protegerse un director 
de control de incendios averiado y en 
su reemplazo puede utilizarse otro sis
tema de control de incendios . 

Nada de esto puede llevarse a 
cabo si el personal desconoce los ca
pacidades del sistema, o si los siste
mas han sido alterados para reducir 
su flexibilidad . 

Una crítica constructiva de la 
actual organización para Control de 
Averías podría ser interminable . Vas
ta con reconocer que el sistema ac 
tual tiene serias deficiencias que pue
den clasificarse como se indica a con 
tinuación : 

* La organización del Control de 
Averías en todo el ámbito de la ma 
rina está mal encarada , lo que trae 
como resultado una incompatibilidad 
entre poi ítica y doctrina. 

* El énfasis que pone el Comando 
en el Control de Averías tiene, en la 
mayoría de los casos, motivaciones 
política's, lo que trae como consecuen
cia una falta de apoyo constante por 
parte del Comando. 

* Las instalaciones en las que se 
adiestra el personal de Control de Ave
rías están a cargo, en su mayor par
te, de no profesionales, lo que trae 

como consecuencia la producción de 
especialistas de Control de Averías 
poco capacitados. 

* Las instalaciones en que se exa
mina a'l personal de las organizacio
nes de Control de Averías no deter 
minan con exactitud si un buque cuen
ta o no con una organ ización eficaz 
para hacer frente a las averías pro
ducidas a bordo . 

* La· organización administrativa a 
bordo no reconoce adecuadamente al 
Jefe de Control de Averías, con la 
consiguiente carencia de fondos, per
sonal, influencia interdepartamental y 
realización independiente (por parte 
de los jefes de departamento) de las 
tareas relativas al Control de Ave
rías. 

El Jefe de Control de Aver:as de
be asegurar el mantenimiento de los 
sistemas y el adiestramiento del per
sonal, y debe organizar la coordina
ción por parte del comando de todos 
los sistemas en el caso de que se pro
duzca una avería . Actualmente no 
puede hacerlo debido a la organiza
ción administrativa existente . 

La actual organización de co
mando a bordo parece proporcionar 
canales de comunicación, una cade
na de relaciones de comando y asig 
naciones de personal como para pro
veer a una organización de Control 
de Averías que funcione. Por ejem
plo, la organización de Control de A
verías para un zafarrancho de com
bate standard (planeado en líneas ge
nerales por el comandante tipo se a
dapta perfectamente al esquema ge
neral de la operación a bordo . Den -
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tro de esta á rea no se propone nin
gún cambio signrficativo . 

Po r ot ra parte, las organizo: io
nes adm in istrativas no apoyan ade 
cuadamente a la organización de Con
trol de Averías y deben modificarse 
poro que lo hagan. 

En el pasado se ha intentado mo
dificar la organización administrativo 
existente a bordo a fin de elevar al 
Jefe de Control de Averías o nivel de 
los Jefes de departamento . Si bien 
fue una medido correcta, creó más 
problemas de los que resolvió porque 
el Jefe de Control de Averíos sólo te
nía el título de tal. No contaba con 
asignaciones de fondos independien
tes, ni con un apoyo constante del co
mando, ni ejercía ninguna autoridad 
dentro de su área de responsabilid~d 
Su único beneficio era estar sobre u
no plataforma desde la cual podía 
hablar y ser oído, lo cual no sign ifi 
co que otros lo escucharan . 

Por consiguiente, lo que hace 
falta es un plan general poro lo crea
ción de uno organización admin istra
tivo de apoyo que otorgue al Control 
de Aver íos lo importancia que mere
ce, y que lo hago sin uno reorgan i
zación ni gastos masivos . Los cam
bios propuestos más abajo proporcio
narán uno base poro uno administra
ción eficaz. 

En primer lugar, lo Marino de
be establecer un "Coordinador de 
Control de Averíos" en lo oficina del 
Sub-Jefe de Operaciones Navales 
(Operación y Preparación de la Flot~ >
EI Coord inador de Control de Averro.; 
otorgará o lo ciencia relativo al Con-

trol de Averíos un ele odo oc 
ccmondo o tro és d 1 

659 
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en el coso de que se hoyo designado 
o alguno . 

Los responsabilidades del depar
tamento deberían incluir: 

* Coordinación del sistema de man 
tenimiento preventivo del buque. 

* Mantenimiento del equipo y de 
los sistemas de Control de Averíos del 
buque asignados previamente o lo di
visión Reparaciones. 

* Coordinación y selección de los 
pedidos de trabajo, y mantenimiento 
de los listos de modificaciones o rea
lizar en el buque. 

* Adiestramiento de lo tripu lación 
del buque en materia de Control de 
Averíos y creación de uno eficaz or
ganización de comando poro Control 
de Averíos . 

Los fondos operativos del depar 
tamento serían presupuestados tenien
do en cuento los toreos asignados. El 
control de los fondos, el tiempo y el 
personal del departamento permitirá 
uno administración eficaz destinado 
o mantener los sistemas a·signodos y 
o seleccionar libremente o los instruc
tores de adiestramiento de entre a 
quellos que integran el departamen 
to. El control u ni lateral del sistema 
de mantenimiento preventivo, de los 
pedidos de trabajo y de los modifica 
ciones o realizarse en el buque trae
rá como resultado uno administración 
coordinado de los sistemas del buque. 

Lo responsabilidad recaería totalmen
te en aquello persono que tuviera los 
suficientes recursos y autoridad co
mo poro llevar o cabo los toreos asig
nados. El Oficial de Control de Ave
rías podría depender en cierto gra
do del apoyo y de la dirección con
veniente del Coordinador de Control 
de Averías destacado en el Comando 
de Sistemas de Buques de Guerra, si 
bien trabajará para su comandante 
como lo hacen los otros jefes de de
partamento . 

Las propuestas escritas tienden 
a simplificar los asuntos en forma 
exagerada, y esta propuesta no cons
tituye una excepción. Se ofrece con 
un conocimiento limitado de las po
sibles complicaciones y con una con
ciencia total de la resistencia con la 
que cabe la posibilidad de encontrar
se cuando comience la etapa de apli 
cación. 

Quizá el mejor incentivo para la 
adopción de este programa o de al 
gún programa similar de reforma en 
materia de Control de Averías consis
te en personalizar los problemas im
plícitos en los párrafos iniciales de es
te artículo. ¿Todos y cada uno de no
sotros creemos o no en que los incen
dios del Roark y del Knox fueron pro
vocados tan sólo por defectos en el 
diseño y por un equipo no operativo::> 
¿O es acaso posible que la causa de 
los mismos fueran otros importantes 
factores involucrados en dichos acon 
tecimientos? 



Un Buque de Guerra de Plástico 

Durante varios años, el Deporto
mento Buques del M inisterio de De
fensa Británico (Marino) ha estado de
sarrollando un amplio programo de 
trabajo en investigación y diseño, con 
el fin de determ inar lo adaptabilidad 
del plástico reforzado con fibra de vr
drio como material poro lo construc
ción de buques, combinación y utili
zada para la fabr icación de muchos 
componentes, incluyendo forros para 
submarinos. 

ternotronol. Lo seg ndo seccr 
laminado sólrdo de plós •co 
can frbro de idrio 

Resistencia estructural, incl 
srstencio o los explosion s su ·e s, 
estobilrdod, resilencio duro lldod, 
obsorcrón de aguo, 
resistencia químico . 
efecto de los tempero ros al os 
bajos, 
facilidad de reparación, 
oislocrón térmico, 
resistencia al fu go, 
re5istencro o lo fatigo y o lo de or
mocrón. 

Este programa de investigación ha 
incluido la construcción de modelos 
de prueba estructural que consiste en 
secciones o lo altura de lo cuaderno 
maestra, en tamaño natura l, de bu
ques barreminas costero y uno canti
dad de paneles más pequeños . Se mol 
dearon dos secciones de pruebo en 
plástico reforzado con fibra de vidrio 
en el astillero de Vosper Thornycroft 
en Southampton, lo primero de los 
cuales era de construcción interlom i
nar sobre un sistema desarrollado con
juntamente con una compañ ía de plás
ticos y que fue descripto en el número 
de febrero de 1967 de Shipbu ilding In-

Como resultado de estos pr 
lo estructuro laminado sólido 
leccionodo como lo mejor poro 
terlo o un estudio posterior el 
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nisterio de Defensa (Marina) enc-:Jrgó 
a Vo~per Thornycroft limitada en fe 
brero de 1970, un buque costero de 
dimensiones comunes, el HMS Wilton 
botado el 18 de enero de 1972 . 

Debido a que el HMS Wilton es un 
prototipo para evaluar la adaptabili 
dad de un material y método de cons
trucción que son completamente nue·· 
vos en su aplicación a buques de estas 
dimensiones, su diseño, forma del cas
co, estructura interna y superestructu
ra, juntamente con la maquinaria y 
equipo, se han basado lo más fielmen 
te posible en los de la clase de barre
minas costeros " .. . ton" ya existente . 
Es conveniente que se haya confiado 
esta obra a Vosper Thornycroft, por 
cuanto John 1. Thornycroft & Co. ltd . 
(antes de su fusión con Vosper) era 
el astillero principal para la construc
ción de barreminas costeros a los que 
se designó con nombres de loc·alidades 
terminados en " ... ton". Fueron cons
truidos aproximadamente 1 00 buques 
de esta clase . 

Si bien una cantidad de estos bu
ques está todavía en servicio, en la Ma
rina Real, en la Reserva de la Marina 
Real, y en otras marinas de ultramar, 
están llegando en la actualidad al tér
mino de su vida útil. A pesar de esto, 
el HMS Wilton está construido con el 
mismo diseño por cuanto ya se cono
cen la performance y característicos 
estructurales de esta clase de buques y 
permitirán realizar una precisa evalua 
ción del material y reducir al mínimo 
la c:::~ntidad de variables involucradas 
al hacer la comparación . La mayor 
parte del equipo a instalar en el HMS 

Wil~on, incluyendo las máquinas prin
cipales, fue incorporado originaria
mente al HMS Derritan y Vosper 
Thornycroft lo e~tá reacondicion.-:Jndo 
ar.te~ de su instalación como parte del 
contrato del Ministerio de Defensa. Si 
bi en el HMS Wilton sigue casi exacta 
mente el diseño de buques anteriores, 
no se tiene la intención de que ningu
na clase posterior de buques barremi
nas que puedan ser construidos para 
la M'Jrina Real, sean buques gemelos, 
por cuanto se considera el proyecto de 
un diseño completamente nuevo. La 
forma precisa de estos buques, par
ticularmente en función de los mate
riales y la construcción , dependerá de 
los resultados de las pruebas efectua
dos y de la experiencia operativa obte
nida con el HMS Wilton . 

La construcción de estos buques, 
requiere métodos de trabajo que di 
fieren totalmente de los empleados por 
la construcción naval tradicional en 
acero o madera . El gran aumento de 
t·'Jmaño con respecto a las primeras 
embarcaciones de plástico cuya eslora 
máxima era de aproximadamente 24-
27 mts. significó además el surgimien
to ce numerosos problemas nuevos. A 
diferencia de la construcción normal 
de buques en la cual se arman las 
planch'Js de m:::~terial adquirido confor
me a especificaciones establecidas, en 
la construcción de buques de plástico 
en material básico estructural se crea 
como parte del proceso de moldeado 
y por cons iguiente es preciso insistir 
especialmente en el control de calidad . 
Para que el plástico desarrolle su po
tencial total, el moldeo tiene que lle-
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v.arse a cabo en un med io ambiente 
cont rolado, cálido y seco . Dadas las 
cant idades de materia les ut ilizados pa
ra la construcción de un buque de es
tas dimensiones, fueron necesar ias ins
talac iones especia les pa ra su m'Jn ipu
lación y resultó esenc ial prestar extre
ma atención a la vent ilación y a las 
medi das contra incendio . 

Como pr imer paso, se levantó en el 
astillero Woolston de Vosper Thorny
croft, un grupo especial de edific ios. 
Estos incorporaron algunas de las ins
talaciones establec idos poro la fabri
cación de la sección de prueba y se 
encuentran en el emplazam iento de las 
gradas de construcción cubiertas en 
las cuales fueron construidos los ba 
rreminas costeros (CMS) de Thorny
croft de la clase " ... ton". Este grupo 
consta de un taller principal para e l 
ca·sco 55 x 23 x 25 metros de a ltura, 
un taller para paneles de 55 x 13 x 12 
metros de alto y un t'JIIer paro corte, 
de 22 x 13 x 1 O de a lto. Los nuevos 
edificios han sido cuidadosamente es
tudiados en detalle para el iminar re
bordes dende podría acumularse el 
polvo y los p isos d~ cemento están 
pintados para impedir que se levante 
tierra. Se ho instalado un completo sis
tema de calefacción y ventilación con 
control termostático. Anexo a los ta
lleres hay un sector a través del cual 
debe pas~r todo el que entra o sa le, Y 
que cuenta con instalaciones poro aseo 
Y una sala de descanso . 

Las medidas contra incendio tie
nen en cuenta la naturaleza sumamen
te inflamable de la resino líquid'J an
tes de que se endurezca en e l lam inado 

sólido. En 
cién se ho instalado 
inccmbustible y sólo s 
dos de limpieza ccn un 
de inflamación. Es á P" 
En los paredes ha pu rtos 
dad contra incend1o b1codos codo 15 

mente conectados 
bcmberos munic1pol local . 

El molde pnnc1pol d 1 cosco 
brica en acero según los m od 
moles de constn..:cci • no al, ro 
secciones obulonodos, co los e r
nas del Jodo ex erior. Poro o urar lo 
móxemo perfección se uhh oron cho
pos algo más pesados que poro 1 cos· 
co ¿e un buque de es e amo-o 1 
montaje se efectuó por un SIS mo 
peciol de obulonodo eqw len o 
remachado poro itor lo d1s or 16n 
que lo soldadura t1ende o co sor . Lo 
tolercncios dimensionales eran 
de pulgada (0,3 mm ), y se ob 
'Jito grado de perfecc1ón 

O€b1do o que el molde pudo abr1· 
ca rse con mo 'Or preciSIÓn qu lo qu 
es posible lograr poro no struc u~ 
de buque común soldada, 1 cosco 
plást1co es más liso de lo que ría 1 

de un buque de acero, lo q uc 
la res1stencio pos1bilit::mdo ,eJ desor ~ 
llo de uno velocidad algo ma 
la mesmo potencio . 

Se const ruyó un molde endl •d al 
para el pie de roda, lo por ong s 0 
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más baja de la roda, que fue unido y 
obulonado posteriormente sobre el 
molde principal del casco. Esto contri 
buyó a asegurar un buen acceso para 
el laminado dentro del espacio más 
bien reducido del pie de roda y lo co
rrespondiente obertura en el molde 
principal facilitó también lo ventila
ción y barrido hacia afuera durante lo 
construcción. 

Cuando se hubo terminado el cos
co, se retiró el molde por secciones, 
transfiriéndose el peso o los puntales 
y o los anguilos desde los cuales el bu
que fue botado en La formo normal a 
través de uno gran puerto en el extre
mo de taller. Debido o que el diseño 
del barreminas costero tiene un fron
cobordo y uno superestructura más 
alto o proa que popo y es preciso 
construir al buque sobre una rompo 
de modo que se deslice en el aguo ba
jando por los ongui los, fue botado de 
proa. Esto significa que el techo de lo 
construcción debe ser horizontal y no 
más alto de lo necesario y al mismo 
tiempo proporcionar espacio paro tra
bajar sobre el casco. 

Aporte del molde principal del cos
e;;, los moldes que forman lo estruc
turo, son en general mamparos planos 
o paneles de cubierto con curvatura y 
orrufo. Se moldean en el taller de pa
neles donde hoy dos superficies poro 
moldeo, uno curva y la otro plana, pu
diéndoselos combar hasta lograr uno 
curvatura adecuado poro producir el 
orrufo de los cubiertos . Estos son de 
modero terciado y están alisados con 
laminado de melomino. El taller de 
corte se uso por.a prolijor los bordes 

de los p:meles antes de que se !os 
adose al casco . 

Debido o lo gran cantidad de ma 
teriales utilizados (aproximadamente 
1 00 toneladas de refuerzo de fibra de 
vidrio y una cantidad algo mayor de 
resino), lo necesidad de completar el 
armado principal como un proceso 
continuo, y lo importancia del control 
de calidad, se adoptaron medidas paro 
mecanizar esto operación al máximo 
posible. Los distribuidores de resino y 
de tela de vidrio fueron diseñados y 
fabricados por Vosper Thornycroft, 
que mezcló los ingredientes de lo resi
no en sus proporciones correctos e im
pregnó el tejido con ellos en uno rela
ción por peso de resino/ vidrio de 
50/50 antes de volcar el material en 
el mclde. Estos distribuidores estaban 
montados sobre caballetes móviles que 
se desplazan entre los moldes. En es
ta etapa, el trabajo manual quedaba 
limitado o lo consolidación del lami
nado con rodillos y plataformas sus
pendidos de los caballetes para permi
tir lo presencia de los laminadores que 
realizaban este trabajo. En el caso del 
molde principal del cosco, el material 
previamente impregnado fue colocado 
en secciones continuos de babor o es
tribor. Los plataformas de trabajo po 
ro el molde principal, fueron dispues
tos de manero tal que se adoptaron o 
lo forma cambiante del cosco o medi
do que el trabajo se desarrollaba en 
sentido longitudinal. En lo porte más 
angosto del cosco, el movimiento de 
los caballetes ero limitado . 

Los distribuidores utilizados poro 
este buque prototipo resultaron muy 
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satisfactorios aun cuando también ellos 
eran prototipos . Se descubrió sin em
bargo, que la ejecución de las toreas 
más complejos de moldeo tales como 
el armado de estructuras, baos, lar
gueros y sus respectivas intersecciones, 
no result:Jba del todo práctico, con es
te tipo de distribuidores y lo mayor 
parte de este trabajo tuvo que reali
zarse a mano. Se con~emplo lo posibi
lidad de introducir mejoras en el dise
ño de los distribuidores paro adoptar
los mejor a este tipo de tare'Js . 

El esquema estructural elegido po
ro el HMS Wiltcn consta de un reves
timiento único de laminado plástico 
de un espesor en general de aproxima
damente 32 mm, con cuadernos trans
vers:Jles, mamparos y paneles de cu
bierta incorporados. También se in
corporan algunos refuerzos longitudi
nales, incluyendo el basamento de las 
máquinas, pero éstos se reducen al mí
nimo debido a que el laminado de sus 
respect ivos intersecciones con los cua
dernas es una t-area compleja y que in
sume mucho t iempo . 

Las cuadernos transversales consti
tuyeron también el sistema de cons
trucción de los barreminas costeros de 
madero y aluminio . El diseño general 
fue seleccionado por proporcionar mo· 
yor resis~encio D los cargos de choque 
que debe soportar cuando se produce 
una explosión subácuea cerco del cas-

co . 
Los cuadernos se construyen ubi

cando en posición moldes cortados d_e 
bloques de espumo de poliuretano r~
gido y colocándoles enc imo el lo~r
nodo plástico paro lograr uno seccron 

tensión directo. Por es 
tos uniones son re orzados, 
so del HMS Wilton, 

acabado pareJO que no 
líneas de aguo, ogregóndole r srst n· 
cio. En lo obro muerto, no s pos 1 
embutir los bufones y se hon ut•li:.:::J 
do los de cabezo redondo, isrbl s SO· 

bre el cosco terminado . 

Los mamparos, pon les d cu· 
bierto inferior y di isiones de campar· 
t1mentoción están incorporados o lo 
estructuro en formo muy sem ron o 
lo de las cuadernos con escuadras d 
refuerzo en los uniones . Lo es ruc u
ro íntegro, rncluyendo los tonqu s d 
combustible y de aguo, los comport•· 
mientas poro el equipo sonar Y mu· 
chos pequeños divisiones y ubmon· 
tajes son de laminado incorporado . 

Los propiedades ontimagn · tCOS 

del plástico fueron el oc or d 151 

en lo selección del motenol poro 
HMS Wilton . No es en lo oc ualr 
el material más econ6m•co poro 
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ques de este tamaño, si bien la ten 
denc ia general le es favora~le, debi 
do a que el costo de sus componen
tes se ha mantenido estable durante 
varios años, mientras que el costo del 
a"cero ha aumentado rápidamente con 
la inflación. Como los costos de ma
no de obra para mantenimiento au
mentan, los modestos requerimientos 
del piástico en ese aspecto, lo coloca
rán. en situación cada vez más ven
tajosa, en comparación con otros ma
teriales. 

En la actualidad, la aplicación 
del plástico en la construcción naval, 
parecería corresponder principalmen
te a· ciertas c!ases especializadas de 
buques para las cua les sus propieda 
des aportan ventajas particulares. 
Constituyen un ejemplo los buques 
que transportan cargas muy frías, ta 
les como gases licuados que pueden 
provocar agrietamiento del acero y 
productos químicos corrosivos, que a
tacan ese metal . 

El ahorro en los gastos de man
tenimiento cuando se utiliza el plás
tico, puede ser muy importante . La 
experiencia obtenida con embarca
ciones más pequeñas, de servicio y de 
recreo, ha demostrado que su conser
vación puede resultar una quinta par
te de lo que cuesta cuando el mate
rial es madera o acero, y extrapolan
do esto en el caso de un buque de 
guerra liviano, Vosper Thornycroft 
calcula que podría significar una eco
nomía a lo largo de 15 años, que as
cendería· al costo total de un nuevo 
casco. Los menores requerimientos 
de mantenimiento significan una re
ducción del período en puerto, lo que 

se adapta bien a la tendencia a repa
rar mediante reemplazo, por la cual 
se sustituyen ítems tales como má
quinas por otros nuevos o reacond i
cionados en lugar de repararlos in 
situ. 

Sobre una base de evaluación. ge
neral del costo, la construcción con 
plástico ya está en la etapa de ser 
competitiva con respecto a los méto
dos convenciana·les de construcción 
naval, aun cuando los costos de mol 
deo se distribuyan solamente entre un 
número bastante reducido de buques. 
Vosper Thornycroft está buscando ac
tivamente los medios de aplicar las 
lecciones aprendidas en la construc
ción del HMS Wilton . Un estudio pre
liminar realizado por Vosper Thorny
croft sugiere que un buque de gue 
rra 1 iviano de 42,6 metros que em
plee un tipo perfeccionado de cons
trucción laminar con plástico, podría 
ser una propuesta económica . 

No parece existir ningún límite 
para el tamaño de los buques de plás
tico que resultan técnicamente facti
bles, si bien es probable que el uso de 
este material se generalice gradual
mente para las construcciones de ma
yor tamaño. Las instalaciones de pro
ducción de plástico de Vosper Thor
nycroft han sido diseñadas de mane
ra" tal que pueden ampliarse fácil
mente para alojar a buques mayores 
que el HMS Wilton. 

Constructores : Vosper Thorny
croft Limited, Paulsgrove, Pirtsmouth. 
Resina: B. P . Chemicals lnternatio
nal Ltd . , Devonshire House, Piccadi 
lly, Londres e hilado de vidrio : Fot
hergill & Harvey Ltd ., Littleborough , 
Lancashire. 



La Era del Cambio Sociopolítico 
El estudioso de la insurrPCción, como también 1 lector 
que el Sr. Sanger trat:t el tema del cambio social • la 
modo tan interesante como único . Su exp~rienc c:om:~ un dntU 
sistema soviético del ccomp&ñero de ruta• durante la 
experiencia en el Departamento de Est:tdo • rt merfcano 
una perspectiva realista de r.Jestr:> mundo n C.lmb o 
ante la subversión. La conferencia del autor \ enrlqu 
lisis histórico y ws observaciones perrona!eJ del camb !1 

Mi interés en el comun ismo se 
remonta a la época de la gran depre· 
sión, a comienzos de la década del 
30 . Sabía que iba a trabajar en el 
campo de las relaciones exteriores, y 
me sentía confundido porque estába
mos recibiendo informes tan contra· 
dicterios desde Rusia . Algunos de
cían . " Es el paraíso de los traba ja
dores; es la respuesta". Otros decían, 
"Es un estada policial , y están pasan· 
do un hambre terrible". Pensé que 
el único modo de conocer la respues· 
ta a este interrogante era ir all í y a· 
veriguarlo. Consulté con las autori· 
dades correspondientes, renuncié a mi 
cargo en el Gobierno, y o través de 
mis amigos fui puesto en contacto con 
socialistas, quienes, o su vez, me pre-

Conferencia pronunc, 
en el Na\ 1 W r Coll 
por el Sr. Rch d H. S 

sentaron o los comunistas . Fur fros
lododo o lo cúspide de lo p.rómrd 
comunista de este pois, m ubico
ron en lo que ahora sé qu ro lo 
Cinto Transportadora de Compoñ ros 
de Ruto. Este es un meconrsmo q 
funcronoba entonces, y aún funcrono, 
poro focrlrtor o aquellos personas q 
la extremo rzquierdo consideraba po 
sibles de ser influenciados, lo ntro 
do o Rusro, lo obtención de tra~¡o 
su desplozomrento por todo el país . 
Gracias o esto organización mr mu· 
Jer y yo pudimos entrar en lo U.R . 
S . S., antes de ser reconocidos, ob · 
ner trabajo en uno granja, en u o 
fábrica y en uno oficina. 

