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1.-SECCION EDITORIAL . 

. GRAU 

En nuestra historia, no hay laconismo más expres ivo que 
el de esas cuatro letras . 

Un nuevo aniversario del Combate Naval de Angamos nos 
refresca, una vez más, el monosílabo apoteósico de su nombre y 
la majestad de su figura, como recuerdos de perenne durac ión 
que no pueden abandonar la mente jamás. Apellido y estampa 
dellitán de Angamos infunden orgullo y respeto al ser evocados; 
son símbolos de tradición pura, de valor, osadía y entereza; de 
resignación, de nobleza y de sacrificio . 

Se aprende a respetarlos en la infancia, a idealizarlos en 
la juventud y a venerarlos en la madurez, porque constituyen 
un símbolo: el de la patria sobre el mar. 

Los peruanos tenemos una brillante historia naval y debe
mos enorgullecernos de ella. Nuestro caso no es común, puesto 
que aun en la derrota, hemos sabido conquistar lauros inmarce
sibles y suscitado la admiración de las naciones. lal el caso de 
Grau, marino de epopeya, que no requirió del triunfo final para 
encumbrarse hasta alcanzar el pináculo de la gloria. Cierto es 
sin embargo que las realizaciones más positivas se han dad::> 
cuando la mentali.dad estuvo orientada hacia la Marina, su im
portancia y su papel en las contiendas internacionales, pero no 
lo es menos tampoco que cuando el destino nos privó de los me
dios materiales necesarios, el vacío de su ausencia fué llenado 
con patriotismo, valentía y sacrificio flevados hasta los más altos 
límites hum·anos . No obstante sigue siendo indispens.able -como 
siempre lo ha sido en la historia nuestra-, prescindir de todo 
lo que signifique utopía y confianza injustificado en las posibi
lidades reales del país, para abrazar, en forma decidida, el ca
mino práctico que conduce a fortalecer y modernizar continua
mente m.¡e~.tros elementos navales, más no con la mira de em
plearlos en alardes belicosos condenables sino con la intención 
de usarlos solamente para hacer respetar la justicia de nuestros 
derechos vulnerados. 

No es ~ólo el calor de nuestro patriotismo el que nos hace 
enorgullecer, cuando recordamos las proezas de nuestros mari
nos · la devoción indeclinable de los hombres y de los pueblos, 
que' a través del tiempo se ha ido volcando en .múltiples manifes
taciones de admiración hacia el heroico Alm1rante Grau y sus 
valientes compañeros del "Huóscar", contribuye también a for-
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talecer esa seguridad que todos los peruanos tenemos sobre el 
mérito invalorable de nuestro pasado histórico. 

Por eso en estas fechas magnas de octubre, que año tras 
año nos traen el recuerdo de un pre~ioso sacrificio que nunca 
peruano alguno hubiera podido desear, debemos, en alas del pen
samiento orientado, reverenciar a Grau y a sus indómitos ma
rinos para vestirnos espiritualmente con !as cualidades preciosas 
que ellos supieron ostentar, y, después de hacerlo como un ho
menaje al heroico pasado que ellos simbolizan, organizar nues
tro esfuerzo constructivo para aprender la lección de la historia 
y anular las posibilidades de su repetición en el porvenir de nu.es
tra querida patria, el Perú. 

Porque refugiarnos e.n el pasado constit~Jiría una aberración 
monstruosa, si es que tan sólo nos concretamos a evocarlo, sin 
pensar en que todo sucedido deja enseñanzas que es necesario 
aquí !atar y nuestras nuevas rutas que es indispensable empren
der. 

Al conmemorarse pues un nuevo aniversario del 8 de octu
bre de 1879, fecha de. gloria y de tristeza para la peruanidad, la 
"Revista de 1Marina" quiere exteriorizar sus más sinceros votos 

·para que nuestros gobernantes de hoy y mañana continúen en el 
·futuro la política progresista que viene siguiendo el Perú en ma
teria naval, como única garantía que puede adquirirse durante 
las épocas de paz para evitar la guerra. 