Lo oficina donde trabo¡· duran· 
te seis meses se encontro!xJ en 
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cú, el MoS·C·OW Daily News, de tenden
cia comunista, publicado en inglés . 
Esta experiencia fue particularmente 
interesante porque el jefe de redac
ción era Michael Borodin, quien, co
mo recordarán, fue durante muchos 
años el más importante agente comu
nista en el Lejano Oriente hasta q;.,¡e 
Chiang Kai -Shek lo echó . Llegué a 
sentir aprecio por él, pues pienso que 
era uno de los pocos asesinos hones
tos que he conocido. Fue él quien me 
sugirió que asistiera al breve curso de 
conferencias que se dictaba en la 
Universidad de Moscú. 

Entonces, como ahora (regresé el 
verano pasado y vi la viejo aula), ha 
bía tres "cursos". Actualmente, en la 
mayor parte de Norteamérica se con
sidera de mal gusto hablar sobre los 
cursos que se realizan. en las univer
sidades, pero en Moscú no ocurre lo 
mismo. Hay un curso de cuatro años 
para comunistas rusos, un curso de 
un año para comunistas provenientes 
de otros países, y un curso de confe
rencias de diez semanas de duración, 
dictado en varios idiomas, paro per
sonas a quienes querían influenciar o 
que podrían convertirse en "compa
ñeros de ruta". Fue a este último al 
que asistí durante la primavera de 
1934, y por primera vez en esa opor
tunidad oí hablar de Guerras de Li 
beraciól'i Nacional, del énfasis comu
nista en los resentimientos y com
prendí la importancia que le daban a 
las minorías, al cGnocimiento de ,Jas 
técn'ica,s y g la p·ropoganda. 

Creo que la conferencia más in
teresante fue la última, pronunciada 
por un tirador de bombas jubilado. Di-

jo, "Existen tres factores estabiliza
dores dentro del mundo no comunis
ta, que constituyen el pegamento que 
lo mantiene unido . Si logramos que 
brantarlo, ya estamos "dentro" . Se
guramente habrá problemas en aque
llos países que tienen una clase me
dia numerosa como ocurre en Norte
américa, donde probablemente habrá 
fascismo; pero en general ya habre
mos superado el obstáculo. Y esa 
tarde de primavera de 1934 escribió 
en el pizarrón los factores que él con
sideraba que habían que suprimir . Lo 
que escribió fue : "la Marina Britá
nica, la Iglesia Católica y los ahorros 
del pueblo norteamericano" . Ahora 
bien, esto es jerga comunista , que sig
nifica mucha más. Al decir Marina 
Británica· se refería al colonialismo. 
En aquella época, desde Dakar has
ta Corea, más de la mitad de la hu 
manidad tenía como policías y como 
maestros de escuela a representantes 
de los grandes imperios europeos. 

Al decir Iglesia Católica se refe
ría a todas las religiones: Islamismo, 
Budismo, pero particularmente a la 
Iglesia Católica y sus escaseces en 
América Latina. Y al referirse a los 
ahorros del pueblo norteamericano 
quería significar tanto la fuerza del 
"heartland" del capita.lismo, como su 
capacidad para ayudar a los países 
en desarrollo. 

Bueno, desde entonces ya ha pa 
sado una generación . Creo que, en ge
neral, la religión está más fuerte que 
en 1934 . El dólar se ha visto algo a
fectado por la inflación . Lo que le 
suceda será consecuencia de la actua-
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ción del Congreso durante los próxi
mos meses. 

Pero algo es evidente : lo Mari 
no británico se ha ido o su coso . Y 
los marinos francesa, belga, holan
desa y los otros marinos coloniales 
también se han ido, y unos 65 países 
han ingresado en el mundo grande y 
depravado de lo independencia. Al 
gunos de ellos bien equipados como 
lo Indio; algunos de ellos con uno a
parente fortaleza, Nigerio por ejem
plo, pero que ahora presentan fisu
ras; y algunos de ellos muy poco pre
parados poro lo independencia. Los 
comunistas están trabajando particu
larmente sobre estos dos últimos gru
pos. 

Hoy me gustaría referirme en 
particular o algunos aspectos de lo 
historio y práctico de lo insurrección 
y o los factores que lo producen . Pien 
so que lo que tenemos ante nosotros 
es un nuevo aspecto de un fenómeno 
muy antiguo. El antiguo fenómeno es 
que, desde los tiempos más tempra
nos de Caín y Abel, siempre ha habi 
do dos o tres personas en codo millar 
que estuvieron dispuestos o arriesgar 
su carrero, su familia y su vida poro 
apoderarse de un país y gobernarlo. 
Un simple ejemplo de ello fue Julio 
César . Cuando cruzó el Rubicán a
rriesgó todo . Tuvo que contraer al
gunos compromisos, pero lo que le in
teresaba era el poder. No deseaba ni 
apoyar lo clase medio ni ayudar o los 
campesinos, ni aún o los aristócratas; 
él solo quería el poder . Y o través 
de los épocas ésto siguió siendo lo 
formo más típico de insurrección. Me 
gusto llamarlo "sa·le un Coronel, en -

tra un Coronel , y los dos fueron o lo 
mismo escuela" . 

En segundo lugar s1empre ha ha 
bido rebeliones poro obtener lo inde
pendencia . Siempre hubo países que 
quisieron liberarse de Egipto, Grecia , 
Romo, Inglaterra o Bélgica. Desde lo 
Segundo Guerra Mund ial hemos pre
senciado uno cantidad paco común 
de este t ipo de acontecimientos por
que hemos vivido el período de diso
lución de los grandes imperios euro
peos. 

Pero durante los últimos 300 a 
ños y con más frecuencia desde lo Se
gundo Guerra Mundial , se ha produ
cido un nuevo tipo de insurrecc1on, 
situaciones en los que cierto gente 
quiere llegar al poder porque deseo 
cambiar lo estructuro de un país . Lo 
Revolución Francesa, la Revolución 
Ruso , lo Revolución Cubano son e 
jemplos de elio . Y cuando toles revo
luciones cuentan con el apoyo del co
munismo, nos encontramos en uno 
situación sin precedentes en lo histo
rio de lo humanidad . Si miramos lo 
Historio desde lo Segundo Guerra 
Mundial encontramos que ha habido 
uno revolución, revuelto o rebelión co 
do mes. Y en los últimos doce años 
se han producido hechos de violencia 
político en algún lugar del mundo co 
do dos semanas . Creo que los futu 
ros historiadores podrían muy bien 
llamar o esto lo Ero de lo Insurrec
ción. 

Casi no se han producido cam
bios con respecto o lo formo en que 
lo sociedad ha estado organizado du
rante aproximadamente tres y medio 
milenios. Si alguien de lo corte de 
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Tuta'nkamon hubiera aparecido en la 
corte de Luis XIV, una vez que se hu
biera acostumbrado al idioma, a la 
comida y a los peinados, se habrá sen
tido perfectamente cómodo, porque la 
estructura de la sociedad a la que ha 
bía· ingresado era la misma que la de 
la sociedad que había abandonado . 
En el nivel superior se encontraba un 
gobernante, que gobernaba supuesta
mente por derecho divino un Dios-Rey
Faraón. A su al rededor se encontra
ban los sacerdotes que ejercían un vir
tual monopolio en materia de lectu
ra, escritura y aritmética. El verda 
dero poder estaba en manos de los 
nobles, en parte porque eran grandes 
guerreros, pero principalmente por
que ejercían un monopolio sobre las 
tierras, y con frecuencia sobre las 
tierras, y los esclavos. En una socie
dad tradicional la mayoría de las 
riquezas provenían de la tierra , de 
modo tal que la clase que controlaba 
la tierra poseía la riqueza y el po
der. Existía sólo una pequeña clase 
media; y en el nivel inferior se en
contraban los campesinos -inmuta
bles a través del tiempo, sin educa
ción- que producían la riqueza so 
bre la que se basaba toda esta estruc 
tura. Esto es aproximadamente lo 
que sucedía en el 1750 A.C . y lo 
que seguía ocurriendo en el 1750 D. 
e . ; en realidad, esto está desapare
ciendo gradualmente, recién en nues
tros días . Hubo pocas excepciones, 
tales como las ciudades-estados grie
gas, pero éste fue el modelo general. 
Duró mientras la gente pensó que no 
existía ninguna otra· organización po
lítica. 

En segundo lugar, durante este 
per íodo de aproximadamente tres y 
medio milenios, prevaleció la idea de 
que los conductores gobernaban por 
el derecho divino de los reyes . 

Bueno, el sistema funcionaba sí 
todos seguían el mismo juego, y así 
lo hizo la mayoría de ellos hasta a
proximadamente 1750 . Luego se pro
dujeron una cantidad de cambios, y 
la gente empezó a sacudir sus anti 
guas costumbres . Por casualidad, los 
egipcios las perdieron recientemente, 
y esto ocurrió debido a su proximi 
dad con la pequeña Israel, donde la 
promoción no se realiza en base al 
nacimiento . 

¿Cuáles fueron algunos de los 
factores básicos que produjeron este 
cambio, Podríamos comenzar con el 
aumento de los viajes, en particular 
del movimiento por mar; el descubrí
miento, tan conocido, de que los o
céanos son rutas y no barreras. La 
gente fue a Norteaméríca o al rededor 
del Africa a la India o China, y co
menzó a ver lo que otra gente hacían 
y pensaba. 

Luego hubo una mayor comuni 
cación de pensamientos y una mayor 
permanencia de los mismos, en gran 
medida gracias a la prensa escrita. 
Sólo algunos miles de personas pudie
ron oír alguna· vez a Thomas Jeffer
son pronunciando uno de sus grandes 
discursos; pero gracias a la prensa es
crita, decenas de miles pudieron leer 
y conservar sus palabras estimulan
tes. 

Asimismo, nuevas armas hicie
ron posible que el hombre medio pu-
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RESUMEN BIOGRAFICO 
El Sr. Richard H . Sanger es un Ofi

cial del Servicio de Relaciones Exterio
r es (Ret .) ccn amplia experiencia en ma
teria de relaciones exteriores. Durante el 
transcurso de bs 25 años en que se de
cempeñó en el Departamento de Estado 
ha sido un observador directo de la in
.<urrección y la revuelta ocurridas en Ar
gelia, Jordania, K enia, Angola y el Con
go. SC' desempeñó como consejero de la 
Delegaciór norteamericana ante las Na
ci:mes Unidas durante Jos conflictos del 
Líbano y de Cub:1 . 

El Sr. Sanger recibió el primer Premio 
Su:?erior de Honor otorgado por el De
partamento de Estado por sus investiga
cienes y conferenc!ias en el InstitT.Ito del 
Servicio de Relaciones Exteriores . Es el 
autcr de muchos artículos y tres libros: 
The A:rabian Península, 1954; Where the 
Jm·dan Flows, 1963, y Insurgent Era, 1967. 

El Sr. Sanger, que se graduó en el Har
vard Co!lege ~n 1928 y en la Harvard Bu
siness School en 1931, vive actualmente en 
Wa~hington, D .C. Da numerosas confe
rencias y se ha estado desempeñando co
oomejero d~ los Departamentos de De
fensa y d~ Estado. 

diera disparar contra los nobles que 
tenían el poder en sus manos. Un la 
brador pod ía desmontar o un gran ca 
ballero lanzando uno o dos flechas 
con su orco. Pero más fundamental 
que todo esto fue la invenc ión y el 
empleo de nuevos fuentes de energía 
que producían riqueza, generalmen
te no proveniente de lo t ierra . Estos 
incluyeron la máquina a vapor, la má
quina de combustión interno , lo elec
tricidad, lo energía nuclear, y todos 
los tipos de ma·quinorios que, por en 
cimo del Renacim iento y lo Reformo, 
produjeron revoluciones en lo indus
trio, el transpo rte y los comunicacio
nes, en el estilo de vida que evolucio
nó del rural al urbano, en la educa
ción e incluso en el rol de la mujer. 

Cuando llegamos al Mar Rojo a 
bordo del destructor Ernest G. Smoll 

esa primavera de 1946, creo que éra 
mos ingenuos, pero reflejábamos gran 
parte del pensamiento que caracteri 
zaba al W ashington de eso época . Lo 
mayoría de nosotros nos creíamos m i
sionerus del siglo XX . Le daríamos al 
Yemen un buen puerto, un ferroca
rril, algunos carreteros . Los ayudo
riamos o levantar escuelas y hospita 
les, o tener radios y todo tipo de arte
factos modernos, y así ingresarían ol 
siglo XX y después vivirían felices. 
Los encontramos adormecidos, vivien 
do como o fines del siglo X 111 . Creo 
que ahora yo han alcanzado los prin
cipios del siglo XIX . Pero en Yemen 
han habido 23 años de violencia . Se 
hon producido tres guerras civiles, 
cuatro asesinatos reales, además de 
uno guerra con el exterior . En rea li
dad, es un caos. Esto ocurre porque 
el viajar en el tiempo es desconcer
tante, y cuanto mós rápido se viaja 
en el tiempo, más desconcierto se ex
perimento . Nos cuesto bastante o 
nosotros que cambiamos de año cada 
365 d ías . Pero muchos de estos paí
ses en desarrollo están trotando de 
vivir cinco o incluso diez años en uno, 
y esto es extremadamente descon
certante. Yemen es sólo un ejemplo 
de ello . 

Por encimo de todo esto existe 
el hecho de que cuando se nos ocu 
rre la idea de que el cambio es posi 
ble, ésta se nos hace irresistible . A
proximadamente en 1850 Alexis de 
T ocquevi lle escribió, " Soportado pa
cien temente mientras parece no te 
ner solución, un resentimiento se vuel 
ve intolerable no bien la posibilidad 
de removerlo cruza la mente de los 
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hombres. El mero hecho de que se 
han remediado ciertos abusos dirige 
lo o'tención hacia los otros que pare
cen, entonces, mucho más i rritontes 
seguramente generarán lo acción" . 
Esto es lo que está sucediendo en to
dos portes en este proceso de moder
nización. Este apareció por primero 
vez en el mundo occidental aproxi 
madamente en 1648 cuando los bri
tánicos hicieron una· revolución y de
capitaron o su rey. Esto lo hicieron 
los comunes y no otros nobles, con 
lo que se puso de poso, fin o lo ideo 
del "derecho divino de los reyes". 
Luego, en 1698, Pedro el Grande re
gresó o Rusia después de haber tra
bajado en un astillero de Holanda y 
rea·Jmente revolucionó lo sociedad ru
so. Esto terminó con lo ideo de que 
uno tiene que "esperar que Dios se 
decido o hacerlo". Ero evidente que 
el hombre, si quería, podía provocar 
profundos cambios sociales. 

Lo revolución norteamericano de 
1776 fue una· clásico revuelto ontico
loniol, sumamente admirado e imito
do hasta hoy. Y lo Revolución Fran
cesa de 1789 fue el prototipo de uno 
revuelto ontirreolisto, ontioristocráti
co en lo que se decapitaron o tontos 
nobles que, cuando los cosos volvie
ron o normalizarse, lo nuevo élite 
existente bajo el gobierno de Napo
león tuvo que comenzar o promocio
nar o lo gente en base al mérito y no 
o quienes eran sus abuelos. 

Luego en el siglo XIX presencio
mas otro ola de revueltos dentro de 
Europa, incluyendo los disturbios de
cembristos ocurridos en Rusia en 1895 

y los levantamientos en otros portes 
de Europa en 1830 y 1848, además 
de lo Comuna Francesa de 1871 . Es
tos movimientos no tuvieron éxito, 
pero hicieron conocer lo presión, el 
vapor político y económico -en cier
to sentido ero realmente el vapor
que surgía de los fábricas de lo Nue
vo Revolución Industrial. 

Dos olas de choque partieron de 
Europa durante esos años . Uno cruzó 
el Atlántico hacia los colonias de 
América Latino logrando que lo ma
yoría de los posesiones españolas o 
portuguesas que allí se encontraban 
se liberaban de sus metrópolis. Aho
ra bien, éstos no fueron "revoluciones 
sociales" profundos, pues permitieron 
que los aristócratas gobernaron los 
grandes propiedades y dejaron que lo 
pequeño clase media, generalmente 
impotente, los indios y los campesi
nos permanecieran en el fondo de lo 
pirámide. Pero fueron un comienzo. 
Luego, yendo ho'cia oriente, se produ 
jo uno cierto ola ontichoque que con 
dujo al Motín de Sepoy en 1857 ocu
rrido en lo India, o la Rebelión de T'oi 
P'ing ocurrido en China, y o algunos 
de los cambios que tuvieron lugar en 
Japón después que el Comodoro Pe
rry estuvo allí. 

Hubo también otro ola de revo
luciones, lo mayoría de ellos básicos 
y sociales, o comienzos del siglo XX, 
relacionados ampliamente aunque no 
totalmente, con Ja· Primero Guerra 
Mundial. Estos incluyeron los levan
tamientos de Alemania, Austria-Hun
gría, Italia y Turquía además de lo 
trascendental revolución ruso de dos 
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etapas, y o no olvidar que tuvo dos 
etapa s . En uno escalo inferior se pro
dujeron lo Rebelión Irlandesa por la 
Independencia, lo Revuelto Arobe, y 
otros . 

Con lo década del 30 se inició 
una· serie de revueltos fascistas Cuan
do comenzaron parecían constituir un 
modo de adoptarse al mecanismo, ha 
ciéndolo en formo rápido y sobre uno 
base no-comunista. Al principio al
gunos creyeron que esto tenía mérito 
considerable. En realidad resultó uno 
doctrina carente de solidez económi
co e impensable desde el punto de vis
to racial. Así, gracias o Dios, se hun
dió. En muchos sentidos, el levanto 
miento más interesante de ese per:o
do fue lo Guerra Civil Españolo por
que ésto constituyó el poso previo de 
uno cantidad de revueltos que esta 
mos presenciando actualmente. 

Pero si pudiéramos volar con u
no de nuestros astronautas y echára
mos uno mirado o los países que su
frieron los siete olas de revueltos que 
he mencionado hasta ahora, observa
ríamos que su área es muy limitado . 
Esencialmente, éstos tuvieron lugar 
en zonas de Europa y Norteomérica e 
involucran o los europeos que vivían 
en países de ultramar . Podríamos de
cir que eran los primos Cristianos 
BJa·ncos que utilizaban nuevos ideos 
poro adoptarlos o lo Revolución In
dustrial. Esto ero lo que ocurría has
ta antes de iniciarse lo Segundo Gue
rra· Mundial y luego, de repente, es
tos ideos estallaron hasta más allá 
de sus límites. En Bolivia, el Congo y 
Yemen, en Afganistán, lo Indio o Viet-

nom, en realidad en todas partes, lo 
gente comenzó a aceptar las pensa
mientos que habían desencadenado 
los anteriores revueltos de Europa y 
Norteamérica . 

¿Cuáles eran algunos de aque 
llos pensamientos que circularon po r 
primera vez alrededor de los mesas 
de paño verde en Filadelfia y París y 
que ahora han alcanzado los monta
ñas de América del Sur, los selvas llu
viosos del Africa y los desiertos de l 
Medio Oriente? Ante todo, lo ideo de 
que todos los hombres son iguales. Es
te puede resultar un concepto muy 
desconcertante si una ha crecido en 
uno sociedad tradicional . En ésto lo 
lógica es prestar obed iencia o quien 
está por encima de uno, ya seo el rey 
o un noble, y s i uno tiene problemas 
sabe que puede recurrir a él . Y lo 
mismo ocurre en to9os los niveles . 
Uno mangoneo a uno cantidad de 
gente que se encuentran por debajo 
de uno, pero si esta gente tiene pro
blemas espero que uno lo ayude, y u 
no debe hacerlo . 

En segundo lugar, una ideo que 
aún ofrece algunos problemas es que 
los hombres y los mujeres son iguales. 
En tercer lugar lo más fundamental , 
el pens~miento de que la organiza 
ción de muchos Estados y sociedad es 
inju!:to y anticuado . Ahora bien, los 
Estados han sido injustos y anticuo
dos desde los tiempo más remotos. 
Los ricos han sido demasiado ricos, 
los pobres demasiado pobres, y algu
nos leyes eran injustos, pero nadie 
pensaba cambiar esto estructuro . Lue · 
go, en cuarto lugar, se difundió la 
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idea de que el cambio es p~sible . Y 
ésta es en realidad la clave de nues 
tras revueltas poi íticas-socia les-eco
nómicas . Desde la Segunda Guerra 
Mundial los hombres y las mujeres 
de todo el mundo han tomado con 
ciencia de que pueden reformar sus 

países y sus vidas. 

En quinto lugar han comprendi
do que dicho cambio puede ser lleva 
do a cabo por un pequeño grupo de la 
población. Los comunistas nos lo han 

demostrado. Lenin se apoderó de toda 
Rusia· con el apoyo de solo 30 . 000 

partidarios; Trotsky se lució en reali 
dad cuando tomó San Petersburgo u 
na noche de octubre de 1917 con el 
apoyo de aproximadamente mil per
sonas . En sexto lugar/ el hombre pro
medio, el hombre pequeño/ puede ha
cerlo. Líderes estudiantiles/ oscuros 

abogados/ oficiales de nivel medio1 
burócratas de nivel medio son quie

nes conducen estas revueltas y revo
luciones . Antes lo habitual era que 

hiciera falta el hijo del rey o un gru
po de grandes nobles para llevar a ca 

bo un? revuelta; ahora esto está en su 
mayoría en manos de hombres y mu

jeres comunes. 

Y por último/ si tenemos en cuen 

ta los 350 casos de gran violencia po

lítica que ocurrieron desde la Segun

da Guerra Mundia"l 1 omitiendo las 

guerras limitadas/ y descartam_os las 
que aún se están llevando a cabo1 en
contraremos que sólo algo más &e la 
m'itad de ellos han tenido éxito . Esto 

es un vino que se sube a la cabeza. 
Pensemos en el impacto que esto pro

voca en los países en vías de desorro-

llo y subdesarrollados de todo el mun
do donde con frecuencia hasta hace 
muy poco/ e incluso actualmente en 
algunos casos/ la mitad de la pobla 
ción está mal alimentada/ mal vesti
da y físicamente enferma/ mal aloja 
da1 con mala educación/ mal gober

nada a veces Yt hasta hace muy poco/ 
era gobernada por gente de roza / re
ligión y civilización diferentes a la 
suya . Pienso que no debemos sorpren
dernos de ver que cada dos semanas 
aproxima&ame,nte hay una revolución/ 
una rebelión o una revuelta en algún 
lugar del mundo. 

Cuando se estudie una situación 
revoluciona·ria busque los resentimien
tos porque el descontento se encuen 
tra detrás de la mayoría de ella . Los 
resentimientos son diversos; en reali
dad hay tantos como países existen 
en el mapa. Pero las causas básicas 
se dividen en unas pocas categorías 
principales . 

En primer lugar existe el nacio
nalismo o el deseo de in~ependencia . 

La Rebelión India que finalizó en 
1947 es un ejemplo de ello . Es dif í
cil encontrar un país más dividido ra 

cial/ religiosa/ económica y cultura l
mente que la India . Y sin embargo 
Gandhi y Neru pudieron unir prácti
camente a todos las habitantes de la 
India para luchar o morir frente a la 
dominación británica. La indepen
dencia es la meta detrás de la cual 
uno puede reunir la mayor cantidad 
de gente con más facilidad . 

También existe la injusticia polí 

tica/ revuelta contra la tiranía/ la re
presión y la corrupción. La amargura 
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de los cubanos contra Batista es un 
ejemplo de ello, pero lo hemos visto 
en muchos otros cosos . 