Porque sólo de esta manera se hace patria y se evita que los 
sacrificios de los qu·e nos antecedieron en el mar, sean estériles. 

Y porque, apartándonos de toda consideración de orden sen
timental, el vigilar celosamente el progreso que puedan ir alcan
r:Zando los elementos destinados ci la defensa de nuestra extensa 
·faja litoral, es labor encomiable que nos habilitará más, día a día, 
para ~acer respetar a nuestra patria en el mar y mantener muy 
en alto su prestigio y honor inmaculados, donde y cuando fuere 
necesario haceTio . 
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ELlAS AGUIRRE 
Por el Coronel (Ejército Peruano) Manuel C. B'Dnilla 

N . de R.-La "Revista de Marina" se complace en pu'.:>licar este trabajo, 
al haberse coil'memorado el 19 de Octubre el 1149 aniversario 
d€'1 nacimiento del 29 Comandante del "Huáscar", Capitán de 
Corbeta don Remigio Elías Aguirre, el que fué comp·uesto por el 
autor el año 1898 a la edad de 26 años. 

El Coronel Manuel C. Bonilla Castro, es uno de los más no
tables historiadores militares que ha tenido el Perú . se preocu
pó mucho de exaltar la memoria de lambayecanos ilustres. Son 
nota'J·les sus investigaciones sobre Elías Aguirre, Diego Ferré y 
Pedro Ruiz Gallo. Atraído por la historia, sobre todo por la 
Epoca de la Emancipación, escribió numerosos trabajos, entre los 
que destacan La Epopeya de la Libertad, Zepita, Co!pahuai~o, 
Junín, Pilcbincha, Llampallec y la Historia Militar del Perú . 

Fué socio creador y fundador del "Centro de Estudios His
:órico-Militares" y de la "Sociedad Fundadores de la Indepen
dencia, Vencedores el 2 de Mayo de 1866 y Defensores Calificados 
de 1a Patria". Pertenecía igualmente a la "Academia de Historia 
de la Argentina" y al "Instituto Sanmartiniano". 

Desempeñó el cargo de Agregado Militar en España, Por
tugal y Venezuela. 

El Coronel Manuel oC'. Bonilla, nació en Eten el 20 de Fe
brero de 1872 y fa'lleció en Miraflores el 14 de Noviembre de 1954 . 

. Como pocos audaz, noble y sereno; 
de clara y cultivada inteligencia, 
el corazón de patriotismo lleno, 
en el pleno vigor de la existencia; 
hijo de un suelo tropical y ameno, 
limpio su nombre y clara la conciencia, 
alma templada del peligro al frente 
era Aguirre, de Grau el leal teniente. 

Niño, sus esperanzas é ilusiones 
flotaban en la bruma de los mares, 
de su pecho las suaves vibraciones 
tenían de las on:ías los cantares; 
soñaba con nereidas y tritones 
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y en las horas de luz crepusculares 
en que la vida con el sol desmaya 
era feliz corriendo por la playa . 

De su suelo natal en la ribera 
terrible, borrascosa e imponente, 
miró su porvenir; "le dijo: ¡espera! 
la ola gigante, como el león rugiente; 
y _su alma soñadora desespera 
de atravezar sobre la hirsuta frente 
del monstruo airado, sin igual marino, 
desafiando las iras del Destino . 

Y joven yá, cuando dejó sus lares 
do alime ntado había la esperanza, 
á aprender la gran ciencia de los mares 
infatigable, ~.oñador, se lanza; 
allí le muestra la razón azares 
pero le grita el corazón ¡avanza! 
y é l prosigue estudiando la carrera 
en que la Fama y el Honor le espera. 

En mitad de su alegre adolecencia 
le recibe á su bordo el "Amazonas" 
cuyo nombre con épica elocuencia 
le muestra lo inmortal de sus coronas. 
Después la "Unión" lo tiene en su presencia 
y lo lleva, tras lauros, á otras zonas 
en donde Aguirre y la soberbia nao 
con el triunfo se encentran en Abtao . 