Con lo injusticia político se relacio
no lo inadaptación económico; cosos 
en los que los ricos son demasiado 
ricos y los pcbres dem'Jsiodo pobres; 
p::lÍses en los que existe uno distribu
ción injusto de lo tierra, tosas de inte
rés demasiado elevados, amplio des
ccupación, escasez de viviendas e in
flación . Lo explosión sobreviene cuan
do la gente se da cuentCJ que su go
bierno no se ocupo de estos proble
mas . Egipto boja el gobierno de Foruk 
fue un ejemplo de ello. Tales situacio
nes empeoran si en ellas hoy grandes 
intereses extranjeros. No se puede cen
surar o la gente de 1 rán por estar des
contento en lo épocCJ en que lo Anglo
lranion Oil Compony obtenía el 90 
por ciento de sus regalías de petróleo . 

Luego tengamos en cuenta el des
equilibrio militar. Quizás los militares 
creen que no obtienen uno participa
ción justo en materia de armas o de 
p::Jgo. Quizá se don cuento de que se 
está produciendo uno infiltración den
tro de su círculo, como ocurrió en 
Cuba cuando Castro había ascendido 
al poder pero aún no había anunciado 
que ero comunisro. 

O bien tengamos en cuento las di
ferencias religiosCJs . Hemos visto lo 
vic·lentos que pueden ser cuando se 
inició lo lucho entre los hindúes y los 
musulmanes en la Indio después de 
lo independencia. Todos los países 
donde existen diversas religiones co
rren este pel igro. 

El problema también puede prove
nir de los diferencias raciales . Zonzí
bor, por e:!::mplo, después del retiro 
británico !:e convirtió en un vocío. Así 
poco gente que se encontraba fuero 
de lo isla se dio cuento de que los ne
grcs n:Jtivos de Zonzíbor se enfure
cían t::mto con los árabes-musulmanes 
y los indios nativos de Zonzíbor, am
bo:; de piel más cloro, que estaban 
dispuestos o iniciar uno revuelto . An
te:; de que se pusiera punto final o 
es~o situación se produjeron songrien
tcs desórdenes y purgas que equiva 
lieron o uno revolución racial . 

Todos estos causas se sumaron o 
los tensiones que provocó lo moderni 
zación; uno mareo creciente de espe
ranzas que no se concretan, los frus 
traciones de lo desocupación, lo ex
plosión demográfico, lo escasez de 
educación y prolongados resentimien
tos económicos y sociales. De ello se 
derivo el pensamiento de que "los co
sos no deberían ser así" . Si o esto se 
une la ideo de que "el cambio es po
sible", se producirá con certeza algún 
tipo de explosión . 

Con esto llegamos o un punto que 
yo he mencionado anteriormente; es
tos cambios políticos-económicos son 
generalmente violentos . Nosotros los 
norteamericanos vivimos adormecidos 
gracias al magnífico trabajo de nues
tros antepasados los fundadores que 
nos d ieron un mecanismo de cambio 
integrado en lo estructuro . A veces 
funciono lentamente, o veces ciertos 
grupos que tienen resentimientos sien
ten que no se está actuando lo bas
tante rápido pero nosotros conromos 
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por lo menos con este mecanismo in
tegrado en la estructura . Creo que soy 
mayor que cualquiera de los que es
tán en esta sala, y recuerdo muy bien 
el terrible invierno de 1931 -32 cuan
do había trece millones de norteame
ricanos desocupados. Graduadas uni
versitar ios y sus esposas se paraban 
en las esquinas tratando de vender 
manzanas rojas, no como pose para 
llamar la atención en favor de alguna 
causa, sino porque lo que sus hijos 
comerían esa noche dependía de la 
cantidad de manzanas rojas que ven
dieran . En esa época la mitad de las 
fábricas permanecían cerradas, la ma
yoría de les granjeros vivían agobia
dos por las deud~s, los bancos que
braban día tras día . Era una situación 
revolucionaria. En la mayoría de los 
países del mundo hubiera habido de
rram'Jmiento de sangre antes que co
menzara a caer la nieve en noviem
bre de 1932. 

Hubo revolución, por supuesto. Pe
ro el mecanismo funcionó y los cam
bios adoptaron una forma democráti 
ca: las elecciones de noviembre de 
1932. Hoover, Dios lo tenga en la glo
ria, fue derrotado; Roosevelt ascendió 
al poder y cambió el equilibrio del 
poder político-económico-social de es
te país. Se interesó por la participa
ción que en la riqueza y el poder co
rrespondía a los granjeros y se ocupó 
de incrementarla en gran medida; 
también adoptó la misma actitud con 
respecto al sector laboral. FDR ter
minó con la debilidad de los bancos; 
suprimió muchos abusos que se come
tían en Wall Street; y resolvió ciertas 

frus~raciones orientando al gobierno 
por nuevos caminos que anteriormen
te se había considerado socialistas y, 
por lo tanto, inconcebibles, como por 
ejemplo llevar la energía eléctrica has
ta el área alejada de Tennessee . De 
esta modo se deshizo de muchos re 
sent•imientos justificados, suprimió tra
bas poro el progreso y nos condujo 
al mayor período de prosperidad que 
el mundo haya conocido jamás . 

Pero no nos engañemos . Aproxima
damente sólo un hombre, una mujer 
o un niño de cada siete en todo el 
mundo puede esperar que se produz
ca este tipo de gran cambio social 
mediante elecciones . 

Otra de las razones es que la mayor 
parte Gel mundo evoluciona demasia
do rápidamente a través del tiempo 
Ya he dicho que el proceso de mo
dernización es perturbador . Cuanto 
más rápido es dicho proceso, mayor 
es la perturbación que produce. Cuan
do me encontraba en mi último desti
no en las Naciones Unidas tuve opor
tunidad de tratar, entre otras, a una 
delega"ción de Africa Occidental. Creo 
correcto decir que sólo dos de sus in
tegrantes tenían abuelos que habían 
visto alguna vez un edificio de mate
ri:JI, una rueda, un reloj un trozo de 
papel. Y sin embargo mi tarea consis
tía en preguntarles si preferían adop
tar elecciones directas o indirectas en 
su nueva constitución. ¡Con qué ra 
pidez puede uno evolucionar a través 
del tiempo! Aquellos abuelos se hu
bieran sorprendido ante la vista del 
Mount Vernon de George Washing
ton . Se hubieran sentido abrumados 
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por la Roma de Julio César . Se hu
bieran sentido aplastados ante el Egip
to de Tutankamon con sus carros, em
barcaciones y pirámides . Y sin em
bargo allí estaban, en las Naciones 
Unidas, haciendo las cosas remarca
blemente bien. No podemos censurar 
por estar confundidos a quienes han 
evolucionado desde aproximadamente 
el año 3,000 A.C. hasta nuestro siglo 
en el tiempo que abarcan más o me
nos dos generaciones. 

Junto al problema de la evolución 
dem'Jsiado rápida se plantea el hecho 
de que esta gente no tiene los ante
cedentes democráticos que son pro
pios del mundo europeo-norteameri
cano. Quizá hayan oído la historia de 
lo que ocurrió cuando en Africa el 
Sudán logró su independencia. En el 
Parlamento se realizó un debate so
bre si el tráfico debía pasar por la 
m:mo derecha o por la izquierda de 
los caminos y los ríos. Se habló del 
"es ti lo britán.ico" y del "estilo norte
americano", hasta que finalmenfle uno 
de los miembros se levantó y dijo: 
"Señores, el único estilo democrático 
es dejar que el hombre que maneja 
el auto o el capitán del buque deciden 
por qué mano tienen que pasar cada 
vez que quieran hacerlo". 

Lo que ocurre simplemente es que 
los países en vías de desarrollo no 
cuentan con personal adiestrado. No 
se los puede censurar, pero éste es 
un hecho. Por ejemplo, la última vez 
que estuve en cierto país africano me 
contaron la historia de sus esfuerzos 
para promover a su mejor mayor del 
ejército. Primero le tomaron un exa-

men escrito y se equivocó en todos 
las preguntas . Le tomaron un examen 
oral mós fácil y se equivocó en cas1 
todas las preguntas, entonces no sa
bían qué hacer. Luego observaron que 
en el rincón de la habitación había 
uno heladero, y sabían que en ella 
había una botella de cogñac Napa
león Entonces le preguntaron, "Ma
yor, quién fue el más grande general 
francés de todos los tiempos"? "Fue 
un hombre que conquistó Europa, se 
vio obligado a retirarse de Moscú por 
la nieve y murió en Santa Elena". 

Respondió, "No tengo idea" . 

Entonces le sugirieron, "Mire esa 
heladero y podrá darse una idea de 
quién era ese general" . 

El buen mayor estudió la heladero, 
volvió y dijo, "Gracias, señores, yo sé 
la respuesta, General Electric". 

No cuento esta historia para difa
mar a nuestros amigos africanos como 
tampoco ciertamente o sus mayores . 
Dieciocho meses atrás este hombre 
hobí'J sido sargento, y un sargento co
lonial tenía en realidad menos autori
dad que la que hubiera tenido un cabo 
en la mayoría de los ejércitos occi
dentales . No sé cómo se asciende en
tre ustedes; espero que se asciendo 
muy rápidamente; pero me parece que 
el hacer ascender o un hombre de sar
gento o mayor en 18 meses significa 
exigir demasiado a cualquier indivi
duo o a cualquier sociedad que inren
te ponerlo en práctica . 

Ahora doré brevemente algunas 
definiciones rápidas. Quizá recuerden 
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que una revolución es un esfuerzo 
destinado a derrocar un gobierno cen
tral. Una rebelión separa una parte 
del territorio del gobierno central. Y 
una insurrección es el empleo de la 
violencia para provocar cambios en la 
política de un gobierno o de una or
ganización sin provocar su derroca
miento. Actualmente estamos met idos 
en una profunda insurrección en Esta
dos Unidos, particularmente en nues
tras u;¡ivers!dcdes. La revue lta y la 
insurrección son términos "paraguas" 
que cubren las situaciones precito
das . 

La guerra es emocionante y muy 
importante pero en esencia no es in 
surrección. Sin embargo, puede muy 
bien llevar a ella. Fue el debilitamien 
to de Rusia durante la guerra de 1905 
centra Japón y luego durante la Pri 
mera Guerra Mundial lo que dio tan
tas facilidades a Lenin y su pequeño 
grupo de comunistas . 

El bandolerismo puede provocar la 
muerte de mucha gente, pe ro no es 
insurrección en su forma más pura 
Colombia ha perdido 200 . 000 vidas 
de su última generación por culpa del 
bandolerismo, pero en un principio 
fue una situación entre "Hatfields y 
McCoys" . 1 Sólo más tarde los comu
nistas iniciaron su participación y le 
dieron un cariz político . 

El conflicto puramente religioso tal 
como el que con frecuencia se suscita 
entre los musulmanes Shiah y los mu
sulmanes Snni, basado en diferencias 
de doctrina, es sólo una controversia 
eclesiástica . Pero si el conflicto enfren
ta a católicos y budistas como ocurre 

en Vietnam del Sur, entonces nos en
ccntramcs frente a una insurrección 
política . 

Esto también se aplica a las dife
rencias raciales . Mucha gente está to
davía ta·n disconforme con ciertas co
lores de piel, que comienzan a pelear. 
Pero cuando, como ocurre en la isla 
de Zanzíbar, esto implica una lucha 
entre gente de diferente color para 
obtener el poder, entonces nos encon
trümos frente a la insurrección. 

Un interesante caso límite es el de! 
a ses inato pclítico. Durante el curso a l 
que asistí en Moscú en 1934 ded ica 
ron una parte de una conferencia, para 
indicarnos cómo se puede llevar a ca
bo un asesinato político y hacerlo apa 
recer como no-político . 

Primero se busca a alguien que sea 
verdaderamente fanático de la causa; 
Quizá porque cree en ellas firme 
mente, quizá porque está un poco dese
quilibrado, quizá porque está drogado 
o hipnot izado. Uno le hace apretar el 
gatillo. Luego se consigue un "conde
nado voluntario" que aceptará guar
dar ~ilencio e ir a la cárcel por diez 
años porque sabe que al salir lo espe
ran medio millón de dólares en un 
banco de Suiza . Por último se finan 
cian una serie de investigaciones e 
infcrmes; en ellos se escr ibe todo t ipo 
de cosas sobre el caso hasta que la 
gente esté tan confundida que ya no 
sepa que ocurrió en realidad . 

N. del T . Alude a las enemistades en
tre clanes de montañeses en EE.UU . 
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Creo que algunos de ustedes esta
rán pensando quizá en lo muerte de 
nuestro último gron presidente. En 
verdad no sé quien motó al Presidente 
Kennedy. Mucho gente quería hacer
lo . Kruschev estaba furioso contra él 
después de su fracaso en la crisis de 
los misiles cubanos; Costra y compa
ñía e~taban furiosos contra él después 
de su derroto en dicho crisis. Incluso 
los anticastristos estaban furiosos por
que Kennedy no les había propocio
nado cobertura aéreo ni ningún otra 
tipo de ayudo en la Bahía de Cochi
nos. Había también algunos norteame
ricanos que estaban furiosos contra él . 
Todo lo que sé es que su asesinato 
siguió exactamente los lineamientos 
del sistema comunista poro llevar o 
cabo un asesin-::~to política y hacerlo 
aparecer como no-político. 

Sin tener en cuento estos excep
ciones o los cosos límites, ¿o qué nos 
referimos cuando hablamos de insu
rrección política::> Se troto esencial
mente de los condiciones de revolu
CJon, rebelión, revuelto o insurrec
ción cuyo meta es lo de producir un 
cambio político, económico, social, re 
ligioso o racial desde adentro, por lo 
violencia o con medios inconstitucio
nales. Esto puede o no tener éxito, si 
bien lo está teniendo codo vez con 
mayor frecuencia. Esto puede o no 
contar con el apoyo exterior, si bien 
está contando coda vez más con este 
tipo de ayudo, particularmente des
pués que los rusos descubrieron los 
rutas aéreos y marítimos. 

Lo insurrección puede durar un 
día, uno semana, un mes, un año o 

uno década; y uno regla emp1nca a
proximada es que cuanto más al este 
se produce, más tiempo dura . En ge
neral se puede decir que duro una se
mono en América Latina, un mes en 
Africa, un año en Medio Oriente y 
uno década en Asia Sudorienta!. <:Por 
qué? Parque hoy alguien que lo man 
tiene en marcha . ¿Quién? Los comu
nistas . Por supuesto que a los comu
nistas les gusto triunfar de la noche 
o lo mañana mediante un golpe o una 
revolución rápida . Pero si no pueden 
hacerlo recurren al gambito de soste
ner un conflicto prolongado . Creo que 
ustedes están de acuerdo conmigo en 
que los franceses no fueron derrota 
dos en Dien Bien Phu, en lndochino ; 
sufrieron serias pérdidas realmente, 
pero hubieran podido rehacerse . El 
hecho es que la voluntad de continuar 
la guerra había abandonado o los 
franceses que estaban en París. Este 
es el juego que están tratando de ha
cer con nosotros aquí en Estados Uni 
dos con respecto o Vietnam . Gracias 
a Dios, no han tenido éxito hasta el 
momento. 

Sólo porque los comunistas estén 
implicados en ur.a revuelta no hoy 
que suponer de plano que ésto es mo
lo. Lo Revolución Bueno existe . Ya 
he mencionado que solo aproximado
mente uno de cada siete países del 
mundo poseen un mecanismo integra
do en la estructuro mediante el cual 
puede realmente progresar y abando
nar los siglos XVII, XVIII y XIX, 
poro ingresar en el siglo XX. Y as1 
puede ocurrir muy bien que uno vio
lento revolución sea la única formo 
en que un país puedo dar tal paso . 
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Nuestro revolución fue uno "revolu
ción bueno". Lo Revolución Francesa 
también lo fue. En ello murieron al 
gunos miles de aristócratas, pero se 
beneficiaron millones de personas . 
Creo que lo mayoría de los iranios so 
lieron ganando al sacar o Mossodegh . 
En realidad, se pueden citar uno gran 
cantidad de revoluciones buenos . 

Esto es uno de los evaluaciones 
más difíciles de hacer, yo seo que uno 
esté destinado en uno oficina de Was
hington o o uno misión en el extran
jero. Se ven tanques en lo calle; se 
ven buques que se desplazan, y se 
sobe que los comunistas están impli 
cados en lo revuelto. Es muy difícil 
decidir si ésto es o no es uno revolu
ción bueno . Pero nuestros funciona
rios superiores deben saberlo, y el e
quipo nuestro en ese país debe odop
ta·r uno posición. 

Otro tipo de levantamiento que 
podemos ver con mayor frecuencia es 
lo revolución interrumpida. Creo que 
Hungría es un buen ejemplo de ello. 
Allí había mucha gente resentida; in
tentaron poner remedio o lo situación, 
y fracasa·ran. Aún sienten una gran 
amargura. Volví o Hungría el vera
no pasado, y fueron sorprendente
mente francos al hablar de cómo se 
debía terminar con el resentimiento . 
No he estado en Checoslovaquia des
de que se suscitaron los últimos pro
blemas en ese país, pero también di 
ría que éste es otro caso de revolución 
interrumpido. 

Hay quien cree que lo revuelto 
de diciembre de 19o 1 en Etiopía fue 
una revolución interrumpido. Hob.:a 

resentimientos y mucha gente, desde 
los guardias del palacio hasta lo nue
vo clase medio, consideraba que Etio
pía no evolucionaba con bastante ra
pidez . Cuando el emperador se en
contraba fuero del país prepararon u
no revolución pero fracasaron y la ma
yoría fueron 1 iquidados . Me encon
traba en uno pequeña reunión cuan
do Hoile Selossie fue interrogado so
bre esto, y se refirió al progreso que 
él estaba logrando. Etiopía tiene uno 
gran misión norteamericano como 
también otros grupos de ayuda . Está 
siendo modernizado. Pero algunos 
observadores se preguntan si lo cla
se media de Etiopía cree que este país 
está evolucionando con bastante ra
pidez. Después que muera el Empe
rador le darán seis meses de plazo al 
nuevo Príncipe paro que "imprimo un 
ritmo más acelerado al mecanismo 
del gobierno". Si no lo hoce, se pien
sa que presenciaremos lo segunda 
porte de una revolución interrumpido 
en Etiopía . 

Luego existe la revolución de pa
sos múltiples. A los comunistas les 
gusta ascender al poder de la noche a 
lo mañana, pero con frecuencia no 
pueden hacerlo. Presencié una revolu
ción de posos múltiples cuando me de
sempeñaba en Jordania como subjefe 
de uno misión. Allí había mucha gen 
te que quería cambiar las cosas. Nas
ser, los sirios, los Bo'oths, los libero 
les, los comunistas y otros . Todos se 
dieron cuento que no podían hacerlo 
de un día para el otro; entonces con 
feccionaron un programo de 12 eta
pas. Echaron a Glubb Pasha, que ha
bía· creado lo Legión Arobe. Se libro-
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ron de los 57 of ic iales británicos que 
mondaban lo legión. Interrumpieron 
la Misión de Ayuda Británico. Hubo 
17 ataques en 21 días contra nuestro 
Misión del Punto Cuarto. Resistimos 
pero no pudimos hacer mucho. Luego 
los revoltosos comenzaron a liquidar, 
tonto política como físicamente, a los 
amigos del Rey que integraban los 
Fuerzas Armados, el Parlamento y el 
Gobierno. Alcanzaron seis o siete de 
sus metas . Pero luego intentaron rea 
lizar maniobras de tropos y lo revuel 
ta fue aplastada . Sin embargo es in
teresante señalar que estuvieron muy 
cerca del éxito . Si los revoltosos hu 
bieran dado uno o dos pasos más, ha
brían triunfado. 

Pero el tipo de revolución que, 
según creo, prefieren los comunistas 
es lo que podríamos llamar lo revolu
ción traicionada. El mejor ejemplo de 
ello fue Cuba. Quienes recuerdan có
mo era el país bajo el régimen de Ba
tista saben que todo ero un engaño . 
Era el tercero o cuarto pa:s más a
vanzado de América Latina, un lugar 
excelente paro poseer molinos azuca 
reros, hoteles, casinos de juego y otros 
fuentes de ingreso monetario . Pero 
estaba clamando por reformas de to
do tipo : reformo agraria , reforma la
boral reformo hospitalaria , etc . Mu 
chos trataron de realizar estos cam
bios . El ejército intentó hacerlo, pero 
en él se habían infiltrado tantos sar
gentos de Batista· que los oficiales no 
pudieron seguir adelante . Los oficio
les de marina intentaron hacerlo y, en 
un estilo sumamente ontinoval , con
fundieron los fechas y fueron aplas
tados . Lo fuerza aéreo pensó en dar 

un golpe pero decidió que no contaba 
con suficientes aviones ni personal; 
entonces abandonó lo idea. 

Más tarde intentaron hacerlo los 
estudiantes, y sucedió algo muy tris 
te. Habían formado uno pequeña 
fuerzo de comandos para atacar el 
palacio al amanecer, entrar y motor a 
Batista . Sus miembros recibieron ma 
pas del palacio poro poder ubicar su 
dormitorio . Entraron, tuvieron mu
chas bajas, subieron rápidamente los 
escaleras, miraron sus mapas y se di
rigieron hacia la izquierda. Pero a l 
ser reimpresos, los mapas habían si 
do invertidos. Batista vivía en el ola 
derecha del palacio y huyó; murieron 
casi todos los estudiantes sin excep
ción. 

Otra de las personas que intentó 
realizar un golpe fue un elocuente o
rador, un abogado fracasado llamado 
Castro . Pensó que podría llegar a 
Presidente mediante elecciones, pero 
se dio cuenta que era impasible. Lue
go intentó dar un golpe miserable pe
ro fracasó; luego fue encarcelado en 
lo isla de Pinos . Allí recibió sin duda 
influencio comunista . No sé si uste 
des sabrán que los comunistas man 
tienen a algunos de sus mejores agi 
tadores dentro de los cárceles pol íti 
cos donde pueden hablar con inte
lectuales descontentos y seudolíderes . 
Así han tenido algunos grandes éxi 
tos . Cuándo y dónde Castro se hizo 
comunista es un punto muy discuti 
do par los expertos cubanos, pero fue 
en la Isla de Pinos donde fue expues
to al comunismo y aprendió mucho 
acerca de los guerrillas . Desgracio
mente, después de 18 meses fue pues-
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to en 1 ibertad y fue a Florida donde 
consiguió algo de dinero. Luego se 
dirigió a América Central, tomó en 
arrendamiento varias plantaciones, y 
contrató a algunos oficiales que ha 
bían peleado en la· Guerra Civil Espa
ñola . Con ellos comenzó a adiestrar 
guerrilleros para llevar a cabo una 
campaña cubana . Le regalaron un 
yate en bastante malas condiciones 
llamado Gramma. Finalmente, con 
menos de cien hombres zarpó hacia 
lo costa meridional de Cuba, vigila
do durante todo el camino por la fuer
za aérea de Batista. 

Desde el punto de vista de Cas
tro el desembarco fue desastroso; só
lo doce de ellos lograron sobrevivir, 
atravesar los pantanos y subir hasta 
las montañas de Sierra Maestra . Pe
ro una vez en tierra y metidos en sus 
cuevas hablaron de comunismo:> No! 
Hablaron de los resentimientos del 
pueblo cubano, los verdaderos resen
timientos. "Cuando estemos en el po
der habrá reforma agraria, laboral, 
educacional", etc . Daba muy buena 
impresión . Daba tan buena impre
sión que Herbert Mathews del The 
New York Times, que logró entrar de 
contrabando en el campo rebelde y 
habló con Castro, escribió, en esen
cia, que éste era un movimiento re 
formista' progresista; no ero comunis
mo . Y así lo sentían la mayoría de 
los cubanos. 

Finalmente, cuando contó con 
unos 5 . 000 hombres o más, Castro 
salió de sus montañas. Tuvo que lu 
char, pero no tanto como dijo . Esta
ba dispuesto o pa·gar hasta U$S 
200. 000 por una guarnición, lo que 

representa o tal respecto una buena 
suma de dinero en esa parte de Cu
ba, o en cualquier otro lugar . Pero 
la mayor ía· de la gente, soldados, po
licía o ciudadanos decían. " Este hom
bre tiene la solución para nuestros re 
sentimientos". En La Habana, Batis
ta consideró seriamente lo que estaba 
sucediendo y huyó en plena fiesta de 
Año Nuevo con tres aviones repletos 
de parientes, amigos, oro y la corres
pondiente cantidad de seguidores . 
Castro esta~a adentro . 

Pero hablaba de comunismo? No. 
Castro decía . "Nos prepararemos pa 
ra realizar elecciones honestas . Or
ganiza'remos lo reforma agraria". Y 
qué es lo que hizo? Destinó sus prin 
cipales esfuerzos a la penetración . 
Introdujo a sus seguidores en la poli 
cía secreta, la policía regular; el ejér
cito, la marina, la fuerza aéreo; las 
organizaciones estudiantiles, la pren
sa, las organizaciones femeninas, las 
organizaciones de campesinos, etc ., 
hasta lograr el control de los verdade
ros centros de poder . Luego, y sólo 
luego, se levantó y dijo la verdad . 
En un discurso de cinco horas de du 
ración, Castro declaró, "Soy un Mar
xista -Leninista. Lo seré hasta mi 
muerte . Esta es la única solución po
ro el problema cubano". 

El Ché Guevara dijo, y creo que 
todos los expertos cubanos están de 
acuerdo, que si Castro hubiera comen
zado a· hablar de comunismo el día en 
que llegó a La Habana, el día en que 
se hundió en los cuevas de Sierra 
Maestra, incluso el día en que comen
zaron el adiestramiento en América 
Centrál, nunca habría tomado la isla 
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porque el pueblo de Cubo, en gene
rol , no quería el comunismo . Lo que 
sí quería ero encontrar una solución 
poro sus resentimientos. 

Cuando me encontraba por pri
mero vez en Moscú, en 1933 y 1934, 
existía· un cierto ambiente de misti
cismo que rodeaba o este nuevo con
cepto político-económico-social delco
munismo. Muchos liberales creían 
que ero algo maravilloso morir tras 
los borricadas o en lo cárcel poro "li 
berar" al mundo . Actualmente hoy 
poco gente en el mundo que está dis
puesto a morir por queridos y viejos 
camaradas toles como Marx, Engels, 
Len in,. Kruschev o Kosygin. Pero exis
te mucho gente que, si tiene que ha
cerlo, está dispuesto o morir poro po
ner fin a· sus resentimientos, poro ob
tener reformas agrarios, mejor edu
cación poro sus hijos, y atención mé 
dico adecuado poro sus mujeres , o 
bien poro lograr lo independencia . 

Si en lo mayoría de los países del 
mundo actual un comunista reciente
mente adiestrado en Moscú, Pekín o 
Lo Habano se p~roro en un mitin y 
dijera, "Ahora comenzaremos o orga
nizar una revolución comunista", lo 
motarían de un tiro; pero no sería ni 
lo policía local ni el ejército, sino otro 
comunista, porque esta no es lo formo 
en que se realizan actualmente los mo
vimientos revolucionarios. Yo no se 
hablo de comunismo; se hablo de re
sentimiento; éstos abundan en todos 
los países, y los comunistas los están 
seleccionando y utilizando con gran 
eficacia. Creo que esto técnica de lo 
revolución traicionado es lo que po-

dremos ver con mayor frecuencia en 
el futuro . 

Esto ocurre particularmente porque 
coincide tonto con el crecimiento del 

comunismo como con el del Imperia
lismo ruso, yo que ambos fenómenos 

deben considerarse juntos . Los comu
nistas, como he dicho, han descubier
to los mores . Todo imperio lo hace 
-los egipcios, los romanos, los grie
gos, los chinos, los árabes, los ingle
~es, nosotros mismos-, todo imperio 
descubre los mores en algún momento. 
Y los rusos, como ustedes bien lo so
ben, se encuentran en esto fose. Ade
más, o medido que un país desarrollo 
su poder marítimo tomo conciencio del 
valor de los islas, y los rusos no son 
uno excepción . No creo que fuero un 
occidente el hecho de que se despla 
zaron hacia Cubo, que casi se apode 
raran de las Indios Orientales Holan 
desas, que ostenten tanto poder en 
Zonzíbar, que produjeron serios pro
blemas en M~dogoscor, y que Ceilán 
se viera frecuentemente presionado por 
ellos. Después de haber descubierto 
los vías marítimos y el valor de los 
islas como bases poro movimientos 
posteriores hacia el interior de los paí
ses, los rusos se encuentran actual
mente en situación de acelerar el ad
venimiento de guerras de liberación 
nocional y promover insurrecciones en 
todo el mundo . 

Al comenzar mis declaraciones he 
mencionado que en 1934 los comu
nistas consideraban o lo Marino Bri
tánico como uno de sus mayores obje
tivos poro lograr lo desintegración; y 
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señalé que las marinas británicas, fran 
cesa, holandesa y otras marinas colo
niales en gran medida "se han ido a 
casa". Gracias a Dios, la Marina Nor
teamericana no lo ha hecho. Estoy 
casi seguro que, durante los próximos 

años, por lo menos la mitad de uste
des se verán involucrados en algún 
tipo de insurrección . Espero que en 
eso ccasión algunas de los cosas que 
he dicho hoy les sean de u ti 1 idad. 
Bueno suerte y gracias . 



El Padre de la "Bomba H Soviética" Acusa 
Recientemente la televisión suP.ca trasmitió una entrevista , mutilada, con 

el c'reador de la bomba H rusa, Adrei Sakharof, sobre l:ls injusticias socia
les en la Unión Soviética . A continuación PI texto íntegro de las duras de. 
claraciones de este científico que cobran actualidad en momentos en que, 
según informan los cab!Ps, está siendo objeto de amenazas y presiones en 
su país . .. 

¿Que es el socialismo:> al comien
zo creía que sabí:J lo que es, pe
ro luego he sospechado que no son 
más que palabras vacías. Propaganda 
política para uso interno y externo. Es 
impresionante la concentración de po
der político y económico en mi país . 
Es as í, un monopolio absoluto. Se po
dría decir como Lenin después de la 
Revolución, que es un capitalismo de 
Estado en donde el Estado domina 
toda la economía. En este caso, el so
cialismo no supone nada nuevo. Es 
solamente la forma extrema del de
sarrollo del capitalismo, como ya exis
te en los Estados Unidos y en otros 
países occidentales, aunque el grado 
de monopolización sea entre nosotros 
más elevado. Siendo así las cosas, no 
tiene nada de particular que cuantita
tivamente tengamos nosotros también 
los mismos problemas del mundo ca
pitalista: la criminalidad y la aliena-

ción. Con una diferencia, sin embar
go: que nuestro sociedad es un caso 
límite con la máximo ausencia de li
bert::~d, con uno ideología rígido hasta 
el extremo y, lo que es típico, con lo 
máxima presunción de ser Jo mejor 
de todos las sociedades, Aunque ello 
no sea cierto. 

-¿Cuáles son, según usted los mo
les más graves de lo sociedad sovié
tica? . 

-Probablemente, lo falto de liber
tad, lo burocrotizoción del régimen, el 
funcion'Jmiento irracional de lo admi
nistración, una vasto y exclusivo clase 
que, en realidad, sólo lucho por con
servar intacto el sistema actual y por 
mostrar uno fachado de respetabili
dad a pesar de la marcha insatisfacto
ria de las cosas dentro de casa . Estas 
ideos yo las he expresado por escrito 
y creo que resultan claros poro cual -
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quier observador atento que las con
quistas sociales son solamente colo
rines, más apariencia que realidad . 
Así es también en la educación y en 
el servicio sanitario . Los occidentales 
dicen a menudo: hay muchos defectos 
en vuestra sociedad, pero, al menos, 
vosotros tenéis un sistema sanitario 
gratuito . En realidad, nuestro sistema 
médico no es más b'Jrato que en mu 
chos países occidentales y es más 
caro con frecuencia. Los gastos me
dios por este servicio son bastante 
elevados . Y la instrucción médica está 
en una situación más bien mala y la 
situación de los que enseñan es pe
no~a. 

-¿Considera a la Unión Soviética de 
hoy como una sociedad de clase? . 

-La cuestión me parece teórica en 
todo caso, una gran falta de igualdad 
caracteriza nuestra sociedad . Quizá no 
pueda hablarse de estructura de cla
ses sociales; esta saciedad es, después 
de todo, única . Pero, en fin de cuen
tas, es cuestión de definiciones, como 
cuando se discute qué sociedad puede 
definirse como fascista . 

Corrupción 

-Pero, ¿hay todavía muchas injus
ticias:>. 

-Injusticias, sí, muchas . Hay, por 
ejemplo, injusticia entre la población 
del c'Jmpa y la de la ciudad . Los cam
pesinos de los kolkhoses no tienen pa
saportes están prácticamente sujetos 
al lugar en donde viven y sólo pueden 
salir del kolkhos si sus dirigentes se 
lo permiten, cosa que, hay que de-

cirio, hacen casi siempre . Hay tam
bién injusticias entre diferentes par
tes del país. Moscú y otras grandes 
ciudades gozan de privilegios en lo 
que hace a los bienes de consumo, a 
las comodidades de la vida diaria, la 
vida cultural y otras cosas. El siste
ma de visados refuerza esa injusticia 
entre los que viven en la ciudad y los 
que viven en la provincia, que son me
nos favorecidos. 

-Andrei Dimitrovich, usted ha di 
cha que es una persona privilegiada. 

-Sí, lo soy todavía, limitadamente, 
según la ley de la menor resistencia . 
Antes era aun mas privilegiado, por
que trabajaba en el vértice de la in
dustria de guerra y tenía un gran suel
do y varios gajes. 

-Qué privilegios gozan en la Unión 
Soviética los que pertenecen al parti
do?. 
-Gozan de trato de favor, de espe

ciales ventajas médicas y hospitala
rias . Grandes ventajas tienen también 
en el trabajo y en las carreras por 
medio de las relaciones personales . Te
des los puestos de relieve, como di
rector de fábrica o ingeniero jefe es
tán destinados a los miembros del 
partido. Las excepciones son muy ra 
ras. Así las relaciones entre las miem 
bros del partido, entre las jerarquías 
del partido y la sociedad son muy estre
chas. Hay además una fuerte tradi
ción en el dominio del empleo conside
rado como administración ordinaria : la 
persona que ha tenido un empleo im
portante, aunque haya desempeñado 
mal su trabajo, logra, sin embarga o
tro puesto con los mismos privilegios . 
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Todo el sistema de promoción está 
unido a las relaciones personales con la 
jerarquía . A cada uno de los altos 
funcionarios va unido un grupo de per
sonas que le acompañan de un puesto 
a otro cuando se desplaza. Y ello se 
ha hecho algo inevitable, casi como 
si fuera una ley del Estado. Vivir en 
una especie de grupo cerrado, neta
mente limitado y aislado, con contac
tos específicos con el régimen : éste es 
el privilegio más importante "no mate
rial". Se podría decir en rigor que te
nemos ya un partido muy semejante 
al "partido" que previo Orwell. Natu
ralmente, los hombres del partido tie
nen grandes privilegios. Está extendi
do el sistema de sueldos extras, ence
rrados en. sobres especiales. Este sis
tema sube y baja; no conozco actual
mente su difusión precisa, pero me 
parece, sin embargo, que está de nue
vo en auge . Paralelamente, hay una 
serie de distribuidores secretos de bie
nes de consumo mejores y más bara
tos. Con la mismo cantidad, tú pue
des, en la misma tienda, comprar ar
tículos distintos que en las otras tien
das, de modo que la cantidad de tu 
sueldo no dice la verdad exacta de tu 
salario real. 

"Nu,:stra situGción es triste". 

-Hemos hablado mucho de los de
fectos; ahora es el momento de pre
guntarnos: ¿qué puede hacerse para 

combatirlos? . 

-Qué debe hacerse y qué debe in
tentarse son dos cuestiones distintas 
en realidad . A mi parecer, no puede 
hélcerse absolutamente nada. 

-¿Por qué no? . 

-Porque el sistema es extremado
mente estable . Cuanto menos libre es 
un sistema, me¡or se conserva . Por 
lo general . 

-Y las fuerzas extenores, ¿no pue
den hacer nodo?. 

-Nosotros no sobemos bien dónde 
se encuentra el mundo exterior . Qui
zás ese mundo acepte nuestros reglas 
de juego . Si es así, nuestro situación 
es triste. Pero quedo otro posibilidad: 
el haber solido de cincuenta años de 
aislamiento puede tener con el tiem
po cosos positivos . Es difícil, sin em
bargo, profetizar cómo puede suceder 
todo esto . Respecto del mundo occi
dental, estamos en condiciones de in
ferioridad. ¿Hoy ganas de ayudarnos 
o ha habido una capitulación, un ¡ue
go después de lo victoria en el que 
noso~ros hemos participado sólo de 
manera secundario? . 

-¿Y los fuerzas de lo oposición en 
el interior de lo Unión Soviética? . 

-En lo URSS hoy, probablemente, 
algunos movimientos, pero son ton 
imperceptibles y están ton escondidos 
que no pueden preverse cambios po 
sitivos ni cambios de ningún género. 
Nosotros sabemos que un gran país 
como el nuestro no puede ser com
pletamente homogéneo, pero es casi 
imposible comprender lo que poso en 
su interior por falto de información 
y con~'Jctos entre los distintos grupos 
de personas . Sobemos que las ten 
dencias nacionalistas son muy fuertes 
en las zonas periféricas de nuestro 
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país, pero es muy difícil decir en ca 
da caso si son positivas o no . En al
gunos casos, por ejemplo en Ucrania, 
estas tendencias están estrechamente 
unidas a la lucha por la democracia . 
Como en los Balcones, en donde aspi
raciones religiosas y nacionalistas se 
han unido de forma natural y fácil 
y I'Js as pi raciones democráticas . En 
otros lugares pueden ser distintas las 
cosas, pero no estamos en condiciones 
de conocer los detalles . 

-Por tanto, usted se declara ente
ramente escéptico . 

-Soy escéptico en lo que hace al 
socialismo . No veo que el socialismo 
nos haya traído nada nuevo en el plano 
teórico; no veo que nos haya dado una 
sociedad mejor . Hay, naturalmente, 
datos positivos, pero, en general, el de
sarrollo de nuestra Estado tiene que 
ser mirado como más destructor que 
constructivo. Como rasgo positivo hay 
una humanidad difusa que, sin embar
go, se hubiera podido lograr también 
en otras circunstancias y que no es un 
mérito específico del sistema . Esta hu
manidad difusa es ya un resultado, pe
ro en nuestro caso hay tantas luchas 
políticas, tantas fuerzas caídas en des
gracia, tantas amarguras, que noso
tros recogemos hoy mala cosecha: can
sancio, apatía, cinismo . Y podríamos 
ser curados sólo con grandes dificul 
tades . No es fácil prever desde el in
terior qué tendencias inspirarán el de
sarrollo de nuestra sociedad . Podría 
ser más fácil desde fuera, pero sería 
menester verlo sin prejuicios . 

"Creo en los cambios graduales" . 

-Pero, Andrei Dimitrovich, ¿cree 
usted que no se puede hacer nada pa
ra mejorar el sistema soviético, aun
que usted hace algo ofreciendo decla
raciones públicas como ésta? . ¿Por 
qué?. 

~Hay siempre necesidad de poner 
en claro los propios ideales; hay que 
ser conscientes de ellos, aunque no se 
encuentre camino recto para reali
zarlos. Sin ideales no hay esperanzas, 
todo parecería cerrado, oscuro; esta
ríamos en un callejón sin salida . Ade
más, no sabemos si nuestro país y el 
mundo exterior pueden trabajar jun
tos. Si no hay señales de que entre 
nosotros marchan mal muchas cosas 
ni siquiera podremos utilizar las es
casas posibilidades que tenemos y no 
conocería nadie la necesidad de cam
bios. En fin, la historia de nuestro 
p:~ís debe servir de advertencia a los 
países occidentales y al Tercer Mun
do para evitar esos errores históricos 
de que se ha hecho culpable nuestro 
país . Y además, no es verdad que un 
ser humano aliente esperanzas sola
mente por no estar callado . Puede no 
alentar ninguna esperanza y hablar, 
sin embargo; porque sobre ciertas co
sas no se puede estar en silencio . En 
casi todos los casos en que los perió
dicos dicen que no tenemos esperan
zas hay, en realidad una falta triste 
de objetivos concretos. 

-¿Cuál es su objetivo;> ¿Quiere mo
verse en un plano social?. 

-Si, mi ideal he procurado expre
sarlo en mi apelación y especialmente 
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en el escrito dirigido a las más altas 
autoridades soviéticas. Pero algo tiene 
que ser corregido. He escrito esas po 
/obras hace mudho tiempo, aunque 
no fueron pub/ icadas hasta 1971, más 
de seis meses después de haberlas es
crito, sin corrección. Por ejemplo, ha 
blaba de la cuestión china de manera 
muy distinta de cómo hablaría hoy. 
Quizás hoy no hubiera escrito nada 
sobre el asunto, porque todavía no 
comprendo cuál es el significado de 
nuestras relaciones con la China. Y 
en esto vale más callarse. Hoy ni si
quiera diría que la China es agresiva; 
no lo he escrito tampoco con pala
bras claras en la apelación. Pero he 
hablado de la "amenaza china" . Chi 
na está hoy en el mismo estado de 
desarrollo en que estuvimos nosotros 
hace tiempo. China se mueve sólo por 
su afirmación interna y su política ex
terior tiene como fin asegurar el bie
nestar de sus ciudadanos. 

-¿Piensa usted que el socialismo 
no ha alcanzado sus fines en la URSS:> 
¿Cree usted que debe rehacerse lo 
sociedad entero y que puede hacerse 
algo por mejorar el sistema? 

-Es una pregunta difícil para mí . 
Es inimaginable rehacer uno socie
dad. Tiene que haber siempre un 
vínculo entre lo que ha sido y lo que 
va a ser. Los cambios tienen que pro
ceder, gradualmente; porque, de otro 
modo, nos encontraríamos una vez 
más frente a esas terribles destruccio
nes que ha padecido ya nuestro país. 
Yo creo en los ca·mbios graduales. 

~¿Qué debe hacerse antes o des
pués? 

-¿Qué es lo que se debe hacer:> Yo 
comprendo que nuestro actual siste
ma no puede hacer nado con sus 
fuerzas. O al menos puede hacer muy 
poco. Es necesario eliminar esas ma
nías locas. 

-Perdone, ¿qué es lo que quiere 
decir? 

-La estructuro ideológica, que es 
antidemocrática en sí mismo, es uno 
tragedia para lo noción . El aislamien
to del mundo exterior, no tener el 
derecho de salir de lo frontera y vol
ver a ella, ejerce sobre nuestro vida 
pésimos efectos. En primer lugar, es 
uno gran tragedia poro quien quiero 
irse del país por motivos personales 
o nacionales; pero es también una 
tragedia para quien vive en el país, 
porque un país del que no puede sa
lir un ciudadano y al que no puede 
volver no tiene valor pleno como país. 
Se ha convertido en una unidad ais 
lada en donde todo desarrollo es dis
tinto del desarrollo de un sistema a 
bierto . 

",Oficialmente, la vida intelectual del 
país no existe". 

-¿Cómo el derecho a expatriarse? 

-Sí, ese derecho es muy impor
tante : como el derecho de regresar o 
lo Patrio . 

-¿Y qué más? 

-En nuestro país el socialismo de 
Estado ha supuesto que todo iniciati
vo personal hayo sido reprimida 
cuando el socialismo hubiera podido 
alcanzar su plena expresión en los 
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grandes industrias, en donde acaso 
fuera más eficiente una entera direc
ción estatal. El hecho de que la ini
ciativa personal y la 1 ibertad perso
nal hayan sido reprimidas tiene un 
efecto negativo en la vida de las gen
tes. Las hace más aburridas y más 
tristes de lo que son. Por lo que se 
refiere a la iniciativa personal en el 
consumo, en los servicios, en la ins
trucción, en el dominio médico y en 
otras cosas, sería terrible que el ab
soluto monopolio del Estado se hicie
ra menos fuerte . El monopolio del 
partido sobre el régimen es tan total, 
que hasta nuestro gobierno ha com
prendido que no se puede mantener, 
que gobernar a·sí es ineficaz. ¿Qué 
se necesita? Un mayor conocimiento 
de lo organización estatal. Con todo 
probabilidad, el sistema uniportidista 
es demasiado rígido, incluso en una 
economía· socialista. Es posible, en 
cambio, un sistema pluripartidista y 
en algunos países de democracia po
pular se intento ese camino, aunque 
se trate a medias de parodias. Tene
mos necesidad de elecciones genero 
les y sin demasiados candidatos; te
nemos necesidad de muchas medidas, 
poco eficientes por sí solas, pero que, 
tomadas conjuntamente podrían con 
mover el monopolio. También lo 
prenso tiene que ser reformada . 

Cuando todos los periódicos son tan 
semejantes, al modo de los de hoy, 
pierden su valor informativo . Si algu
nos hechos aparecen en los periódicos 
no los entienden más que quienes los 
conocen yo, y así la imagen entera 
de la vida en nuestro país resulta fal
seada. Oficialmente, la vida intelec
tual del país no existe, de manera que 
de ello no puede darse una imagen 
falsa. 

Debe ponerse de relieve que la 
función de la "inteligencia", en nues
tra sociedad ha sido suprimido de un 
modo irracional. Los intelectuales 
llevan una existencia absolutamente 
pobre. No están mejor en los labora
torios. Su nivel de vida es muy bajo 
comparado con el de sus colegas de 
los países occidentales del mismo de
sarrollo. Lo mala situación económi
ca significa que han sido reprimidos 
con criterios ideológicos y viven en 
una atmósfera enteramente ontiinte
lectuol. Los profesiones como la en
señanza no tienen el valor que mere
cen. Por lo que se refiere o mí, lo que 
más temo son esos formas de presión 
no dirigidas contra mí, sino contra mi 
familia y la familia de mi mujer . Es 
una perspectiva que veo ya acercar
se. Estos cosos existen: recientemen
te ha sido detenido el hijo del cien
tífico Benja·mín Levitz ... 



Mando, Organización e Inforrnática 

En los últimos años ningún he
cho ha producido tanto impacto en la 
organización interna y en las posibi-
1 idodes de mando y control de las 
fuerzas armadas como el empleo de 
los orde:1adores a pleno rendimiento. 
Esta explosión informática, como se 
ha venida en llamar, ha hecho posible 
que el mando disponga siempre de 
toda la información necesaria para to
mar decisiones en el momento ade 
cuado, tanto en la distribución de los 
medios y recursos como en su empleo 
efectivo, ya sean aquéllas de tipo tác
tico, logístico o estratégico, e incluso 
en la gestión política, llegando a esa 
feliz síntesis creativa que significa la 
tecnología al servicio del mando . 

Hemos de reconocer que en nues
tra Armada a diferencia de otras Ma
rinas euro~eas, las posibilidades de 
los ordenadores no están aún desarro
lladas, pues nos hallamos aún en una 
etapa inicial dedicada preferentemen
te a la mecanización administrativa, 

con equ ipos de una generación pasa
da y utilizando procedimientos infor
máticos con una concepción de em
pleo ampliamente superada. Por su 
aplicación a campos limitados y ais
lados no ha tenido todavía ninguna 
influencia notable en la estructura or
gánica de la Marina. 

Quizá este retraso haya sido debi 
do, en gran parte, a la falta de dis 
ponibilidades financieras poro abordar 
decididamente esta modernización, pe
ro, sin dud-:J, también ha influido la 
falto de mentalidad y preparación in
fcrmática . Los prejuicios de lo condi
ción humana hoce que mostremos uno 
particular inercia al cambio, máxime 
si se trata de hacerlo -:J un nuevo sis
tema de por sí costoso y en cuya efi
cacia todavía no confiamos plenamen
te. Tenemos que empezar por edu:or
nos a nosotros mismos en este campo 
poro llevar luego o cabo la moderni
zación intelectual de la Marina . 
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Aun reconociendo nuestra miopía 
hemos de admitir que nadie p::Jdría 
imaginar la profunda repercusión que 
ha tenido el empleo de los ordenado
res, creciendo como bola de nieve; 
quizá , en un principio, estimulado por 
la competencia de las casas construc
toras, pero que ha consolidado su ne
cesidad con reo 1 idades verdaderamen
te efectivas en un mundo amenazado 
y en una sociedad de consumo alta 
mente industrializada y competitiva . 
El porvenir de la informática ha co 
menzado y ya se divisan cuáles son 
las 1 íneas de fuerzas de su des'J rrollo . 

La realidad es que de las pocas 
cosas que están relativamente bajan
do de precio en el mundo son los or
denadores, a pesar de ser cada día 
más potentes, siendo ya factible y 
rentable hacer inversiones en realiza
ciones informáticas, a pesar de su 
complejidad, por lo que sería aconse
jable nos decidiéramos a elevar el ni
vel de eficacia de la Armada y am 
pliar su actividad, con una concep
ción moderna, empleando los poten
tes medios que la técnica pone hoy a 
nuestra disposición. 