La loca guerra con la madre España 
le depara otra vez grandes honores, 
en que la Ciencia, el Patriotismo baña 
su frente con expléndidos fulgores; 
pues venciendo del mar la dura zaña 
y de cobardes hombres los temores, 
conduce con valor que el mundo hoy palpa 
hasta el Perú, triunfante, al "Atahualpa". 

Otra vez en la " Unión" .con sus afanes 
cruza y domb doquiera el ·océano, 
Neptuno á cuya voz del mar los manes 
t ri butaban honores al peruano. 
Y lueqo á atravezar el Maqallanes 
enseñó en el idioma castellano 
y por dejar de su saber la herencia 
fué moest ro de ilustre odolecencia . 
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Ya del martirio se acercaba la hora 
de adversidad el hórrido momento ' 
que el destino con zaña aterradora 
á Aguirre le iba á dar por monumento. 
La "Chanchamayo" con potente proa 
obedeciendo al náuta, suelta al viento 
la henchida, blanca, aprisionada vela 
vá dejando tras sí brillante estela. 

Lleva á su bordo juventud brillante 
y cruza por los mares altanera, 
impávida, orgullosa y arrogante 
de Aguirre al pensamiento azás ligera. 
Mas cuando torna á recorrer triunfante 
su movible sendero, en su carrera 
~e siente improviso detenida, 
del infortunio para siempre asída. 

De "Punta-Aguja", en la terrible arena 
su oroa el buque con vigor hendía 
y de Aguirre la voz siempre serena 
luchar mandando sin cesar se oía. 
Ese fué un eslabón de la cadena 
con que la suerte ahogarlo pretendía 
más él, noble, y cual pocos generoso, 
legó un ejemplo por demás hermoso. 

Alma grande de grandes ideales, 
hombre noble de nobles ilusiones, 
leal como ninguno entre los leales, 
de admiración llenó los corazones. 
No quiso en su desgracia hallar rivales, 
se hizo reo en aquellas ocasiones 
salvando la honra cual salvó la vida 
de aquellos nautas de la nave hundida. 

Al·ejada se hallaba su existencia 
de su ideal eterno: el Océano 
cuando al mar y las naves su presencia 
la reclamaba el esplendor peruano . 
·su sereno valor, su inteligencia 
era ya necesaria, el araucano 
declarando la guerra á una hermana 
conquistaba á la vez tierra peruana. 

Y Aguirre gran modelo de civismo 
por su noble conducta castigado, 
al Perú le ofrecía al tiempo mismo 
su brazo y su cerebro cultivado. 

68i 
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Aplaudiendo ton grande patriotismo 
e l val ioso presente fu é aceptado 
ho!lá r dose el marino, nuevamente, 
de lo "Uni ón" satisfecho sobre el puente. 

Mas, no ero el puesto que lo Fama hab ía 
deparado al Grovino amer icano, 
por eso Grou al punto lo pedía 
poro contarlo d e su glorio hermano. 
Suced iéndole é l, - Grou lo sobío,
el " Huáscor" sería león del océano 
y por eso del "Huáscor" lo cubierto 
fué de su gloria la sublime puerta . 

11 

El débil "Huáscar", la naval trinchera, 
que nunca Chile dominarla pudo, 
del heroísmo singular lumbrera, 
del oatriot!smo sin igual escudo . 
El débil "Huáscar" en la guerra era 
titán, coloso ante el aplauso mudo;· 
ante el peligro audaz , fuerte, elocuente, 
con la elocuencia en hechos del valiente . 

Dos veces grande; lleva á la memoria 
el esolendor del triunfo americano 
en " Pacocha" arrancando lo victoria 
al colosal oroullo de britano. 
Y llevo en sí -lo aureolo de lo gloria 
al defender el pabellón peruano 
y caer en "Angomos" destru ído 
y en osario flotante convertido . 

* 
* * 

Ero ese barco en dimensión pequeño, 
orco bendito del peruano orgullo, 
del patriotismo celestial ensueño 
al que daban los ondas su murmullo. 
Emblema fiel de nuestro patrio empeño 
los bri sas le llevaban cor.1 su arrullo 
aplausos, esperonz.os, bendiciones 
y del alma fervientes oraciones . 

Al alejarse impávido de un puerto 
en busco de proezas singulares 
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y recorriendo con destino incierto 
en pos del triunfo turbulentos mores. 

El templo de la glorio hallaba obterto 
y escuchaba doquiera los contares 
que le elevaba de placer henchido 
el corazón peruano agradecido. 

En él juntó el honor y lo grandeza 
en heroico folonje: cien titanes, 
el valor, el talento y lo nobleza, 
del heroísmo sin rival los manes . 
Miguel "Grou ero allí lo gran cabezo 
y Aguirre el corazón" que en sus afanes 
anhelantes buscaban lo victoria 
que no encontraron por hollar lo glorio. 

Y Ferré, aquel intrépido Ayudante 
que no abandono al Jefe ni en lo muerte, 
v Palacios el épico gigante, 
Rodríguez adalid, heroico y fuerte; 
rivales de su digno Comandante 
poro lo glorio los juntó lo suerte; 
-:on Gárenzon, Tizón, Conseco, Herrero, 
Corbojol, $antillano : el "Huáscor" ero. 

¿Tendrá palabras el lenguaje humano, 
encontrará lo lira vibraciones, 
poro mostrar al orbe, el sobrehumano 
y patriótico esfuerzos de esos leones? 
Imposible! El honor americano 
v el oolouso sin fin de los nociones 
bendicen admirados su memoria 
peor no pueden de~cribir su glorio. 

, que el "Huáscor" en el siglo diez y nueve 
debrl, tenaz, grandioso y temerario, 
llevando el pabellón de sangre y nieve, 
de dioses convertido en su osario· 
el olmo lo entusiasmo y lo conm~eve, 
es de modernos mártires Calvario 
el Tobar del Deber y el Patriotismo 
grande como el Tobar del Cristianismo. 

Si es fuerte allá, en Pacocha, victorioso 
~u ultrajado bandera defendiendo; 
si al hundir lo "Esmeralda" es generoso 
náufragos, enemigos recogiendo; 
si es admirable, en fin, y poderoso 

683 
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los puertos enemigos sorprendien.::Jo, 
es sublime en f,ngomos y lo cubre 
lo glorio de ese dío:-¡8 de Octubre! 

* 
* * 

Allí Aguirre también cayó sereno, 
audaz, e~.toico, colosal, sublime 
del Pacífico, león de ánimo lleno 
que sin cesar el espolón esgrime. 
Aguirre, el temerario que al chileno 
ataco, burlo, desespero, oprime, 
héroe entre los héroes grandiosos, 
mártir entre los mártires gloriosos. 

Oh! del honor estrello refulgente, 
encarnación excelso de lo fama, 
admiración del Nuevo Continente, 
orgullo de tu pueblo que te amo; 
perdono que alce á tí mi humilde frente 
y que mi voz que lo verdad se inflamo 
eleve sus mas férvidos contares 
en tu loor, gigante de los mores. 

Yo me atrevo á decir, hijo de Marte, 
de Neptuno rival americano 
tu muerte defendiendo ese baluarte 
que te confiara el corazón peruano; 
yo me atrevo, héroe y mártir, á contarte 
á nombre de tu pueblo chicloyono 
porque en los nobles fojas de su historio 
es tu nombre su amor, su orgullo y glorio! 

111 

Miguel Grou, el Leonidos de los mores, 
ei Boyardo del mundo americano, 
el titán de los hechos singulore~., 
admiración y orgullo del peruano; 
el león de lo guerra en los azores, 
brozo de hierro y corazón cristiano, 
cando de patriotismo gran ejemplo 
volado había de lo Glorio al templo. 