Este artículo, al que pretendemos 
dar un enfoque conceptual más que 
de detalle de una técnica especializa 
da, como generalmente ocurre cuan
do se trata este tema, no tiene más 
objeto que el hacer algunas conside
raciones sobre cuáles son las funcio
nes que los ordenadores podrían de
sempeñar en nuestra Marina y las 
grandes posibilidades que nos ofrecen 
si sabemos asimilarlos a nuestro fun
cionamiento orgánico y operativo. 

Conforme con que no es fácil lle
gar a disponer de sistemas informáti
cos complejos sin antes acumular una 
experiencia propia; lo importante es 
que una vez inicia·da la automatiza 
ción de ciertas operaciones continue 
mos ampliándola a las más aplicacio
nes posibles, hasta entrar en el círcu
lo del empleo efectivo de los ordena
dores, constituyendo lo que podríamos 
llamar Sistemas de Información de l 
Mando o Sistema de Información pa
ra la Dirección {Manageme,nt lnfor
mation S.ys:tem), como se llama en el 
campo civil. Es curioso ver cómo lo 
organiza·ción militar, la filosofía del 
mando y los procedimientos y meto
dología del Estado Mayor han sido a 
similados por el mundo empresarial y 
nos devuelven la misma teoría, pero 
matizada su presentación . 

Existe Ja· tremenda necesidad de 
que gran parte de la Marina tenga 
conocimiento de informática, no sólo 
para conocer cómo funcionan los mo
dernos sistemas de información y es
tar orientados en la utilización de los 
ordenadores ya· sean en funciones ad 
ministrativas u operativas, sino tam 
bién para prever cuál puede ser la 
organización de la Armada más ade
cuada en el futuro . Tenemos concien 
cia de lo difícil que es. conseguir este 
objetivo plenamente y en. corto tiem
po; quizá pueda alcanzarse en el 
transcurso de una generación . El éxi
to de una renovación de este tipo es 
proporcional al entusiasmo que por 
ella tengan las altas esferas; por eso, 
en vez de esperar a que una genera
ción se imponga en el empleo de los 
ordenadores, es preciso que todos es-
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temas convencidos de esa necesidad 
y tengamos una decidida voluntad de 
automatización, con conceptos cloros 
de su filosof ía, de su funcionamiento 
y de su evolución, con objeto de ins
pirar y estimular a nuestros subordi 
nados el dominio de esta técnica cla 
ve para el futuro. El fenómeno infor
mático ha sido fácil en aquellas orga
nizaciones con ma'ndos que han ad
quirido la mentalidad y la prepara
ción propicia a su desarrollo. 

En la última década, la tecnolog ía 
de los ordenadores ha avanzado tres 
generaciones; pero con haber sido es
te cambio notablemente rápido, no ha 
sido tan importante como la variación 
que ha sufrido el concepto de su uti 
liza'ción. En muy corto tiempo hemos 
asistido a una sorprendente evolución 
conceptual de los ordenadores, consi
derándolos al principio simplemente 
como una máquina de calcular más o 
menos rápida, para verlos después co
mo un archivo de información abun 
dante y actualizado, pasando luego a 
considerarla como un sistema telein
formático, que combina tanto las po
sibilidades de proceso como la com 
pleta manipulación de la información, 
incluso desde lugares muy remotos, 
con la· transmisión automática de da
tos, para terminar en la actualidad 
con una concepción más madura y de
mocrática de posibilidad de empleo 
masivo de los ordenadores por parte 
de diversos usuarios, con unidades 
centrales funcionando en tiempos 
compartidos, en las aplicaciones más 
va riadas que ptledan imaginarse. T o
da esta maduración ha tenido un alto 
valor significativo y está incluyendo 

decididamente en la organización del 
mando en todas las esferas . 

Efectivamente, este procesa de 
maduración ha producido ciertos cam
bios en nuestro pensamiento orgán i
co. El objet ivo principal de lo meca
nización administrativo, con uno con
cepción limitada de sus posibilidades, 
fue el mantenerse al mismo poso que 
la burocracia, adoptando los ordeno
dores o los sistemas clás icos, consi 
guiendo o lo máximo uno mayor ve
lccidad de tram itación l . Todo lo in 
formación posible se posó o tarjetas 
perforadas en un proceso lento y la
borioso que en muchos cosos degra
daba el valor de la información, ame
nazando, junto con los papeles y lis
tados impresos, con saturar cualquier 
tipo de organización. Pero el reina 
do de las tarjetas perforadas terminó 
y el objetivo de utilización burocrá
tico de los ordenadores fue reempla
zado por el de lo eliminación del po
peleo . El papel no se considero yo 
en la actualidad como un medio efi 
caz de comunicación, especialmente 
en las Fuerzas Armados, donde resul 
to, en muchos cosos, inaceptable de
bido al corto tiempo de reacción per
mitido a los mondos. Si antes el em
pleo de los ordenadores estaba orien
tado o disponer al instante de arch i
vos abundantes y al día, hoy se orien
to decididamente a lo solución de 
problemas y a lo gestión, sin despre 
ciar el interés en cualqu ier otro uso . 

Los medios de comunicación di 
recta con el ordenador se han perfec-

1 Le:;: Ordenadores «Revista General de 
M:arina», Mayo 1968 . 
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cionado a medida que se han. desa
rrollado las técnicas de las unidades 
periférica·s, llegándose a casi suprimir 
el papel para introducir en el ordena
dor los datos o recibir sus respuestas. 
Lo normal es ya utilizar ventanas a
biertas al interior del ordenador para 
ver la· información que contiene, u ob
tener la solución de nuestros proble
mas en forma escrita o gráfica, con 
una presentación visual tabular o pa 
norámica, según convenga a cada 
función . Hoy pare¿e ya factible que 
el ordenador pueda generar las res
puestas en forma oral . Muchas de 
las experiencias que están hoy en el 
laboratorio pronto estarán en el mer
cado y se espera que para los años 80 
las comunicaciones con el ordenador 

·no sólo sean a la voz, sino en el idio
ma preferido. El hombre y la máqui
na aprenderá a hablar y dialogar en
tre sí. 

La realidad es que todavía no 
nos hemos adaptado al empleo de los 
ordenadores y a su tecnología con u
na concepción plena de sus posibili
dades, aunque hayamos empezado ya 
a verlos de distintas maneras que ha
ce unos años. El desarrollo que han 
experimentado la cibernética y la téc
nica digital ha sido mucho más pro
nunciado que la aplicación, las facili
dades de programación o la capaci 
dad de diseño de los sistemas infor
máticos. El factor limitativo en la uti
lización de los ordenadores es princi 
palmente debido a la- capacidad hu 
mono para concretar qué es lo que 
realmente se necesita· hacer y cómo 
hacerlo, más que a los posibilidades 
que le ofrece lo técnico actual; es 
decir, q•ue el límite del em.pleo d·e la 

máquina Jl'Or e l hombre está en el 
hombre mismo, y el techo no está ya 
en la tecnología sino en la concepción 
orgánica y en la actividad d.el man
do y la gerencia. 

Como una aproximación coro al 
futuro del empleo de ordenadores en 
la marino f?Odemos considerar tres ti
pos de sistemas informáticos: funcio
nales, tádicos y die información. 

Los sistemas funcionales son los 
que tienen por misión principal la di
rección y el control administrativo de 
los recursos básicos -personal, ma
terial y financiero- dentro de un 
marco concreto de responsabilidad; 
como función. secundaria almacenan 
los datos y generan la información que 
ha de servir de base para el empleo 
efectivo de los recursos. Entre los sis
temas funcionales más comunes po
demos citar: la unificación de la con 
fección de nómina·s y centralización 
del control de créditos; control de per
sonal e informes reservados; dirección 
unific~da del apoyo logístico; servicio 
de mantenimiento y documentación 
técnica, etc . Todas ellas pueden ser 
tratadas con unidades periféricas in 
dependientes, aunque en un centro de 
cálculo común. También debemos in
cluir en este tipo el empleo de los or
denadores para cá.lculos científicos y 
técnicos, así como la investigación o
perativa que trata de estudiar cuanti
tativamente situaciones militares con 
modelos matemáticos. Estas activida
des administrativas y funcionales son 
las primeras que se automatizan en 
la fase inicial de esta evolución, en 
la que ciertamente estamos nosotros, 
aunque sea sólo en sus comienzos . 
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Los s istemas tácticos están dise
ñados poro ayudar al mondo o ejer
cer el control de los fuerzas operati 
vas en un ambiente hostil, incluyendo 
en ellos el empleo de las armas, las 
comunicaciones y la inteligencia del 
enemigo. Emplea unidades exclusi 
vas de estos sistemas adoptadas a la 
actividad táctica, y otros elementos 
funcionales militarizados, preparados 
especialmente para soportar las du
ras condiciones del mar y del comba
te, y donde el esfuerzo tecnológico ha 
estado dirigido a conseguir equipos 
miniaturizados. Normalmente se ini
cia la utilización de estos sistemas pa
ra resolver con independencia el con
trol de las armas en buques y aviones, 
pero se está empezando a· ver que 
pueden ser compatibles entre sí, au
mentando la simplicidad conjunta; en 
la automatización de las comunica 
ciones novales existen aplicaciones en 
el enca·minomiento de mensajes, aná-
1 isis del tráfico y criptografía; el pro 
blema de la 1 ntel igencia es básica
mente de contrastes de la nueva in
formación del enemigo, con la que 
disponen los archivos controlados, por 
el ordenador; el tratamiento de lo in
forma·ción táctica tiende en la actua
lidad a integrarse con el control de 
los armas, 2 constituyendo los moder
nos Sistemas de Mando y Control Tác
ticos o bordo de los buques o Cen
tros de Coducción de Operaciones Na 
vales. También podemos incluir en 
este tipo sistemas de adiestramiento 
con simuladores digitales de armas, 
tácticos y de juegos de la guerra. 

2 Ver Automatización táctica. «Revista Ge
neral de Marina~. 191. 

Los sistemas de información es
tán formados por el conjunto de hom 
bres, ordenadores y comunicaciones 
que hacen posible emplear toda la in
fcrmación disponible en beneficio de 
la organización, bien analizando ope
raciones, controlando gestiones o pla
nificando pol íticos o seguir, los cuales 
permiten al mando o a lo dirección 
probar diferentes alternativos y pre
decir sus resultados antes de tomar 
sus decisiones. Estos sistemas com
plementan su propia base de datos 
seleccionando la información de los 
diversos sistemas funcionales y tácti 
cas con objeto de generar y distribuir 
la· información integrada que pueda 
asistir ol mando en sus funciones . Al 
ser posible cierto grado de interrela
ción entre sistemas compatibles, cabe 
incluso predecir lo constitución de sis
temas de información integrados que 
reúnan todas las func iones de reco
gida de datos de forma que todos los 
niveles de mando y de dirección, tan
to operativa como administrativo de 
la Marino, tengan acceso o un banco 
de datos común paro tomar sus deci 
siones. 

Paro que el ordenador tengo en 
cuento todos los factores que inter
vienen en el problema que queremos 
resuelva el sistema informático es pre
ciso construir previamente un banco 
de datos los más completo, exacto y 
actualizado posible, lo cual exige uno 
labor sistemático, costosa y delicada, 
en la que debe colaborar e intervenir 
toda lo organización afectada . Es im
portante que toda lo información a
portado seo suficientemente fidedigno 
paro obtener resultados útiles y de 
confianza, pues lo cierto es que por 
muy potente que seo un ordenador y 
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complejo el sistema informático em
pleado, la bondad de los resultados 
dependerá esencia lmente de la canti
dad y calidad de la· información que 
se le introduzca. Desde luego, la ela 
boración del banco de datos se com
plica con el número de factores y a s 
pectos que queremos que intervengan 
y que es necesario mantener a l día . 
Na'da decepciona más a los mandos 
que unos ordenadores mal empleados, 
bien por su bajo rendimiento o por 
falta de garantía en los datos . 

Pero todos estos sistemas no só
lo efectúan el tratamiento de datos, 
sino que también se ocupan de orga 
nizar el suministro de información en 
tiempo oportuno; es el problema logís
tico de los ordenadores que en la ac 
tualidad resuelve la teleinformática , 
concebida como algo más que la utili 
zación de líneas telefónicas, telegráfi
cas o radio, para la transmisión au 
tomática de datos a cierta distancia . 
A nivel conceptual significa un verda
dero avance en la medida que tiende a 
enlazar y coordinar no sólo los órga 
nos de tratamiento, sino sistemas más 
complejos de recogida, tratamiento, 
circulación y diseminación del flujo 
de información. La insaciable deman 
da de información existente en la ac
tualidad amenaza con saturar mate
rialmente los sistemas de comunica
ciones disponibles, limitando en gran 
parte las posibilidades de los orden:J
dores. La antigua distinción entre 
proceso de datos y comunicaciones ya 
no tiene validez; hay que concebir el 
sistema en conjunto. 

No cabe duda· que el valor de u
na información depende del tiempo 

transcurrido desde que se originó, lle 
gando, en algunas a pi icaciones, a per
der rápidamente todo su interés. La 
teleinformática es la técnica que con
tribuye a que este tiempo sea mínimo; 
pero este factor no es el único que 
justifica su necesidad e importancia, 
pues ha suprimido también la barrera 
de la distancia, permitiendo la obten
ción de datos en sus mismas fuentes, 
a la vez que presenta la información 
tratada en el lugar donde debe ser 
utilizada, en el momento oportuno, lo 
que da a los sistemas informáticos u
na estructura de dispersión geográfi 
ca en estrella, que ciertamente favo
rece a· la actual preocupación de des
centralización, en algunos sectores pú
blicos o en ciertas situaciones milita
res, así como la tendencia a la inte
gración progresiva de la gestión, aso
ciada a· una democratización del em
pleo de la información en innumera 
bles aplicaciones. 

Lo madurez de concepción de l 
ordenador no sólo se ha traducido en 
un cambio de objetivos en su utiliza 
ción, sino que se ha reflejado también 
en algo que tiene una relación más 
'directa con las funciones del mando, 
como son los cambios en la estructu
ra orgánica que lógicamente ha pro
vocado, pues al modificar los flujos 
de información dentro del organismo 
y existir la necesidad de nueva distri
bución de funciones entre el hombre 
y la· máquina ha exigido nuevas adap
taciones orgánicas . 

En una organización militar la 
pirámide de mando ha existido y cre
cido debido a que el hombre no pue-
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de atender más que o cierto número 
de funciones, c reándose dentro de ello 
pequeños pirámides que con frecuen
cia tienen conflictos mutuos por inter
ferencias, solape o correlación de fun 
ciones o Sin embargo, al utilizar los 
ordenadores los diferentes secciones 
de un organismo, pueden fundirse 
sencillamente porque existe lo posibi
lidad de centralizar y coordinar mu 
chos más funciones que los que pue
de centralizar y coordinar el hombre o 

En. este proceso de fusión de 
funciones existe lo tendencia o cen 
tralizar no sólo el tratamiento de lo 
información, sino también el control 
de los operaciones al poder disponer 
de lo mismo información los centros 
de mondos que los unidades operati
vos, pudiéndose tomar los decisiones 
sobre uno base de datos más centrali 
zado; probablemente existo también 
el deseo inverso, al menos psicológi 
camente por parte de los inferiores, 
de participar en el proceso de deci
sión o En realidad, lo que se puede 
haocer es elevar el nivel de responsa 
bilidad delegada o los subordinados, 
puesto que, teniendo más información 
disponible, pueden tomar mejores de
cisiones, siendo más difícil que se en
cuentren desbordados por situaciones 
confusas o Lo mismo que se eleva el 
tipo de trabajo de un hombre cuando 
se le proporciono un instrumento, se 
puede elevar el rendimiento en las de
cisiones cuo'ndo se dispone de la ayu 
da de ordenadores o 

Esto no quiere decir que siempre 
sea conveniente la centralización, so
bre todo si la descentralización se ha 

hecho en beneficio de un c ierto n ive l 
de responsabilidad o Por el contrario, 
si se siente falto de información en 
lo cima del mondo poro tomar dec i
siones, con conocimiento de causo y 
en el momento oportuno, sí convien := 
entonces recentralizar o Lo centra li
zación de la información hoce que lo 
evaluación de la situación puedo ser 
también centralizado, evitando el de
senfoque de los escalones infer iores 
por una apreciación subjetivo de los 
acontecimientos o Lo centralización en 
lo ejecución enriquece lo función de 
mondo al aumentar su capacidad ope 
rativo como conjunto orgánico, aun
que a veces pueda afectar o lo moral 
combativo del personal operativo co
mo resultado de lo pérdida de su acti 
vidad funcionar o Lo cierto es que exis
te un movimiento ascendente de lo 
autoridad, así como lo posibilidad de 
un desplazamiento horizontal, adqui 
riendo el mondo mayor libertad o 

Por lo mismo rozón al disponer 
de lo mismo información todos los n i
veles, el mondo, en virtud de su per
sonalidad, puede hacer un juicio " o 
posteriori " sobre lo calidad de los de
cisiones tomados por los inferiores en 
quien ha delegado, aun o riesgo de u
no excesivo intervención o Lo que sí 
resulta evidente, y de hecho se ha 
producido en los organizaciones auto
matizados, es una reducción del nú 
mero de niveles de mando, existiendo 
lo necesidad de un sistema de comu
nicaciones más efectivo entre ellos o 
Aunque estos tendencias han afecto 
do yo o la concepción del trabajo y o 
lo organización, es muy pronto poro 
saber el grado de influencio que pue-
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den alcanzar y los cambios de estruc
tura que pueden originar. 

Muchas veces se habla equivo
cadamente de la toma de decisiones 
por el ordenador, pues el que toma las 
decisiones es siempre el mando huma
no; lo que sí es cierto es que, en la 
solución de cualquier problema, el or
denador puede dar ciertos pasos que 
conducen y se derivan de la decisión . 
La acción del hombre es un aspecto 
importante en el empleo y desarrollo 
de los sistemas informáticos. En este 
orden de ideas consideramos esencial 
que el sistema pueda ser controlado 
por el hombre en cualquier momento 
de su funcionamiento, debido a los 
cambios de situación que puedan pro
ducirse durante el mismo, pudiendo 
resultar inapropiados los criterios pre
concebidos tomados como base en la 
programación, par lo que al confec
cionar los programas es necesario ha
cerlos modificables y que admitan 
cierta gama de condiciones cambian
tes. También conviene cuidar la vul
nerabilidad de los programas para 
que sea pasible la continuidad, pero 
sobre todo es importante que el man 
do asegure su participación y la de 
su Estado Mayor en todas las etapas 
de construcción de los sistemas infor
má.ticos y en la confección de los pro
gramas . 3 . 

3 Ver Infcrmática naval. «Revista General 
de Marina. Enero 1972 . 
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Dentro de las dimensiones y po
sibilidades de nuestra Marina pode
mos conseguir que esté perfectamen
te organizada y automatizada si sa
bemos aprovechar los adelantos que 
nos ofrece en la actualidad la tecno
logía informática y las nuevas concep
ciones en el empleo de los ordenado
res, con objeto de elevar el nivel de 
eficacia de la Fuerza Naval y ,mejo
rar el rendimiento orgánico en todas 
las estructuras de la Armada, asegu 
rando a los mandos operativos, jefa
turas orgánicas y direcciones adminis
trativas la superioridad que les pro
porcionaría disponer de toda la infor
mación necesaria y el asesoramiento 
oportuno para decidir con rapidez y 
acierto; y, en consecuencia poder de
dicar plenamente su tiempo y ener
gías a su verdadera misión creadora. 

En la actualidad estamos en una 
etapa inicial de automatización logís
tica, de sistemas funcionales aislados, 
sin haber conseguido aun obtener to
da la información periférica de forma 
automática. La cuestión no es ya si 
vamos a alcanzar la siguiente etapa 
de sistemas de información -Como 
ya han alcanzado importantes empre
sas civiles nacionales- y de sistemas 
integrados de mando y control tácti
co -como ya utilizan muchas Mari 
nas extranjeras-, sino cuánto tiem
po tardaremos en hacerlo. 
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DOCUMENTAL 
Palabras pronunciadas por al Contral mirante Méd. Nemo Ponce Pasini Vi

ce D'irector de Sanidad Naval deJ Brasil en la Base Naval del Callao el día 

24 de Octubre 1973 con motivo del Almuerzo ofrecido por ·al Comandante 

General de la Base Naval del Callao en Honor de lo VIl Conferencio In 

teramericano de Directores de Sanidad Naval.-

Señor Comandante General de lo Base Noval del Callao, 

Contralmirante LUIS LOPEZ DE CASTILLA HIDALGO 

Señcres Directores de Sanidad, 

Señores Jefes y Oficiales, 

Los Delegac iones o lo VIl Conferencio Interamericano de Directores 
de Sanidad Noval, yo no soben más como agradecer los repetidos gentile
zas y manifestaciones de amistad que nos h~ proporcionado lo glorioso 
Marino del Perú y que llegan, en este momento, o uno de los puntos más 
altos, con el almuerzo que nos es ofrecido aquí en lo Base Noval del Ca
llao. 

Nos parece que el Comandante y Oficiales de esto base, al presentar 
o nuestros Delegac iones este honroso homenaje pretenden también expre
sa r el afecto, el cariño, y el reconocimiento de lo Marino al extraordina
rio y eficiente Cuerpo de Sanidad de su País, al C:.Jol todos nosotros con el 
correr de los años aprendimos o estimar y apreciar en sus justos dimensio
nes. 

El hecho de que estamos er. uno Base Noval donde se ejercitan los 
más complejos, difíciles e importantes toreos poro cualquier Armado, co
mo estos de apoyo Logístico y el hecho que nosotros ejercemos uno de 
los funciones logísticos no menos complejos como es lo de lo Salud, hoce 
que nosotros Directores y Miembros de los Servicios de Sanidad nos iden -
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tifiquemos completamente con nuest ros camaradas de la Armada Peruano 
que aquí trabajan, luchan y viven . 

Pues todos lidiamos con Servicio, Material y Hombres, constituyendo 
esos últimos el objeto permélnente de nuestros mayores preocupaciones. 
En verdad, nuestros nociones tienen como meta principal y común el bienes
tar cie sus pueblos . Y así, es para el hombre que se vuelca los prime
ras atenciones de nuestros gobernantes que saben, que es la Salud Públi 
ca uno de los pilares fundamentales del Estado Moderno sin salud, igual 
que sin educación, no hay productividad y sin productividad, no hay desa
rrollo . Y también saben nuestros gobernantes y todos los Escalones del Go
bierno que la salud de nuestras poblaciones es un elemento importantísi
ma de la Seguridad Nacional, como que es fundamento del bienestar y de 
la paz social, que conducen a la verdadera felicidad de las naciones . 

Dentro de este concepto muy amplio, en la limitación de nuestras 
atribuciones al campo de la Salud Naval, ha sido una constante felicidad 
encontrar en la encantadora Lima, en el seno del pueblo peruano tan ge
neroso y acogedor, el clima fraternal y comprensivo que hacen propicio 
el estudio y el encuentro de soluciones poro nuestros problemas comunes, 
que procuran en último análisis el Bienestar de los Colectividades Navales . 

Amalgamados por una profunda y muy sincera amistad por el Pue
blo Peruano, y por una grande y creciente admiración por su Marina, los 
Delegaciones de Argentino, Bolivia, Colombia , Ecuador, Estados Unidos 
de Norteamérica, México, Venezuela y Brasil, agradecen la cordialidad 
y el calor de esto magnífica acogida. 

Muchos gracias. 
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Oi~cuno del Contralmirante A.P. Enrique funónde:r-Dóvila Noriega, Di 
rector de la Escuela Naval del Perú, en la C:remonia de Condecoración 
a la Bandera de Gusrra de la &cuela Navol del Perú, ~or la Asociación 
Nacional de Lic.:nciadoi de la Fuerza Armada.-

Señores: 

Con singular complacencia deseo exaltar el sign1f1cado de lo imposi
ción de lo Condecoración en Primer Grado de lo Asociación Nocional de 
Licenciados de la Fuerza Armado a lo Bandera de Guerr~ de lo Escuela Na 
vol del Perú_ 

Paro quienes estamos convencidos que el ideal de Patria es la con
creción Material y Espiritual de los valores de un pueblo ínt1mamente VIn
culado a un territorio o través de los siglos, esta ceremonia no es un mero 
acto protocolar sino, fundamentalmente, un mens'Jje y un~ lección . 

Es mensaje, porque es la voz de quienes vistieron con orgullo y alti
vez el uniforme de la Potri~; es mensaJe porque esta condecoración testi
monia la presencia de quienes están atentos siempre al llamado de lo pa
trio. 

Es lección, porque aquí donde se forjan los futuros Oficiales de Mari
na, se vive constantemente bajo el ejemplo de quienes dedicaron su vida 
al sagrado deber de servir a la Patria; es lección, porque en esto Escuela 
Noval, se alimentan los valores materiales y espirituales que harán de los 
cadetes de hoy, los eficientes Oficiales de moñona. 

Por eso nos complace y nos estimulo que lo Asociación Nocional de 
Licenciados impong~ esta condecoración a nuestra Bandera de Guerra, por 
cuanto ella simboliza a la Patria, a lo que hemos jurado servir y defender 
a costa de nuestras vidas, si ello fuere necesario . 

Patria no es sólo un territoric y su población, sino mucho más. Patria 
es el conjunto de realidades m'Jterioles e inmateriales que constituye nues
tro auténtico patrimonio, herencia recogida o través de centenares de a 
ños, de luchas, de heroísmos y glorias. 

SEÑORES LICENCIADOS: 

Gracias o nombre de la Escuela Noval del Perú . En esto bandera que
dará nuestra condecoración, constituyendo un mensaje para nuestros ca 
detes, que los hará pensar que hay miles de personas que atentos escuchan 
el llamado que " En la guerra o en la paz", las hace el Perú. 

La Punta, 29 Noviembre 1973 
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Discurso del Contralmirante Enrique Fernández-Dávila Ncriega, Director de 

la Escuela Naval del Perú, en la Ceremonia de Gr'O¿:uación y Clausura del 

Año Académico 1973.-

La Escuela Naval del Perú, Alma Mater de nuestra Marina de Gue
rra , se siente sumamente honrada con la presencia de ta·n altas autorida
des del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, así como la de las 
dignas personalidades que hoy nos acompañan, dando brillo y prestancia a 
esta trascendental ceremonia. Reciban, por mi intermedio, su respetuo
so y cordial saludo de bienven ida y su agradecimiento por vuestra grata 
presencia· . 

Aquí, en esta Escuela Naval, rendimos culto a las tradiciones glorio
sas de nuestros mayores; aquí tiene sentido de plenitud el 'recuerdo de 
quienes nos han dejado lecciones de gloria y heroísmo; y aqu í, conscien 
tes de lo que hoy nos exige la Patria, se forja una juventud diferente con 
el ejemplo del pasado, con la inteligente comprensión del presente y con 
una serena perspectiva del futuro . 

Es mi intención exponer en forma suscinta la marcha de esta Escue
la durante el Año Aca·démico 1973, poniendo énfasis en aspectos funda 
mentales de la labor que hemos desarrollado, cumpliendo estrictamente el 
plan de instrucción trazado para el año que fenece, y manteniendo fir
memente los criterios de moral y disciplina. 

Es a·sí como se iniciaron las actividades con el Crucero de Instrucción 
de los Cadetes. La vida en la mar, su participación en las prácticas y ejer
cicios de a bordo, familiarizan al Cadete con los equipos e instrumentos 
que operará en su vida de Oficial. El Crucero al Litoral Peruano, se rea
lizó a bordo de los B.A . P. "Guise", "Castilla", "Aguirre" y "Rodríguez", 
con los Cadetes de 3ro . y 1 er . años de Comando General y 1 er. año del 
Servicio de Capitanías y Guarda-Costas, del 5 de Enero hasta el 28 de Fe
brero. Durante ese tiempo, no sólo se realizaron prácticas marineras, si
no que, al mismo tiempo se daba testimonio a nuestras poblaciones cos
teñas de una juventud altamente disciplinada, capaz de responder a las 
exigencias de la Patria . Con el fin de proporcionar a los Cadetes instruc
ción práctica y entrenamientos en los ríos de la Amazon ía Peruana , por 
primera vez se d ispuso que los Cadetes de 3er . Año de Comando Genera l 
extendieran su Crucero a la Ama·zonía, embarcándose en Unidades de la 
Fuerza Fluvial del Amazonas, del 19 al 24 de Febrero y del 3 al 26 de 
Marzo . 
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El Crucero de Instrucción al Extranjero se realizó o bordo del B A . 
P. " Independencia" con los Cadetes de 4to . y 2do . años de Comando Ge
neral, y 3er /'.ño del Servic io de Capitanías y Guarda-Costas, conjuntamen
te con Cadetes de la Escuela Mi litar de Chorrillos y de lo Escuela de Ofi
ciales de la Fuerza Aérea y con alumnos de la Academia Diplomática del 
Perú . Zarparon del Callao el día 23 de Enero rumbo o Hawai, Japón, Chi 
na Popular, URSS. y Estados Unidos de Norte Aménca . 

Este Crucero de Instrucción se realizó coincidiendo con los actos ce
lebratorios del Primer Centenario del establecimiento de relac1ones diplo
máticos con el Imperio del Japón. 

Creemos firmemente que la presencia de nuestros jóvenes Cadetes 
reafirmó el prestigio yo logrado por nuestro país en ton leJanos latitudes . 

Los labores propiamente académicos poro el Batallón de Cadetes y 
Aspirantes se iniciaron el día 7 del mes de Moyo, conforme al Programo 
de Instrucción y en cabal concordancia con las exigencias de las técnicos 
modernos de enseñanza . 

Durante el presente año, como en los anteriores, la Escuela Noval del 
Perú ha tenido a cargo el control académico de los Escuelas de Califica
ción de Oficiales, cuyo finalidad es prepararlos en los conocimientos ge
nerales sobre determinada orientación técnica de la profesión naval, po
ro desempeñarse con mayor eficiencia en los cargos que se les pueda o
signar durante su servicio en la Marina . En este aspecto se introduJeron 
nue"as e importantes materias teniendo en cuenta la adquisición de los 
modernas Unidades que hoy posee nuestro Armada y que requieren de Ofi
ciales altamente capacitados . 

Estas Escuelas fueron los de Electrónico, AviaciÓn Noval, Submarinos, 
Infantería de Marino, Demolición Submarino, Buceo y Solvotoje y Armas 
de Superficie . 

Conjuntamente con Oficiales nuestros, han recibido su calificación 
Jefes y Oficiales pertenecientes o lo Armado Colombiana, quienes siguie
ron el Curso Básico de Submarinos; así como un Teniente de Fragata de 
lo Armada Venezolano, quien ha seguido el Curso de Calificación en In
geniería Electrónica . 

Es digno mencionar también que en el Ciclo correspondiente o estos 
Escuelas de Calificación se han graduado en virtud o los becas otorgados 
por lo Superioridad Noval, un grupo de Oficiales pertenecientes al EJérci
to Peruano y o la Benemérita Guardia Civil. 
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Muy grato ha sido para nosotros contar con Oficiales de otras Insti 
tuciones de nuestra Fuerza Armado, testimoniando con este intercambio 
la solidez e indestructible unidad que nos distingue, y contar, también, 
con Oficiales Alumnos de Repúblicas hermanas, con quienes nos ha sido 
altamente satisfactorio establecer vínculos de amistad . 

Debo referirme brevemente, Señor Ministro, al Cuarto Ciclo de Inte
gración y Cursos Especiales, poro las Oficiales del Cuerpo de Capitanías y 
Guarda-Costas, creado por Decreto Ley N9 17824 como Cuerpo Auxiliar 
de la Marina de Guerra del Perú . Este Curso fue seguido por Oficiales e
gresados, años atrás, de la Escuela Náutico "Miguel Grau", con el fin 
de capacitarlos para desempeñarse en las diferentes actividades de su ser
vicio, ya que de acuerdo al citado Decreto Ley, este Cuerpo de Oficiales 
debe ejercer las funciones de resguardo marítimo, fluvial, lacustre y pes
quero; de control y vigilancia del litoral, de) tráfico acuático en las aguas 
jurisdiccionales, de seguridad y vigilancia en los puertos, así como el con 
trol y protección de los recursos y riquezas naturales, y en general de to
da la actividad que se desarrolle en el ámbito acuático, por lo que es ne
cesario sumar a la experiencia de estos Oficiales, el conocimiento de los 
dispositivos y reglamentaciones que norman las labores marítimas y por
tuarias, para afrontar los problemas que de ellas se deriven. 

Otra de las actividades llevadas a cabo en nuestra Escuela Naval ha 
sido el Concurso de Admisión para incorporar a la Marina, con el grado 
de Alféreces de Fragata de Administracióñ, a un grupo de civiles egre
sados de Universidades con el título de Bachilleres, quienes, al ser dados 
de alta , siguieron aquí el Curso de Orientación y Adoctrinamiento Naval, 
conjuntamente con otros Oficiales asimilados de Sanidad Naval y del Cuer
po Jurídico; curso que fue complementado con un período de embarco en 
Unidades de la Escuadra, a fin de familiarizarlos con la vida de a bordo, 
así como en la práctica profesional de su respectiva especialidad. 

Asimismo, se programó y realizó el Primer Ciclo de Instrucción paro 
100 universitarios , quienes constituirán en el futuro, el Cuerpo de Oficia
les de la Reserva Naval; este Ciclo comprendió un período de embarco 
para complementar a bordo el programa académico y familiazarlos con 
las actividades del Oficial de Marina. Con igual fin realizaron visitas a 
las diferentes Unidades de nuestra Escuadra. Este plan de instrucción de
berá continuar reiniciándose el Segundo Ciclo el próximo mes de Febrero . 

Can el fin de obtener índices de rendimiento académico más exactos, 
se ha implantado oficialmente en el presente año, el sistema de Evalua
ción por tipificación de notas para el Batallón de Cadetes y Aspirantes. 
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Lo Superioridad Noval estableció en el presente año lo gratuidad po 
ro qu1enes logren mgresor como Aspirantes o Cadetes en lo Escuela No
vol del Per..í, brindándose así iguales oportun1dodes o ¡óvenes de distin
tos condiciones económicos. 

Durante el transcurso del año académico, se ha dictado un Ciclo de 
Conferencias sobre lo Revolución Peruano, con lo finalidad de que los Co 
detes y Aspirantes conozcan perfectamente los postulados y prinCipios que 
animan al Gobierno Revolucionario de lo Fuerzo Armado, así como los 
importantes logros alcanzados en el proceso de lo construcción de un nue 
vo Perú. 

Se ho tenido especial cuidado en que lo moral, d1sciplino y espíritu de 
cuerpo entre los Cadetes y Aspirantes se mantengan incólumes, dándose 
lo debido orientación o los actividades culturales, deportivos, ocodém1cos 
y marineros; tendientes o lo formación del carácter, de lo caballerosidad 
y ético profesional, pilares fundamentales de lo personalidad de todo Ofi 
ciol de Marino. 

Hago propicio esto oportunidad poro mencionar los v1s1tos que he
mos recibido de Buques-Escuela de países amigos: el JUAN SEBASTIAN 
DE ELCANO, de España; el CUITLAHUAC, de México; el DEUTSCHLAND, 
de lo República Federal de Alemania; el IVAN KUCHERENKO, de lo 
Unión de los Repúblicas Socialistas 5oviéticos y lo visito del "KATORI" y 
"KIKUZUKI", del Japón. Fue muy grato y fructífero lo permanencia de 
ios distinguidos marinos visitantes, habiéndose estrechado lazos de amis
tad. 

Los actividades físico-deportivos, limitados en porte por lo culmina
CIÓn del Gimnasio en construcción, se han desarrollado sin impedimen
tos, consiguiéndose mantener una adecuado preparación físico general y 
una mejor preparación de los Cadetes y Aspirantes que sobresolen en es
pecialidades deportivos, permitiendo haber obtenido lauros en competen
cias nocionales e internacionales. 

El moderno y funcional Gimnasio al cual me acabo de referir, está 
en su etapa final, garantizándose su uso poro el próximo año académico. 

Deseo expresar en forma muy especial mi gratitud y reconocimiento o 
las Marinas de los diferentes países que se han dignado otorgar prem1os 
de estímulo a los Cadetes que más se distinguieron durante su permanen
cia en lo Escuela. 

Debo agradecer también las facilidades brindadas por la Escuadro po 
ro lo práctica de los Cadetes en la Mar, durante el Año Académico que 
hoy se clausuro. 
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Es así, señor Ministro de Marina, como en forma sucinta , he ten ido 
el honor de darle cuenta de la labor realizada durante el año, considerán
dome muy satisfecho de ella, gracias al trabajo en equipo de Jefes, Ofi
ciales, Profesores Civiles y Dotación en general, a· quienes me complaz
co en hacer llegar mi más profundo reconocimiento por la leal y eficaz 
colaboración que en todo momento me brindaron, demostrando un alto 
sentido de responsabi 1 idad, cumpliendo con esfuerzo y entusiasmo la mi 
sión que se mantiene señalada. 

Permítame ahora dirigir unas palabras de despedida a los Cadetes que, 
habiendo transcurrido cinco años en la Escuela Naval, se gradúan hoy co
mo Oficiales. 

Alféreces de Fragata, de la Promoción 1973: 

Quiero pensar en todo el mundo de recuerdos que en estos momentos 
han recobrado presencia para ustedes; quiero pensar en sus tantas horas 
de esfuerzo, de juvenil y generosa entrega; y quiero pensar en que de a 
hora en adelante, en un ambiente diferente, iniciarán ustedes el camino 
profesional con criterios de austeridad, rectitud y entereza moral. 

El Perú de hoy les exige todo su idealismo juvenil puesto al serv1c1o 
de la más noble de las causas. Ustedes que permanecieron cinco años en 
la Escuela, tienen ahora una vida por dela·nte . para hacer de nuestra Pa
tria mucho más que un complejo geográfico y humano. Con mente abier
ta, en constante actitud de búsqueda de la verdad vayan por los mares 
analizando el por qué de tantas cosas, comparando, obteniendo sus pro
pias y maduras conclusiones, sin perder nunca de vista la solidez de for
mación que aquí recibieron. Quiero pensar en que por jóvenes y por ma
rinos deben alentar en cada instante un espíritu verdaderamente solida
rio. El culto que debemos profesar no es al dinero, sino al esfuerzo, al sa
crificio, con auténtica vocación de servicio a la Patria. Ha llegado el mo
mento para ustedes, de servir y de enseñar y no sólo de aprender. 

El mar, ancho y profundo, es el mejor de los caminos para llegar a 
todos los pueblos del mundo. Somos amigos de todos. A ustedes, Alfére
ces de Fragata, corresponde dejar en todos los mares la mejor imagen 
del Perú . 

Piensen siempre en su compromiso de manejar buques y conducir hom 
bres; pie,nsen que al haber recibido una espada, están recibiendo el sím
bolo de la defensa de la Patria. Defensa que es mucho más que repeler 
una agresión externa, que es salvar la dignida·d de todo un pueblo sojuz
gado tiempo atrás por mezquinos intereses. Hoy esta'mos en la construc
ción de un nuevo Perú. Por eso, en mi calidad de Director de esta Escue-
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la, los despido muy cordialmente, deseándoles un magnifico desempeño· 
en su carrera profesional y un brillante porvenir, ccn lo segundad de que 
sabrán cumplir con sus deberes, porque han sido preparados para ello y 
porque la Patria así lo reclama. 

Señor Ministro y Comandante General de la Marma . 

Solicito a Ud. hacer entrega de los Diplomas de Honor a los Cade
tes y Aspirantes que han ocupado el primer puesto en su respectivo Pro 
moción, así como las Espadas y Despachos a los nuevos Alféreces de Fra
gata y declarar cláusurados, o continuación, los actividades académicos 
de 1973. 
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VISITA DEL DIRECTOR DEL COLEGIO DE DEFENSA DEL CANADA 

El Director del Colegio dr Defensa del Canadá, Contralmirante RCN J . Da vis, vi
sitó el 3 de diciembre al Ministro de Marina y Comandante General de la Mru.ina, 
Vicealmirante Luis Vargas Caballero. El ilustre visitante, quien llegó acompn.ñado por 
el Embajador del Canadá en el Perú, Excelentísimo Señor Pierre Trottier, estuvo en 
nuestro país invitado oficialmente por nuestras autolidade3. 

ASOCIACION NACIONAL DE LICENCIADOS DE LA FUERZA ARMADA 
RINDIO HOMENAJE A LA ESCUELA NAVAL DEL PERU 

•Fatria no es sólo un territorio y su población, sino m.lcho más. Patria es el con
junto de realidades materiales y es:>irituales que constituyen nuestro auténtico patri
monio herencia recogida a través de centenares de años dP. lucha, heroismo y gloria:t. 

Esta fue una parte del discurso quP. pronunció el Director de la Escuela Naval del 
Perú, Contralmirante ENRIQUE FERNANDEZ DA VILA NORIEGA, O:m ocasión de la 
ceremonia en que la Asociación de Licenciados de la Fuerza Armada rindió su home
naje a la Escuela Naval del Perú, imponiendo la Condecoración, en el Primer Grado, al 
estandarte de ese Centro de Estudios Navales . 

A este importante acto ae:Stieron Jefes, Profesores, Cadetes y a spirantes n, Cadetes 
Navales, así como ;;.¡na comitiva de la Institucióp dP. Licenciados encabezada por su 
Presidente, don GUILLERMO GAO ORDO~EZ . Refiriéndose a est:1 solemne actua
ción efectuada en la Esc'uela Naval del Perú, su Director dijo que, antes de un mero 
acto protocolar, significaba un mensaje y una lección . 

«Es un mensaje, porque es la voz dü quienes vistieron con orgullo y altivez el uni
forme de la patria y que siempre están atentos a w llamado; es lección, porque aquí 
donde se forman los futuros Oficiales de Marina, se vive constantemente bajo el ejem
plo de quienes dedicaron s:r vid'l. al sagrado deber de ~ervir a la patria, y porque esta 
Escuela Naval se alimenta de valores materiales y espirituales, que harán de los Ca
detes de hoy, los eficientes Oficiales de mañana:t , dijo el Contralmirante ENRIQUE 
FERNANDEZ DAVILA NORIEGA en otra parte de su intervención. 

A nombre de los Licenciados, agradeció en breves pero emoc~onadas expresiones, 
su Presidente Sr. GUILLERMO GAO ORDOmz. 
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• EVO DE TR CTOR DE LA AR ::\IADA B A.P. cFERRE• LLEG 
EN ' OVIE::\ffiRE AL ALLAO 

709 

Dotado de .noderno y poderoso armamento, llegó al Callao el viernes ~ di' novlem. 
bre el nuevo Destructor de Linea B. A P . tFERRE procedente de Inglaterr 

E: Ministro de Marina y Comandante General de la. Marina, VIce-Almirante AP 
Luis E. Vargas Caballero, en el tranwurso de una ceremonia declaró Incorporado 
este t!uevo buque a la Fuerza Naval del Pacifico. 

Con el arrjb:> de e~ta nuev:1 unidad. prosigue el programa de renovación del equt. 
pamient::> naval, a fin de aumentar la eficacia de ruestra Armada en el cumplimiento 
de su misión tutelar como integrante de la Fuerza Armada, si como en la custodia 
que ejerce en nuestra soberanía maritima . 
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ESCUELAS DE CALIFICACION CLAUSURARON EN LA ESCUELA NAVAL 

Cer(}a, de un centenar de Oficiales dP. nuestra Armada recib3eron diplomas que los 
califican en diferente3 especialidades navales en el transcurso de la ceremonia de clau
sura de las actividades de las Escuelas de Calificación que se llevó a cabo el 14 de 
diciembre en la sede de la Escuela Naval del Perú . L:J- ceremonia fue presidida por el 
Jefe de Estado Mayor General de Marina, Vice-Almirante Fernando Zapater Vantosse 
en 1epresentación del Ministro de Marina. Especialmente invitados conc'urrieron los 
excelentísimos embajadores dP. Venezuela y Colombia así como el Director General de 
la Guardia Civil. 

FALLI!:CIO HIJA DEL G&AN ALMIRANTE GRAU 

En la madr;.¡gada del 8 de diciembre de 1973, falleció en Miraflores h señorita Ma
ría Luisa Grau, hija del Gran Almirante Miguel Grau Al sepelio concunió el Ministro 
de Mar;na y Comandante General de la Marina, Vice-Almirante Luis E. Vargas Ca
ballero y otros altos Jefes de nuestra Armada. 
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A LA E ELA DE D L 

Con moth·o de cumplir el cincuentEnario de la creación de In Escuel 
de Aeronáutica, In M!!.rina de Guerra del Perú condecoró n novi mbr el 
del citado centro de estudios con la Cruz Peruana al 'l:é:ito aval, n una ccr m:>
nia especial en la cual el Ministro de Marina, Vice-Almirante Luis E. Varga Cab 11 _ 
ro impuso la citada presea. a su vez, el Titular de M.uina recibió un1 dU;tinclón d 
manos del Teniente General Rol:tndo Gilardi Rodríguez, Ministro de A ronáut!ca y Co
mandante General de la F. A. P 

FLOTILLA DE UB:\IARINO DE • E TR 
EXAGE DIO EG NDO ANIVER ARI O 

cEn su sexagésimo segundo aniversario de su creación, la Fuerza Submarina d 
la Armada Peruana se encuentra en una eta?a de modernización y renovación, cono
ciendo los submarinistas de la responsabilidad que les compete en la gran tarea d 
protección de nuestros vitales intereses marltimos y del mar peruano•, dijo 1 co
mandante de la Flotilla de Submarinos, Capitán de avio AP . Daniel Maslas Abad[a 
en una sencilla ceremonia de fraternidad que se llevó a cabo el 30 de noviembre en la 
Estación de Submarinos de la Base Naval del Callao en conmemoración del 629 ani
versario de S'J fundación. 

Al acto asistió el Ministro de lVJ.3rina y Comandante General de la Marina, VIce. 
Almirante AP . LUIS E. VARGAS CABALLERO, quien Inauguró previamente la nu va 
central de operaciones de la Flotilla de Operaciones, el T:1ller de Electrónica, un pa
ñol consolidado y la Plazuela del Submarinista. 

Más adelante, el Comandante de la Flotilh de Submarino3 expresó que el mar 
peruano es un gran dewJnocido, en el cual habrá. de encontran:e la alt rnatlva más 
viable par:J. el bienestar de nuestro pueblo, a:;í como el establecimiento de una adecua
da defensa a lo largo de nuestras fronteras marltimas . 

El aniversario de la FUerza Submarina de nuestr:J. Armada te cel~bra en recJerdo 
de !a llegada de los sumergibles B .A'.P. cPalacics• y B .A.P. cFerré•. los cuales arri
baron en 1911 procedentes de Francia . 

E:.tas n::tves fuenn el embrión de una trad·c:ón submarinista que se remonta a 
1866 en que el Ingeniero FEDERICO BLUME c::me::1::ó a idear y tangibilizar la cons
trucción de un submarino de combate, el cual hizo 5U primera inmers:ón en Palta el 
14 de Octubre de 1879 durante la Guerra del P::cífiOJ. Por diversas razone:> no prosi
guió su de~arro'lo, por lo OJal el submc.ri!'lo tm·o que ::e:- hundido para evitar que ca
yera en man06 del invasor. 

DIRECCION DE IDDROGRAFIA Y 'EVEGACION DE LA MARINA 
P USO EN FUNCIONA U E TO EVO FAftO 

Culminando sus activid::tdes de 1973 en lo que res,ecta a prestar una efectiva ayu
da a la navegación marítima, la Dirección de Hidrografia y Navegación de la Marina 
puso en funcionamiento el faro cLa Marina• que se inauguró el sábado 29 de diciem
bre en el Malecón Cisneros de Miraflores. A la ceremonia inaugural asistió el Ministro 
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de Marina y Comandante General de la Marina, quien estuvo acompañado por altos 
Jefes de nuestra Armada. El Director de Hidrografía y Navegación de la Marina, Con
tralmirante Guillermo Villa Pazos, hizo un r:;cuento de la obra efectuada por su de
pendfncia en 1973 y destacó que con la entrega de ese faro se ofrecía un eficiente ser
v!cio a la navegación marítima en esta zona, a la vez que servía como un he1moso ele
mento estétic1;) que contrit•.1ía al ornaic urbano del distrito miraflorino, al igual que 
el Parque del Navegante, que también se inauguró en esa oportunidad. 
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CL URA Dt::L A..' O A ADE. 11 O 1973 E L.\ L.\ 

PERIOR DE G ERRA . AV L 

,{ d uu e nt~nar de Oficiales alumnos e graduaron en lo CJrso d Comando 
y Estado Mayor, básicos y especiales el v1eme · 21 de diciembre durant 1 d rrollo 
de la ceremonia de clausura de las actividades académica· de h Escuela Sup rlor d 
Guerra aval correspondientes a 19'73 

El Ministro de Aarinu y Comandante General de la iarina, Vlc .Almlrant Lui 
E. Vargas Caballero presidió el acto :11 cual concurrió el Pr ident d 1 Comando Con
junto de la Fuerza Armadl. General de Divi ión Arturo Cavero C lixto. 