¿Qué importaba lo muerte del gigante 
cuando existía su inmortal aliento 
en el olmo de codo tripulante 
y flotaba en los mores aún su acento? 
¿Si codo uno se hollaba allí anhelante 
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de llegar de lo Fama hasta el asiento 
y, de heroísmo sin igual presea, 
~:ron todos iguales en ideo? 

c::Qué importaba que el número y lo suerte 
c.:;tuvieron de porte del contrario, 
si el Honor no corono al que es mas fuerte 
y se puede ascender sólo al Calvario? ..... 
Altor bendito de heroísmo y muerte, 
el "Huóscor" convertido en un osario, 
sería templo de qron::fezo y glorio 
página excelso del Perú lo historio! 

Grou termino en el mundo su carrero 
y con premura Aguirre lo reemplazo; 
no es lo victoria yo lo que se espero 
aunque lo muerte sin cesar se aplazo; 
él, que al principio con rozón dijera 
en español: "lo Patrio nos emplazo" 
y de Nelson rival en e!.e día 
de Trofolgor los frases repetía. 

Quiso probar que daba cumplimiento 
al mandato inmortal del gran marino, 
de su Jefe al heroico pensamiento 
v al decreto implacable del Destino. 
Con creciente valor y grande aliento 
sigue á lo torre intrépido el comino, 
llego, ordeno atacar con lo esperanzo 
de hendir del "Huóscor" con lo fuerte lanzo. 

Al principio recién de su combate 
mientras gobierno con destreza tonto 
v de esoeronzo el corazón le lote 
henchido de ambición tenaz y ~anta; 
recibe de lo muerte un rudo embote 
que en lo mismo apoteosis lo og•gonto, 
lo engrandece, aún más. lo inmortalizo 
y en su trágico fin lo divinizo. 

Caen cual lluvia horrible y destructora 
los bombos enemigos por doquiera 
y uno cae y estallo aterradora 
en lo torre do Aguirre combatiera; 
los entrañas le rasgo en eso hora 
en que mucho lo Patrio de él espero 
y cae ese gigante venerado 
con el seno, no herido, jdestrozo~o! 

685 



686 REVISTA DE MARINA 

Y como el león indómito y salvaje 
que, al ver su sangre, arrecio lo peleo, 
Aguirre, león del mor, que en su coraje 
nodo imposible existe que tal veo; 
uno monto conviértelo en vendaje 
y antes que el triunfo del chileno seo 
se oprime con lo monto lo cintura 
y á luchar nuevamente se apresuro . 

Y así lucho el titán de los titanes 
audaz al espolón el buque lanzo, 
redoblo sus homéricos afane~., 
se hoce mas cruento lo sin oor matanza; 
del mor admiro á los soberbics manes 
de su olmo con lo intrépido pujanza 
y el cuerpo se mantiene en pie y erguido 
por su espíritu solo mantenido . 

Mas ¡ay! e!:.a cabezo omnipotente 
her:da dó bullía el pensamiento, 
-del noble mártir en lo altivo frente ,
se doblego á lo muerte sin aliento . . .. . 
Y al rodar en pedazos por el puente, 
de su fama sublime monumento, 
Flhs Aguirre buriló lo Historio, 
y á El íos Aguire saludó lo Glorio .. 

Manl!el C. Bonilla 



El Lanzamiento del B.A.P. 'Zorritos 
Con fecho 26 de Julio de 1958, lo Marino de Guerra del 

Perú y lo patrio todo, se vistieron de fiesta : en los astilleros del 
Servicio Industrial, en el Callao, se efectuó el lanzamiento del 
buque-tanque "Zorntos", micióndose con dicho botadura lo ero 
de los construcciones novales de gran tonelo¡e en nuestro país . 