LA URA D L A: O A D :m O 1973 D L ITE. 

Cerca de un millar de técnico· en diferentes pecialidades egr ron d 1 C otro 
de Instrucción Técnica y Entrenamiento aval «CITEN> durant~ la clausura d 1 afio 
académ.ic::> de 1973 q.1e se realizó el viernes 21 de diciembr b Jo la pr ·ldencla. d 1 
Ministro de Marina y Comandante General de la Marina, V1ce-Aimirant Luts E. Var
gas C&ballero, quien entregó los premios v diplomas a los alumno d la Escu 1 
Avanzadas y Básicas que culminaron ~us estudios . Junto a ello:; egre.aron 12 Oflclal · 
y 43 Sub-Oficiales colombiano::, 5 Sub-Oficiales venezolano!> y 2 cla de nu tra Guar
dia Republicana . Previamente usó d~ la palabra el Director del CITEN, Capitán d 

avio José Montoya Carcelén, quien recordó las prlnci¿al'!l acli\'idades ocurrid en 
1973 en ese centro de estudios 
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SEGUNDO GRANELERO DE 25,260 TONELADAS FUE LANZaDO 
DESDE GRADAS DEL SIMA 

En la tarde del 19 de dic'iembre, se lanzó al mar el granelero «Hermanos Cárcamo», 
segundo buq:.1e de 25,200 toneladas que se comtruye en las gradas del Servicio Indus
tr:al de la Marina (SIMA) . 

' Esta nave-gemela del «José Olaya» construída también para la EPCHAP, ingresó 
al mar medio del júbilo de las miles de personas que se congregaron en el muelle an
tedique de la Base Naval del C:J.llao para presenciar el citado acontecimiento. 

El Primer Ministro, General de Div ;sión Edgardo Mercado .rarrín acompañado por 
el Ministro de Marina, Vice-Almirante AP. Luis E. Vargas Cab:lllero y por otros Mi
nistros de Estado estuvieron presentes en este acto. 
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El «HErmanos Cárcamo• en las gradas y en el momento que .e desliza a :su nuevo ha
bitat. También aparece el Ministro de Marina al mom'!nto de Urmar la quilla del fu. 

turo cAmazonas . Gran c:mtld3d de público asistió a te acto. 

E INA G RARON IN TALA IONE DE LA D VI JO 
' AVAL DE A. J Al\1 

Con asistenc:a del Ministro de Marina y Comandante General de la Marma, Vice
Almirante AP. Luis E. Vargas Caballero, _e inauguraron el 16 de noviembr las Instala. 
ciones de la E~cuela de Aviación Naval en la Base aval de S:m Juan El Titular d 
Marina y el J efe del Estado Mayor General de Marina, Vice-Alnúrante Fernando Zapa. 
ter Vantosse, develaron la placa recordatoria de la citada inauguración. La comlt.lva 
arribó al citado puerto sureño a bordo de un avión del Servicio Aeronaval. 
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CLAUSURA DEL A~O ACADEMICO 1973 DE LA ESCUELA NAVAL DEL PERU 

Cerca de 1Un centenar de Alféreces de Fragata del Comando General y del Cuerpo 
de Capitanías y Guardacostas recibieron sus respectivos despachos durante la clausura 
del Año Académico 1973' de la Escuela Naval del Perú que se realizó el 21 de diciem
bre en la explanada de honor del cLtado centro de estudios navales. El acto fue presi
dido por el Ministro de Marina y Comandante General de la Marina, Vicie-Almirante 
Luis E. Vargas Caballero, quien entregó los despachos de Alféreces de Fragata a los 
integrantes de la promoción 1973. Previamente, el Director de la Escuela Naval, Con
tralml'l:ante, Enrique Fernández Dávila Noriega leyó su discurso-memmia en el cual 
reseñó las principales actividades efectuadas en el año que <mlminaba. 

Posteriormente, el Presidente de la, República, General de División Juan Velasco 
A1varado entregó la E'spada de Honor al Alférez de Fragata Héctor Soldi en una cere
monia especial realizada en el despacho presidencial de Palacio de Gobierno . 
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El Sr. Presidente de la República, General de División Juan Velasco Al varado hacien
do entrega de la Espada de Honor, en el Despacho Presidencial del Palacio de Gobierno. 



LA CERVEZA Y EL MAR 
En Junio del año pasado, los diarios británicos c:>mentaban, con divertida «melan

colía-., la más reciente reforma en h Malina de su Majestad Isabel II: por disposición 
del Almirantazgo, SP. suprimía la ración diaria de ron que durante casi tres siglos acom
pañó a los marinos ingleses a bordo de todos los navío3 de la Armada Real. Los barrili
tos de ron formaban parte de la dotación habitual y reglamentaria de la despensa, y 
los marinos llamaban a la bebida «Sangre de Nelson ... 

Así la cerveza vuelve a estar «a flote ~ en los barcos de la Armada británica. Pero 
su presencia en las despensas no es una novedad: desde los dhs de Enrique VIII e Isa
bel I, la cerveza era la bebida habitual para las tripulaciones. 

«Menestheus•: Cervecería flotante ... 

Un dato curioso : desde hace más de siglo y medio -para ser exactos, desde 1810--
la clfrveza era elaborada a bordo de los buques de la Annada británica . Más tarde, las 
dificultades para proveer a los navíos de materia prima, especialmente cebada y agua 
en buenas condiciones, hizo que la c03tumbre se interrumpiera. Pero el sistema volvió 
a implantarse a mediados dP. la segunda guerra Mundial, cuando el buque «S .S . Menes
theus~ de la Armada fue convertido en cervecería flotante, encargado de proveer las ra
ciones habituales para el cons-Jmo de los marinos . Así como había buques «madrina~ 
para el aprovisionamiento en alta mar a los destructore.:; y acorazados de la flota, así 
también el «Menestheus.. aprovisionaba a las tripulaciones de infaltable y rubia cerve
za, fabricada durante el trayecto, en plena batalla del Atlántico ... 

* La rubia gan::t por muchos p•:.~ntos ... 

Si se piensa en términos actuales, no tiene nada de particular que el Almirantaz
go británico haya roto con un:~. tradición tan antigua y prefiera hoy que sus marinos 
beban cerveza: esto concuerda con la política adoptada por muchos gobiernos europeos 
y legislaciones de distintos países del mundo, cpe hacen grandes esfuerzos para comba
tir P.l alcoholismo, desviando el o.:msumo de «bebidas fuertes» (de alto grado alcohólico) 
hacia la cerveza. Como sP. sabe, la cerveza P.S precisamente la de menor contenido al
cohólico, ya que tiene sólo 3. 8 por ciento del peso. Este hecho pone al producto de la 
cebada en ventaja con relación a bebidas que tienen 40, 45 y hasta 47 por ciento de al
cohol. 

Entre la infinidad de testimo
nios que podrían citarse, favorables 
a un moderado consumo de la cer-
veza, tal vez vale la pena repetir 
el testimonio del Dr. H.H. Ha
ggard, Director del Laboratorio de 
Fisiología Aplicada de la Universi
dad de Y ale (Estados Unidos), no
table especi:J.lista en la materia, 
quien afirma: 

«Un alimc~to que es una sus
tan::ia que nutre el organismo y 
le ::¡mporo:ona la energía necesa
ria para prod:Jcir calor y movi
m~ento. La cervez:J.. conesponde 
perfectamente a esta definición: re
presenta pue.:; un alimento en el 
verdadero sentido de la palabra ... 

• Brindis de altamar ... 

En los EJ;tados UnidoS! y en 
Bélgica, en Alemanh y en Suecia, 
en el Canadá y en Gran Bretaña, 
en t:Jdcs los países en que el abu
so de alcoholes y bebidas «fuertes» 
constituyen agudo problema social, 
las legislaciones y el régimen de 
impuestos invitJ.n a las mayorías 
a inclinarse por la cerveza. 

De allí que no resulte sorprendente la decisión del Almirantazgo: los marinos 
británicos tienen otra vez su refrescante vaso de cerveza, tre:; veces por día, para un 
saludable brindis de altamar. . . ¡Salud! 
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	00021-scan_2022-12-25_18-10-21
	00022-scan_2022-12-25_18-10-42 - copia
	00022-scan_2022-12-25_18-10-42
	00023-scan_2022-12-25_18-11-09 - copia
	00023-scan_2022-12-25_18-11-09
	00024-scan_2022-12-25_18-11-26 - copia
	00024-scan_2022-12-25_18-11-26
	00025-scan_2022-12-25_18-11-41 - copia
	00025-scan_2022-12-25_18-11-41
	00026-scan_2022-12-25_18-11-59 - copia
	00026-scan_2022-12-25_18-11-59
	00027-scan_2022-12-25_18-12-14 - copia
	00027-scan_2022-12-25_18-12-14
	00028-scan_2022-12-25_18-12-33 - copia
	00028-scan_2022-12-25_18-12-33
	00029-scan_2022-12-25_18-12-53 - copia
	00029-scan_2022-12-25_18-12-53
	00030-scan_2022-12-25_18-13-16 - copia
	00030-scan_2022-12-25_18-13-16
	00031-scan_2022-12-25_18-13-27 - copia
	00031-scan_2022-12-25_18-13-27
	00032-scan_2022-12-25_18-13-39 - copia
	00032-scan_2022-12-25_18-13-39
	00033-scan_2022-12-25_18-13-55 - copia
	00033-scan_2022-12-25_18-13-55
	00034-scan_2022-12-25_18-14-23 - copia
	00034-scan_2022-12-25_18-14-23
	00035-scan_2022-12-25_18-15-11 - copia
	00035-scan_2022-12-25_18-15-11
	00036-scan_2022-12-25_18-15-35 - copia
	00036-scan_2022-12-25_18-15-35
	00037-scan_2022-12-25_18-15-53 - copia
	00037-scan_2022-12-25_18-15-53
	00038-scan_2022-12-25_18-18-39 - copia
	00038-scan_2022-12-25_18-18-39
	00039-scan_2022-12-25_18-19-05 - copia
	00039-scan_2022-12-25_18-19-05
	00040-scan_2022-12-25_18-20-08 - copia
	00040-scan_2022-12-25_18-20-08
	00041-scan_2022-12-25_18-20-20 - copia
	00041-scan_2022-12-25_18-20-20
	00042-scan_2022-12-25_18-20-33 - copia
	00042-scan_2022-12-25_18-20-33
	00043-scan_2022-12-25_18-20-49 - copia
	00043-scan_2022-12-25_18-20-49
	00044-scan_2022-12-25_18-21-02 - copia
	00044-scan_2022-12-25_18-21-02
	00045-scan_2022-12-25_18-21-15 - copia
	00045-scan_2022-12-25_18-21-15
	00046-scan_2022-12-25_18-21-30 - copia
	00046-scan_2022-12-25_18-21-30
	00047-scan_2022-12-25_18-21-50 - copia
	00047-scan_2022-12-25_18-21-50
	00048-scan_2022-12-25_18-22-10 - copia
	00048-scan_2022-12-25_18-22-10
	00049-scan_2022-12-25_18-22-30 - copia
	00049-scan_2022-12-25_18-22-30
	00050-scan_2022-12-25_18-22-54 - copia
	00050-scan_2022-12-25_18-22-54
	00051-scan_2022-12-25_18-23-10 - copia
	00051-scan_2022-12-25_18-23-10
	00052-scan_2022-12-25_18-23-32 - copia
	00052-scan_2022-12-25_18-23-32
	00053-scan_2022-12-25_18-23-46 - copia
	00053-scan_2022-12-25_18-23-46
	00054-scan_2022-12-25_18-23-58 - copia
	00054-scan_2022-12-25_18-23-58
	00055-scan_2022-12-25_18-24-15 - copia
	00055-scan_2022-12-25_18-24-15
	00056-scan_2022-12-25_18-24-34 - copia
	00056-scan_2022-12-25_18-24-34
	00057-scan_2022-12-25_18-24-45 - copia
	00057-scan_2022-12-25_18-24-45
	00058-scan_2022-12-25_18-24-58 - copia
	00058-scan_2022-12-25_18-24-58
	00059-scan_2022-12-25_18-25-11 - copia
	00059-scan_2022-12-25_18-25-11
	00060-scan_2022-12-25_18-25-24 - copia
	00060-scan_2022-12-25_18-25-24
	00061-scan_2022-12-25_18-25-52 - copia
	00061-scan_2022-12-25_18-25-52
	00062-scan_2022-12-25_18-26-16 - copia

	2- Marzo Abril 1973
	00062-scan_2022-12-25_18-26-16
	00063-scan_2022-12-25_18-26-40 - copia
	00063-scan_2022-12-25_18-26-40
	00064-scan_2022-12-25_18-26-51 - copia
	00064-scan_2022-12-25_18-26-51
	00065-scan_2022-12-25_18-27-18 - copia
	00065-scan_2022-12-25_18-27-18
	00066-scan_2022-12-25_18-27-52 - copia
	00066-scan_2022-12-25_18-27-52
	00067-scan_2022-12-25_18-28-10 - copia
	00067-scan_2022-12-25_18-28-10
	00068-scan_2022-12-25_18-28-32 - copia
	00068-scan_2022-12-25_18-28-32
	00069-scan_2022-12-25_18-28-45 - copia
	00069-scan_2022-12-25_18-28-45
	00070-scan_2022-12-25_18-29-34 - copia
	00070-scan_2022-12-25_18-29-34
	00071-scan_2022-12-25_18-29-45 - copia
	00071-scan_2022-12-25_18-29-45
	00072-scan_2022-12-25_18-30-05 - copia
	00072-scan_2022-12-25_18-30-05
	00073-scan_2022-12-25_18-30-21 - copia
	00073-scan_2022-12-25_18-30-21
	00074-scan_2022-12-25_18-30-48 - copia
	00074-scan_2022-12-25_18-30-48
	00075-scan_2022-12-25_18-31-04 - copia
	00075-scan_2022-12-25_18-31-04
	00076-scan_2022-12-25_18-31-31 - copia
	00076-scan_2022-12-25_18-31-31
	00077-scan_2022-12-25_18-31-45 - copia
	00077-scan_2022-12-25_18-31-45
	00078-scan_2022-12-25_18-31-58 - copia
	00078-scan_2022-12-25_18-31-58
	00079-scan_2022-12-25_18-32-09 - copia
	00079-scan_2022-12-25_18-32-09
	00080-scan_2022-12-25_18-32-25 - copia
	00080-scan_2022-12-25_18-32-25
	00081-scan_2022-12-25_18-32-41 - copia
	00081-scan_2022-12-25_18-32-41
	00082-scan_2022-12-25_18-32-57 - copia
	00082-scan_2022-12-25_18-32-57
	00083-scan_2022-12-25_18-33-15 - copia
	00083-scan_2022-12-25_18-33-15
	00084-scan_2022-12-25_18-33-29 - copia
	00084-scan_2022-12-25_18-33-29
	00085-scan_2022-12-25_18-33-43 - copia
	00085-scan_2022-12-25_18-33-43
	00086-scan_2022-12-25_18-34-03 - copia
	00086-scan_2022-12-25_18-34-03
	00087-scan_2022-12-25_18-34-13 - copia
	00087-scan_2022-12-25_18-34-13
	00088-scan_2022-12-25_18-34-23 - copia
	00088-scan_2022-12-25_18-34-23
	00089-scan_2022-12-25_18-34-45 - copia
	00089-scan_2022-12-25_18-34-45
	00090-scan_2022-12-25_18-34-59 - copia
	00090-scan_2022-12-25_18-34-59
	00091-scan_2022-12-25_18-35-15 - copia
	00091-scan_2022-12-25_18-35-15
	00092-scan_2022-12-25_18-35-33 - copia
	00092-scan_2022-12-25_18-35-33
	00093-scan_2022-12-25_18-35-52 - copia
	00093-scan_2022-12-25_18-35-52
	00094-scan_2022-12-25_18-36-14 - copia
	00094-scan_2022-12-25_18-36-14
	00095-scan_2022-12-25_18-36-27 - copia
	00095-scan_2022-12-25_18-36-27
	00096-scan_2022-12-25_18-36-43 - copia
	00096-scan_2022-12-25_18-36-43
	00097-scan_2022-12-25_18-36-55 - copia
	00097-scan_2022-12-25_18-36-55
	00098-scan_2022-12-25_18-37-14 - copia
	00098-scan_2022-12-25_18-37-14
	00099-scan_2022-12-25_18-37-31 - copia
	00099-scan_2022-12-25_18-37-31
	00100-scan_2022-12-25_18-37-43 - copia
	00100-scan_2022-12-25_18-37-43
	00101-scan_2022-12-25_18-38-11 - copia
	00101-scan_2022-12-25_18-38-11
	00102-scan_2022-12-25_18-38-29 - copia
	00102-scan_2022-12-25_18-38-29
	00103-scan_2022-12-25_18-38-39 - copia
	00103-scan_2022-12-25_18-38-39
	00104-scan_2022-12-25_18-38-51 - copia
	00104-scan_2022-12-25_18-38-51
	00105-scan_2022-12-25_18-39-21 - copia
	00105-scan_2022-12-25_18-39-21
	00106-scan_2022-12-25_18-39-37 - copia
	00106-scan_2022-12-25_18-39-37
	00107-scan_2022-12-25_18-39-47 - copia
	00107-scan_2022-12-25_18-39-47
	00108-scan_2022-12-25_18-39-57 - copia
	00108-scan_2022-12-25_18-39-57
	00109-scan_2022-12-25_18-40-13 - copia
	00109-scan_2022-12-25_18-40-13
	00110-scan_2022-12-25_18-40-37 - copia
	00110-scan_2022-12-25_18-40-37
	00111-scan_2022-12-25_18-40-59 - copia
	00111-scan_2022-12-25_18-40-59
	00112-scan_2022-12-25_18-41-11 - copia
	00112-scan_2022-12-25_18-41-11
	00113-scan_2022-12-25_18-41-22 - copia
	00113-scan_2022-12-25_18-41-22
	00114-scan_2022-12-25_18-41-34 - copia
	00114-scan_2022-12-25_18-41-34
	00115-scan_2022-12-25_18-41-44 - copia
	00115-scan_2022-12-25_18-41-44
	00116-scan_2022-12-25_18-41-55 - copia
	00116-scan_2022-12-25_18-41-55
	00117-scan_2022-12-25_18-42-05 - copia
	00117-scan_2022-12-25_18-42-05
	00118-scan_2022-12-25_18-42-16 - copia
	00118-scan_2022-12-25_18-42-16
	00119-scan_2022-12-25_18-42-24 - copia
	00119-scan_2022-12-25_18-42-24

	3- Mayo junio
	00001-scan_2022-12-27_18-24-01 - copia
	00002-scan_2022-12-27_18-29-13 - copia
	00002-scan_2022-12-27_18-29-13
	00003-scan_2022-12-27_18-29-34 - copia
	00003-scan_2022-12-27_18-29-34
	00004-scan_2022-12-27_18-29-54 - copia
	00004-scan_2022-12-27_18-29-54
	00005-scan_2022-12-27_18-30-18 - copia
	00005-scan_2022-12-27_18-30-18
	00006-scan_2022-12-27_18-30-30 - copia
	00006-scan_2022-12-27_18-30-30
	00007-scan_2022-12-27_18-30-41 - copia
	00007-scan_2022-12-27_18-30-41
	00008-scan_2022-12-27_18-30-55 - copia
	00008-scan_2022-12-27_18-30-55
	00009-scan_2022-12-27_18-31-07 - copia
	00009-scan_2022-12-27_18-31-07
	00010-scan_2022-12-27_18-31-17 - copia
	00010-scan_2022-12-27_18-31-17
	00011-scan_2022-12-27_18-31-30 - copia
	00011-scan_2022-12-27_18-31-30
	00012-scan_2022-12-27_18-31-45 - copia
	00012-scan_2022-12-27_18-31-45
	00013-scan_2022-12-27_18-31-54 - copia
	00013-scan_2022-12-27_18-31-54
	00014-scan_2022-12-27_18-32-03 - copia
	00014-scan_2022-12-27_18-32-03
	00015-scan_2022-12-27_18-32-13 - copia
	00015-scan_2022-12-27_18-32-13
	00016-scan_2022-12-27_18-32-23 - copia
	00016-scan_2022-12-27_18-32-23
	00017-scan_2022-12-27_18-32-33 - copia
	00017-scan_2022-12-27_18-32-33
	00018-scan_2022-12-27_18-32-45 - copia
	00018-scan_2022-12-27_18-32-45
	00019-scan_2022-12-27_18-32-55 - copia
	00019-scan_2022-12-27_18-32-55
	00020-scan_2022-12-27_18-33-08 - copia
	00020-scan_2022-12-27_18-33-08
	00021-scan_2022-12-27_18-33-16 - copia
	00021-scan_2022-12-27_18-33-16
	00022-scan_2022-12-27_18-33-31 - copia
	00022-scan_2022-12-27_18-33-31
	00023-scan_2022-12-27_18-34-22 - copia
	00023-scan_2022-12-27_18-34-22
	00024-scan_2022-12-27_18-34-33 - copia
	00024-scan_2022-12-27_18-34-33
	00025-scan_2022-12-27_18-34-44 - copia
	00025-scan_2022-12-27_18-34-44
	00026-scan_2022-12-27_18-34-52 - copia
	00026-scan_2022-12-27_18-34-52
	00027-scan_2022-12-27_18-35-01 - copia
	00027-scan_2022-12-27_18-35-01
	00028-scan_2022-12-27_18-35-11 - copia
	00028-scan_2022-12-27_18-35-11
	00029-scan_2022-12-27_18-35-21 - copia
	00029-scan_2022-12-27_18-35-21
	00030-scan_2022-12-27_18-35-30 - copia
	00030-scan_2022-12-27_18-35-30
	00031-scan_2022-12-27_18-35-38 - copia
	00031-scan_2022-12-27_18-35-38
	00032-scan_2022-12-27_18-35-47 - copia
	00032-scan_2022-12-27_18-35-47
	00033-scan_2022-12-27_18-35-57 - copia
	00033-scan_2022-12-27_18-35-57
	00034-scan_2022-12-27_18-36-17 - copia
	00034-scan_2022-12-27_18-36-17
	00035-scan_2022-12-27_18-36-27 - copia
	00035-scan_2022-12-27_18-36-27
	00036-scan_2022-12-27_18-36-36 - copia
	00036-scan_2022-12-27_18-36-36
	00037-scan_2022-12-27_18-36-45 - copia
	00037-scan_2022-12-27_18-36-45
	00038-scan_2022-12-27_18-36-53 - copia
	00038-scan_2022-12-27_18-36-53
	00039-scan_2022-12-27_18-37-07 - copia
	00039-scan_2022-12-27_18-37-07
	00040-scan_2022-12-27_18-37-32 - copia
	00040-scan_2022-12-27_18-37-32
	00041-scan_2022-12-27_18-37-57 - copia
	00041-scan_2022-12-27_18-37-57
	00042-scan_2022-12-27_18-38-06 - copia
	00042-scan_2022-12-27_18-38-06
	00043-scan_2022-12-27_18-38-15 - copia
	00043-scan_2022-12-27_18-38-15
	00044-scan_2022-12-27_18-40-04 - copia
	00044-scan_2022-12-27_18-40-04
	00045-scan_2022-12-27_18-40-12 - copia
	00045-scan_2022-12-27_18-40-12
	00046-scan_2022-12-27_18-40-20 - copia
	00046-scan_2022-12-27_18-40-20
	00047-scan_2022-12-27_18-40-29 - copia
	00047-scan_2022-12-27_18-40-29
	00048-scan_2022-12-27_18-40-37 - copia
	00048-scan_2022-12-27_18-40-37
	00049-scan_2022-12-27_18-40-44 - copia
	00049-scan_2022-12-27_18-40-44
	00050-scan_2022-12-27_18-40-53 - copia
	00050-scan_2022-12-27_18-40-53
	00051-scan_2022-12-27_18-42-27 - copia
	00051-scan_2022-12-27_18-42-27
	00052-scan_2022-12-27_18-42-36 - copia
	00052-scan_2022-12-27_18-42-36
	00053-scan_2022-12-27_18-42-43 - copia
	00053-scan_2022-12-27_18-42-43
	00054-scan_2022-12-27_18-42-52 - copia
	00054-scan_2022-12-27_18-42-52
	00055-scan_2022-12-27_18-43-00 - copia
	00055-scan_2022-12-27_18-43-00
	00056-scan_2022-12-27_18-43-08 - copia
	00056-scan_2022-12-27_18-43-08
	00057-scan_2022-12-27_18-43-16 - copia
	00057-scan_2022-12-27_18-43-16
	00058-scan_2022-12-27_18-43-23 - copia
	00058-scan_2022-12-27_18-43-23
	00059-scan_2022-12-27_18-43-41 - copia
	00059-scan_2022-12-27_18-43-41
	00060-scan_2022-12-27_18-43-52 - copia
	00060-scan_2022-12-27_18-43-52
	00061-scan_2022-12-27_18-44-06 - copia