El poso que con ello ha dado nuestro Marino de Guerra es 
digno del más entusiasta y cálido aplauso osi como fruto de 
uno intenso y bien orientado preporocrón de años . Desde el en
vío de Oficiales jóvenes al extron¡ero, poro estudiar diversos ma
terias relacionados con lo construcción noval, hasta lo liberación 
del último freno de su¡eción que hizo uno realidad del lanzo
miento, han sido múltiples los esfuerzos desplegados poro situo:
o nuestro país entre los nociones del mundo capaces de cons
truir buques de tonelaje mayor Todo uno cadena de volunta
des han ido sumando sus eslabones, con idoneidad, pociencro y 
constancia, poro culminar, poco después del medio día del 26 
de Julio de 1958, en uno de los rnstontes más emotivos que se 
registran en los anales de nuestro Armado . Durante ese mo
mento, en el que deslizándose aquello gran maso de acero hoc1o 
el mor, palpitaron miles de corazones al unísono y supreron com
prender mejor el significado de lo palabro Patrio, el Arsenal No
vol del Callao fué lo expresión más puro del entusrosmo nocio
nal: mujeres, niños, hombres maduros y ancianos, lanzaron al 
aire sus gritos sincero~ e rncontenrbles, poseídos de un hondo 
fervor patriótico. Muchos, muchísimos monos golpearon sus poi
mas ardorosamente, mientras que algunos rostros-contogrodos por 
lo emoción del instante de¡oron correr por sus mepllos más de 
uno lágrima que no pudo contenerse de rodar. 

Y es que en pocos ocosrones el elemento crvd se ha sen
tido ton hermanado con el noval, como en lo botadura del 
8. A . P. "Zorritos". Aquel no ero uno fuente de orgullo ton sólo 
poro los marinos que lo habían construido; ero motivo de uno 
hondo satisfacción patriótico y peruonísimo poro todos poro el 
Presidente de lo República y poro el más humrlde de los asis
tentes, poro el militar y el clérigo, poro el colegial y el obrero. 
poro el Ingeniero Noval y el modesto peón o poro el rnconsoble 
remachador que contemplaba con fruición lo eficiencia de su tra
bajo ... 

Mientras lo bando de músrcos entonaba los acordes de nues
tro Himno Patrio y los sirenas de los buques atronaban el es
pacio con sus notos de triunfo, lo flamante nove fué aquietando 
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poco a poco su impulso . y, virando elegantemente despuéc; de 
su impecable deslizamiento, presentó al público su través, como 
si estuviera deseosa de lucir su silueta marinera ante los ojos de 
todos los asistentes . 

El 26 de Julio pues, en el Arsenal Naval del Callao, se cum 
plió con buena parte de lo objetivo y tangible que existe en la 
construcción naval . Y decimos buena parte, porque todavía 
queda un resto importante por realizar: es necesario instalarle 
las máquinas, terminar con las instalaciones de auxiliares, tra
bajar en la parte eléctrica, lograr la confección de la camaro
tería, cubiertas etc., para, finalmente, contemplar al buque na
vegar airoso traduciendo el valor del esfuerzo en él empleado, 
en jugoso y necesario rendimiento económico . 

Y, después, quedará aún más, mucho más por efectuar el 
fuerte gasto que se ha hecho, tanto en obras de utilización per
manente (Sala de Gálibos, Taller de Construcciones, Gradas etc,) 
como en preparar a nuestro personal para esta clase de traba
jos, exige un aprovechamiento continuado e ininterrumpido de 
la capacidad de construcción que ahora tenemos como realidad 
fehaciente. Es necesario pues seguir en la brega con más ímpetu 
que nunca . No se debe perder lo que se ha ganado con tanto 
sacrificio . Sólo de esta manera podremos ufanarnos -con ex
tensión nacional-, de algo que a todos los peruanos nos ha 
puesto orgullosos, por habernos descorrido el velo de un futuro 
mucho más promisor: el lanzamiento del B. A . P . "Zorritos". 

Nuestra patria, día a día, se va capacitando más y más en 
el renglón industrial. La reciente inauguración de la Planta Si
derúrgica de Chimbote y el acontecimiento de la botadura que 
en este editorial glosamos, habrán de ser los pilares básicos pa
ra un porvenir lleno de ventura para todos los peruanos. Que 
él se logre, es nuestro más caro anhelo . 

La Revista de Marina del Perú, al dedicar este editorial a 
tan importante asunto de la vida nacional, quiere hacer llegar 
sus más calurosas felicitaciones a todos y cada uno de los hom
bres que han contribuí do a hacer una realidad el nuevo buque. 
Ellos son muchos y sus esfuerzos, sin necesidad de citar a las 
personas, obran en la conciencia de todos nosotros . Variadas 
han sido las gamas en las que esos hombres han cooperado: 
desde el Ingeniero Naval hasta el obrero, desde el esfuerzo inte
lectual del Oficial que dedicara su trabajo mental, para apren
der y aplicar sus conocimientos prácticamente; desde el escrito
rio del Superior, sobre el que se discutieron las partidas y fon

dos asignables para el proyecto; desde el trabajo de con-
trol, ejercido con paciencia y tenacidad para regular y orientar 
los gastos; desde la oficina de planificación de trabajos, y, per
mítaseme decirlo también, desde el interior de todos nuestros 
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corazones, ha existido continuamente una irradiación de valores 
de diverw aspecto -variando desde la contribución real hasta 
el estímulo moral-, que, sumando sus distintas influencias, han 
permitido lograr la incorporación de un nuevo buque a nuestros 
efectivos navales o 

Ingrato sería, con todo, que la Revista de Marina no dedi · 
cara un párrafo especial para el centro y núcleo mismo de to
dos los esfuerzos citados nos referimos, de manera especial, al 
Servicio Industrial de la Marina . 

Esta dependencia de la Armada, en brillante despliegue de 
preparación técnica, trabajo eficiente y entusiasmo mantenido 
sin interrupción, ha logrado un triunfo sin precedentes y que me
rece el mayor aplauso o A todos sus miembros, militares y civi
les, al personal británico que tan brillantemente los ha asesora
do, al Comandante de la dotación paro el lanzamiento del buque, 
y, a la totalidad de los hombres que han contribuido a la cons
trucción y botadura del BoA . P o " Zorritos", les decimos, desde 
estas líneas y en el lenguaje lacónico de los marinos, una corta 
pero significativa frase 

¡BIEN HECHO! 

Y, también desde estos renglones, felicitamos a toda la 
Marina de Guerra del Perú y a la Patria toda, por este triunfo 
industrial que nos coloca en un sitial de preferencia, entre las 
nociones que se esfuerzan por un futuro promisor a base de ini
ciativa, preparación y trabaja o 



11.-SECCION PROFESIONAL-TECN ICA. 

Revolución N autilus 
Por el Capitaine de Frégate ANDRE LEOST 

de la Marina Francesa 
(D e la "Revue Maritime".-NI> 143). 

La revolución técn ica y c ientífica que culminó en la adop
ción ¿e la propu ls 'ón atómica, en la construcción de d :versos 
cohetes en el desarrollo de la ciencia electrónica en todos los 
campos: y finalmente en el empleo eventual del explosiv.::; nuclear 
en un conflicto futuro, ha transformado las premisas estratégi 
cas hasta ahora aceptadas y consagradas. 

En todos los grados de la jerarquía naval hay numerosos ofi
ciales que reflexionan sobre los nuevos problemas que se le pre
sentan al Comando, y se preguntan cuáles serán las soluciones 
que convendrá dar para la definición de las misiones de la Ma
rina y para la constitución de las fuerzas navales y aeronaval e~. 

Si bien corresponde a las más altas autoridades tomar las 
decisiones necesarias con toda la prudencia que el caso requiere 
en el desempeño de las obligaciones y responsabilidades que com
prometen y enlazan el porvenir de la Marina con el porvenir mi
litar y político del país, es sin embargo, interesante que nos ha
gamos eco de las preocupaciones que agitan actualmente nues
tro espíritu . 

Es para responder a esta inquietud que "La Revue Maritime" 
emprende la publicación de algunos artículos de tendencias di
versas. 