	4 - Julio Agosto 1973
	00008-scan_2022-12-26_15-12-47
	00009-scan_2022-12-26_15-13-06 - copia
	00009-scan_2022-12-26_15-13-06
	00010-scan_2022-12-26_15-13-17 - copia
	00010-scan_2022-12-26_15-13-17
	00011-scan_2022-12-26_15-13-25 - copia
	00011-scan_2022-12-26_15-13-25
	00012-scan_2022-12-26_15-13-33 - copia
	00012-scan_2022-12-26_15-13-33
	00013-scan_2022-12-26_15-13-44 - copia
	00013-scan_2022-12-26_15-13-44
	00014-scan_2022-12-26_15-14-05 - copia
	00014-scan_2022-12-26_15-14-05
	00015-scan_2022-12-26_15-14-13 - copia
	00015-scan_2022-12-26_15-14-13
	00016-scan_2022-12-26_15-14-22 - copia
	00016-scan_2022-12-26_15-14-22
	00017-scan_2022-12-26_15-14-32 - copia
	00017-scan_2022-12-26_15-14-32
	00018-scan_2022-12-26_15-14-48 - copia
	00018-scan_2022-12-26_15-14-48
	00019-scan_2022-12-26_15-15-00 - copia
	00019-scan_2022-12-26_15-15-00
	00020-scan_2022-12-26_15-15-09 - copia
	00020-scan_2022-12-26_15-15-09
	00021-scan_2022-12-26_15-15-21 - copia
	00021-scan_2022-12-26_15-15-21
	00022-scan_2022-12-26_15-15-30 - copia
	00022-scan_2022-12-26_15-15-30
	00023-scan_2022-12-26_15-15-47 - copia
	00023-scan_2022-12-26_15-15-47
	00024-scan_2022-12-26_15-15-56 - copia
	00024-scan_2022-12-26_15-15-56
	00025-scan_2022-12-26_15-16-05 - copia
	00025-scan_2022-12-26_15-16-05
	00026-scan_2022-12-26_15-16-14 - copia
	00026-scan_2022-12-26_15-16-14
	00027-scan_2022-12-26_15-16-22 - copia
	00027-scan_2022-12-26_15-16-22
	00028-scan_2022-12-26_15-16-31 - copia
	00028-scan_2022-12-26_15-16-31
	00029-scan_2022-12-26_15-16-39 - copia
	00029-scan_2022-12-26_15-16-39
	00030-scan_2022-12-26_15-16-51 - copia
	00030-scan_2022-12-26_15-16-51
	00031-scan_2022-12-26_15-17-14 - copia
	00031-scan_2022-12-26_15-17-14
	00032-scan_2022-12-26_15-17-26 - copia
	00032-scan_2022-12-26_15-17-26
	00033-scan_2022-12-26_15-17-40 - copia
	00033-scan_2022-12-26_15-17-40
	00034-scan_2022-12-26_15-17-49 - copia
	00034-scan_2022-12-26_15-17-49
	00035-scan_2022-12-26_15-17-57 - copia
	00035-scan_2022-12-26_15-17-57
	00036-scan_2022-12-26_15-18-06 - copia
	00036-scan_2022-12-26_15-18-06
	00037-scan_2022-12-26_15-18-17 - copia
	00037-scan_2022-12-26_15-18-17
	00038-scan_2022-12-26_15-21-16 - copia
	00038-scan_2022-12-26_15-21-16
	00039-scan_2022-12-26_15-21-26 - copia
	00039-scan_2022-12-26_15-21-26
	00040-scan_2022-12-26_15-21-37 - copia
	00040-scan_2022-12-26_15-21-37
	00041-scan_2022-12-26_15-21-47 - copia
	00041-scan_2022-12-26_15-21-47
	00042-scan_2022-12-26_15-21-58 - copia
	00042-scan_2022-12-26_15-21-58
	00043-scan_2022-12-26_15-22-27 - copia
	00043-scan_2022-12-26_15-22-27
	00044-scan_2022-12-26_15-22-38 - copia
	00044-scan_2022-12-26_15-22-38
	00045-scan_2022-12-26_15-22-55 - copia
	00045-scan_2022-12-26_15-22-55
	00046-scan_2022-12-26_15-23-05 - copia
	00046-scan_2022-12-26_15-23-05
	00047-scan_2022-12-26_15-23-19 - copia
	00047-scan_2022-12-26_15-23-19
	00048-scan_2022-12-26_15-23-30 - copia
	00048-scan_2022-12-26_15-23-30
	00049-scan_2022-12-26_15-23-39 - copia
	00049-scan_2022-12-26_15-23-39
	00050-scan_2022-12-26_15-23-50 - copia
	00050-scan_2022-12-26_15-23-50
	00051-scan_2022-12-26_15-24-02 - copia
	00051-scan_2022-12-26_15-24-02
	00052-scan_2022-12-26_15-24-15 - copia
	00052-scan_2022-12-26_15-24-15
	00053-scan_2022-12-26_15-25-00 - copia
	00053-scan_2022-12-26_15-25-00
	00054-scan_2022-12-26_15-25-11 - copia
	00054-scan_2022-12-26_15-25-11
	00055-scan_2022-12-26_15-25-29 - copia
	00055-scan_2022-12-26_15-25-29
	00056-scan_2022-12-26_15-25-49 - copia
	00056-scan_2022-12-26_15-25-49
	00057-scan_2022-12-26_15-26-05 - copia
	00057-scan_2022-12-26_15-26-05
	00058-scan_2022-12-26_16-02-25 - copia
	00058-scan_2022-12-26_16-02-25
	00059-scan_2022-12-26_16-03-33 - copia
	00059-scan_2022-12-26_16-03-33
	00060-scan_2022-12-26_16-03-44 - copia
	00060-scan_2022-12-26_16-03-44
	00061-scan_2022-12-26_16-03-55 - copia
	00061-scan_2022-12-26_16-03-55
	00062-scan_2022-12-26_16-04-40 - copia
	00062-scan_2022-12-26_16-04-40
	00063-scan_2022-12-26_16-05-18 - copia
	00063-scan_2022-12-26_16-05-18
	00064-scan_2022-12-26_16-05-57 - copia
	00064-scan_2022-12-26_16-05-57
	00065-scan_2022-12-26_16-06-13 - copia
	00065-scan_2022-12-26_16-06-13
	00066-scan_2022-12-26_16-06-25 - copia
	00066-scan_2022-12-26_16-06-25
	00067-scan_2022-12-26_16-06-41 - copia
	00067-scan_2022-12-26_16-06-41
	00068-scan_2022-12-26_16-06-52 - copia
	00068-scan_2022-12-26_16-06-52
	00069-scan_2022-12-26_16-07-01 - copia
	00069-scan_2022-12-26_16-07-01
	00070-scan_2022-12-26_16-07-19 - copia
	00070-scan_2022-12-26_16-07-19
	00072-scan_2022-12-26_16-08-26 - copia
	00072-scan_2022-12-26_16-08-26
	00073-scan_2022-12-26_16-08-40 - copia
	00073-scan_2022-12-26_16-08-40
	00074-scan_2022-12-26_16-08-55 - copia
	00074-scan_2022-12-26_16-08-55
	00075-scan_2022-12-26_16-09-13 - copia
	00075-scan_2022-12-26_16-09-13
	00076-scan_2022-12-26_16-09-46 - copia
	00076-scan_2022-12-26_16-09-46
	00077-scan_2022-12-26_16-10-20 - copia
	00077-scan_2022-12-26_16-10-20
	00078-scan_2022-12-26_16-11-08 - copia
	00078-scan_2022-12-26_16-11-08
	00079-scan_2022-12-26_16-11-20 - copia
	00079-scan_2022-12-26_16-11-20
	00080-scan_2022-12-26_16-11-29 - copia
	00080-scan_2022-12-26_16-11-29
	00081-scan_2022-12-26_16-11-44 - copia
	00081-scan_2022-12-26_16-11-44
	00082-scan_2022-12-26_16-11-55 - copia
	00082-scan_2022-12-26_16-11-55

	5 - Setiembre Octubre 1973
	1
	00083-scan_2022-12-26_16-12-06
	00084-scan_2022-12-26_16-12-33 - copia
	00084-scan_2022-12-26_16-12-33
	00085-scan_2022-12-26_16-12-41 - copia
	00085-scan_2022-12-26_16-12-41
	00086-scan_2022-12-26_16-12-52 - copia
	00086-scan_2022-12-26_16-12-52
	00087-scan_2022-12-26_16-13-09 - copia
	00087-scan_2022-12-26_16-13-09
	00088-scan_2022-12-26_16-13-20 - copia
	00088-scan_2022-12-26_16-13-20
	00089-scan_2022-12-26_16-13-44 - copia
	00089-scan_2022-12-26_16-13-44
	00090-scan_2022-12-26_16-14-06 - copia
	00090-scan_2022-12-26_16-14-06
	00091-scan_2022-12-26_16-14-15 - copia
	00091-scan_2022-12-26_16-14-15
	00092-scan_2022-12-26_16-14-25 - copia
	00092-scan_2022-12-26_16-14-25
	00093-scan_2022-12-26_16-14-36 - copia
	00093-scan_2022-12-26_16-14-36
	00094-scan_2022-12-26_16-14-52 - copia
	00094-scan_2022-12-26_16-14-52
	00095-scan_2022-12-26_16-15-03 - copia
	00095-scan_2022-12-26_16-15-03
	00096-scan_2022-12-26_16-15-13 - copia
	00096-scan_2022-12-26_16-15-13
	00097-scan_2022-12-26_16-15-25 - copia
	00097-scan_2022-12-26_16-15-25
	00098-scan_2022-12-26_16-15-36 - copia
	00098-scan_2022-12-26_16-15-36
	00099-scan_2022-12-26_16-15-44 - copia
	00099-scan_2022-12-26_16-15-44
	00100-scan_2022-12-26_16-15-54 - copia
	00100-scan_2022-12-26_16-15-54

	2
	00001-scan_2022-12-26_16-22-28 - copia
	00001-scan_2022-12-26_16-22-28
	00002-scan_2022-12-26_16-22-36 - copia
	00002-scan_2022-12-26_16-22-36
	00003-scan_2022-12-26_16-22-43 - copia
	00003-scan_2022-12-26_16-22-43
	00004-scan_2022-12-26_16-22-53 - copia
	00004-scan_2022-12-26_16-22-53
	00005-scan_2022-12-26_16-23-04 - copia
	00005-scan_2022-12-26_16-23-04
	00006-scan_2022-12-26_16-23-11 - copia
	00006-scan_2022-12-26_16-23-11
	00007-scan_2022-12-26_16-23-19 - copia
	00007-scan_2022-12-26_16-23-19
	00008-scan_2022-12-26_16-23-26 - copia
	00008-scan_2022-12-26_16-23-26
	00009-scan_2022-12-26_16-23-35 - copia
	00009-scan_2022-12-26_16-23-35
	00010-scan_2022-12-26_16-23-47 - copia
	00010-scan_2022-12-26_16-23-47
	00011-scan_2022-12-26_16-24-02 - copia
	00011-scan_2022-12-26_16-24-02
	00012-scan_2022-12-26_16-24-15 - copia
	00012-scan_2022-12-26_16-24-15
	00013-scan_2022-12-26_16-24-26 - copia
	00013-scan_2022-12-26_16-24-26
	00014-scan_2022-12-26_16-24-37 - copia
	00014-scan_2022-12-26_16-24-37
	00015-scan_2022-12-26_16-24-45 - copia
	00015-scan_2022-12-26_16-24-45
	00016-scan_2022-12-26_16-24-58 - copia
	00016-scan_2022-12-26_16-24-58
	00017-scan_2022-12-26_16-25-07 - copia
	00017-scan_2022-12-26_16-25-07
	00018-scan_2022-12-26_16-25-18 - copia
	00018-scan_2022-12-26_16-25-18
	00019-scan_2022-12-26_16-25-27 - copia
	00019-scan_2022-12-26_16-25-27
	00020-scan_2022-12-26_16-25-37 - copia
	00020-scan_2022-12-26_16-25-37
	00021-scan_2022-12-26_16-25-48 - copia
	00021-scan_2022-12-26_16-25-48
	00022-scan_2022-12-26_16-25-59 - copia
	00022-scan_2022-12-26_16-25-59
	00023-scan_2022-12-26_16-26-08 - copia
	00023-scan_2022-12-26_16-26-08
	00024-scan_2022-12-26_16-26-18 - copia
	00024-scan_2022-12-26_16-26-18
	00025-scan_2022-12-26_16-26-39 - copia
	00025-scan_2022-12-26_16-26-39
	00026-scan_2022-12-26_16-26-49 - copia
	00026-scan_2022-12-26_16-26-49
	00027-scan_2022-12-26_16-27-01 - copia
	00027-scan_2022-12-26_16-27-01
	00028-scan_2022-12-26_16-27-11 - copia
	00028-scan_2022-12-26_16-27-11
	00029-scan_2022-12-26_16-27-20 - copia
	00029-scan_2022-12-26_16-27-20
	00030-scan_2022-12-26_16-27-36 - copia
	00030-scan_2022-12-26_16-27-36
	00031-scan_2022-12-26_16-27-47 - copia
	00031-scan_2022-12-26_16-27-47
	00032-scan_2022-12-26_16-27-57 - copia
	00032-scan_2022-12-26_16-27-57
	00033-scan_2022-12-26_16-28-28 - copia
	00033-scan_2022-12-26_16-28-28
	00034-scan_2022-12-26_16-28-39 - copia
	00034-scan_2022-12-26_16-28-39
	00035-scan_2022-12-26_16-29-01 - copia
	00035-scan_2022-12-26_16-29-01
	00036-scan_2022-12-26_16-29-11 - copia
	00036-scan_2022-12-26_16-29-11
	00037-scan_2022-12-26_16-29-22 - copia
	00037-scan_2022-12-26_16-29-22
	00038-scan_2022-12-26_16-29-41 - copia
	00038-scan_2022-12-26_16-29-41
	00039-scan_2022-12-26_16-30-10 - copia
	00039-scan_2022-12-26_16-30-10
	00040-scan_2022-12-26_16-30-21 - copia
	00040-scan_2022-12-26_16-30-21
	00041-scan_2022-12-26_16-30-34 - copia
	00041-scan_2022-12-26_16-30-34
	00042-scan_2022-12-26_16-30-51 - copia
	00042-scan_2022-12-26_16-30-51
	00043-scan_2022-12-26_16-30-59 - copia
	00043-scan_2022-12-26_16-30-59
	00044-scan_2022-12-26_16-31-08 - copia
	00044-scan_2022-12-26_16-31-08
	00045-scan_2022-12-26_16-31-18 - copia
	00045-scan_2022-12-26_16-31-18
	00046-scan_2022-12-26_16-32-14 - copia
	00046-scan_2022-12-26_16-32-14
	00047-scan_2022-12-26_16-32-25 - copia
	00047-scan_2022-12-26_16-32-25
	00048-scan_2022-12-26_16-32-33 - copia
	00048-scan_2022-12-26_16-32-33
	00049-scan_2022-12-26_16-32-41 - copia
	00049-scan_2022-12-26_16-32-41
	00050-scan_2022-12-26_16-33-03 - copia
	00050-scan_2022-12-26_16-33-03
	00051-scan_2022-12-26_16-33-58 - copia
	00051-scan_2022-12-26_16-33-58
	00052-scan_2022-12-26_16-35-09 - copia
	00052-scan_2022-12-26_16-35-09
	00053-scan_2022-12-26_16-35-32 - copia
	00053-scan_2022-12-26_16-35-32
	00054-scan_2022-12-26_16-35-48 - copia
	00054-scan_2022-12-26_16-35-48
	00055-scan_2022-12-26_16-36-13 - copia
	00055-scan_2022-12-26_16-36-13
	00056-scan_2022-12-26_16-36-21 - copia
	00056-scan_2022-12-26_16-36-21
	00057-scan_2022-12-26_16-36-32 - copia
	00057-scan_2022-12-26_16-36-32
	00058-scan_2022-12-26_16-36-42 - copia
	00058-scan_2022-12-26_16-36-42
	00059-scan_2022-12-26_16-37-08 - copia
	00059-scan_2022-12-26_16-37-08
	00060-scan_2022-12-26_16-37-17 - copia
	00060-scan_2022-12-26_16-37-17
	00061-scan_2022-12-26_16-37-45 - copia
	00061-scan_2022-12-26_16-37-45
	00062-scan_2022-12-26_16-37-56 - copia
	00062-scan_2022-12-26_16-37-56
	00063-scan_2022-12-26_16-38-07 - copia
	00063-scan_2022-12-26_16-38-07
	00064-scan_2022-12-26_16-38-17 - copia
	00064-scan_2022-12-26_16-38-17
	00065-scan_2022-12-26_16-38-49 - copia
	00065-scan_2022-12-26_16-38-49


	6- Noviembre Diciembre
	1
	00065-scan_2022-12-26_16-38-49
	00066-scan_2022-12-26_16-38-57 - copia
	00066-scan_2022-12-26_16-38-57
	00067-scan_2022-12-26_16-39-07 - copia
	00067-scan_2022-12-26_16-39-07
	00068-scan_2022-12-26_16-39-18 - copia
	00068-scan_2022-12-26_16-39-18
	00069-scan_2022-12-26_16-39-26 - copia
	00069-scan_2022-12-26_16-39-26
	00070-scan_2022-12-26_16-39-40 - copia
	00070-scan_2022-12-26_16-39-40
	00071-scan_2022-12-26_16-39-52 - copia
	00071-scan_2022-12-26_16-39-52
	00072-scan_2022-12-26_16-40-00 - copia
	00072-scan_2022-12-26_16-40-00
	00073-scan_2022-12-26_16-40-10 - copia
	00073-scan_2022-12-26_16-40-10
	00074-scan_2022-12-26_16-40-18 - copia
	00074-scan_2022-12-26_16-40-18
	00075-scan_2022-12-26_16-40-28 - copia
	00075-scan_2022-12-26_16-40-28
	00076-scan_2022-12-26_16-40-40 - copia
	00076-scan_2022-12-26_16-40-40
	00077-scan_2022-12-26_16-40-51 - copia
	00077-scan_2022-12-26_16-40-51
	00078-scan_2022-12-26_16-41-01 - copia
	00078-scan_2022-12-26_16-41-01
	00079-scan_2022-12-26_16-41-24 - copia
	00079-scan_2022-12-26_16-41-24
	00080-scan_2022-12-26_16-41-57 - copia
	00080-scan_2022-12-26_16-41-57
	00081-scan_2022-12-26_16-42-31 - copia
	00081-scan_2022-12-26_16-42-31
	00082-scan_2022-12-26_16-42-41 - copia
	00082-scan_2022-12-26_16-42-41
	00083-scan_2022-12-26_16-42-52 - copia
	00083-scan_2022-12-26_16-42-52
	00084-scan_2022-12-26_16-43-08 - copia
	00084-scan_2022-12-26_16-43-08
	00085-scan_2022-12-26_16-43-39 - copia
	00085-scan_2022-12-26_16-43-39
	00086-scan_2022-12-26_16-43-49 - copia
	00086-scan_2022-12-26_16-43-49
	00087-scan_2022-12-26_16-44-00 - copia
	00087-scan_2022-12-26_16-44-00
	00088-scan_2022-12-26_16-44-26 - copia
	00088-scan_2022-12-26_16-44-26
	00089-scan_2022-12-26_16-44-44 - copia
	00089-scan_2022-12-26_16-44-44
	00090-scan_2022-12-26_16-45-02 - copia
	00090-scan_2022-12-26_16-45-02
	00091-scan_2022-12-26_16-45-13 - copia
	00091-scan_2022-12-26_16-45-13
	00092-scan_2022-12-26_16-45-24 - copia
	00092-scan_2022-12-26_16-45-24
	00093-scan_2022-12-26_16-45-53 - copia
	00093-scan_2022-12-26_16-45-53
	00094-scan_2022-12-26_16-47-14 - copia
	00094-scan_2022-12-26_16-47-14
	00095-scan_2022-12-26_16-47-55 - copia
	00095-scan_2022-12-26_16-47-55
	00096-scan_2022-12-26_16-48-44 - copia
	00096-scan_2022-12-26_16-48-44
	00097-scan_2022-12-26_16-49-02 - copia
	00097-scan_2022-12-26_16-49-02
	00098-scan_2022-12-26_16-49-13 - copia
	00098-scan_2022-12-26_16-49-13
	00099-scan_2022-12-26_16-49-23 - copia
	00099-scan_2022-12-26_16-49-23
	00100-scan_2022-12-26_16-50-09 - copia
	00100-scan_2022-12-26_16-50-09

	2
	00001-scan_2022-12-26_16-55-31 - copia
	00001-scan_2022-12-26_16-55-31
	00002-scan_2022-12-26_16-55-43 - copia
	00002-scan_2022-12-26_16-55-43
	00003-scan_2022-12-26_16-56-14 - copia
	00003-scan_2022-12-26_16-56-14
	00004-scan_2022-12-26_16-56-27 - copia
	00004-scan_2022-12-26_16-56-27
	00005-scan_2022-12-26_16-57-01 - copia
	00005-scan_2022-12-26_16-57-01
	00006-scan_2022-12-26_16-57-14 - copia
	00006-scan_2022-12-26_16-57-14
	00007-scan_2022-12-26_16-57-25 - copia
	00007-scan_2022-12-26_16-57-25
	00008-scan_2022-12-26_16-57-42 - copia
	00008-scan_2022-12-26_16-57-42
	00009-scan_2022-12-26_16-59-04 - copia
	00009-scan_2022-12-26_16-59-04
	00010-scan_2022-12-26_16-59-22 - copia
	00010-scan_2022-12-26_16-59-22
	00011-scan_2022-12-26_16-59-34 - copia
	00011-scan_2022-12-26_16-59-34
	00012-scan_2022-12-26_17-01-02 - copia
	00012-scan_2022-12-26_17-01-02
	00013-scan_2022-12-26_17-01-13 - copia
	00013-scan_2022-12-26_17-01-13
	00014-scan_2022-12-26_17-01-21 - copia
	00014-scan_2022-12-26_17-01-21
	00015-scan_2022-12-26_17-03-14 - copia
	00015-scan_2022-12-26_17-03-14
	00016-scan_2022-12-26_17-03-29 - copia
	00016-scan_2022-12-26_17-03-29
	00017-scan_2022-12-26_17-03-40 - copia
	00017-scan_2022-12-26_17-03-40
	00018-scan_2022-12-26_17-03-54 - copia
	00018-scan_2022-12-26_17-03-54
	00019-scan_2022-12-26_17-04-11 - copia
	00019-scan_2022-12-26_17-04-11
	00020-scan_2022-12-26_17-04-24 - copia
	00020-scan_2022-12-26_17-04-24
	00021-scan_2022-12-26_17-04-35 - copia
	00021-scan_2022-12-26_17-04-35
	00022-scan_2022-12-26_17-04-53 - copia
	00022-scan_2022-12-26_17-04-53
	00023-scan_2022-12-26_17-05-36 - copia
	00023-scan_2022-12-26_17-05-36
	00024-scan_2022-12-26_17-06-38 - copia
	00024-scan_2022-12-26_17-06-38
	00025-scan_2022-12-26_17-07-08 - copia
	00025-scan_2022-12-26_17-07-08
	00026-scan_2022-12-26_17-08-18 - copia
	00026-scan_2022-12-26_17-08-18
	00027-scan_2022-12-26_17-08-32 - copia
	00027-scan_2022-12-26_17-08-32
	00028-scan_2022-12-26_17-08-52 - copia
	00028-scan_2022-12-26_17-08-52
	00029-scan_2022-12-26_17-09-44 - copia
	00029-scan_2022-12-26_17-09-44