Publicamos también un estudio en que trataremos de hacer 
a escala de la Francia, una síntesis constructiva y realista que 
traducirá la orientación de nuestra política naval, tal cual se 
puede desprender de la época transitoria actual, de las exigen
cias de la Defensa Nacional, de las posibilidades ofrecidas por 
nuestros recursos económicos y de los progresos técnicos adqui
ridos o previsibles. 

SUBMARINO ATOMICO - VERSUS
PORTAVIONES GIGANTE 

El "Journal de la Marine Mar
chande" en su número del 16 de 
Enero de 1958 ha comparado en u-

N. D. L. R. 

na presentación común dos artículos 
opuestos en sus tesis . 

En el primero "La Marina y el 
Cohete balístico termonuclear" M . 
Camille Rouge~on presenta el proce-
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so del portaviones gigante y canto 
el triunfo del submarino de propul
sión atómico. 

Según él, este último es el armo 
que ofrece los posibilidades más am
plios y los mayores garantías de efi
cacia y de impunidad en el empleo 
del armo atómico o termonuclear lle
vado por cohetes dirigidos. 

En el artículo acoplado, integro
do aún con un artificio de compa
ginación paralelo al artículo de M. 
Rougeron, el Commondont Jeon de 
Fussy preconizo lo trasformación del 
buque de línea "Richelieu" en un 
portaviones moderno de facultades 
más amplios que los del "Ciemen
ceou" y muy susceptible de reem
plazar al portaviones de lo porte del 
programo noval correspondiente o 
1958, al cual el voto reciente del pre
supuesto parece querer relegar al 
archivo de los ilusiones perdidos. 

M. Rougeron no es el único de 
aquello opinión. 

En su número de Enero de 1958 
la revisto (edición en francés) de di
fusión mundial "Selection" presento 
un "extracto", desde luego, de un 
artículo en el que el Vicealmirante 
norteamericano Daniel Borbey desa
rrollo tesis semejantes o los de M. 
Rougeron después de haber · indicado 
que los Estados Unidos, o causo de 
lo nuevo técnico de los proyectiles 
dirigidos, está perdiendo lo superio
ridad que el Strategic Air Command 
le confería hasta hoy en lo eventua
lidad de un conflicto atómico. El Al
mirante Borbey dice; 

"Sin embargo, por felicidad, está 
hoy entre nuestros monos un nuevo 
medio de protección y este medio, 
mucho menos costoso, es el subma
rino portador de proyectiles dirigi
dos" . 

El Alm1rante explico y desarro
lla los cualidades de los proyectiles 
dirigidos Regulus 11 y Polans; un Nau
tlfus podría llevar 16 proyectiles di
rigidos de esto clase. Según él, no 
hoy absolutamente neces1dod de es
perar lo construCCIÓn de un proyec
til balístico de alcance intermedio 
mejor que el Regulus, m lo de un 
proyectil intercontinentol l. C. B. M. 
perfeccionado . 

"Esto toreo preventivo, --dice
está asegurado tal vez desde ahora 
por el empleo de un armo cuyo ré
plica no se atreverían los soviets o 
provocar" . 

Es inútil gastar sumos fantásti
cos poro construir una floto colosal 
de submarinos nuevos . Con 50 millo
nes de dólares aproximadamente, o 
seo el precio de seis B-52, o lo dé
cimo porte de un portaviones gigan
te dotado de sus aparatos, los Esto
dos Unidos podrían disponer en Oto
ño de 1959, de 30 submarinos ar
mados con proyectiles dirigidos, lo 
mitad de los cuales serían de propul
sión atómico, y desplegarlos en los 
zonas en donde pudiesen aniquilar 
de un modo total el potencial de gue
rra de lo Unión Soviético 

El Almirante Borby hace en se
guido el proceso de lo aviación es
tratégico (el bombardero B-59 "Huls
ter", el más rápido del mundo esto-
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ría a la merced de un cohete "Fal
c:m" de la defensa aérea ); y luego 
lanza su ataque contra los portavio
nes gigantes diciendo: 

"En lugar de reconocer que el 
submarino constituye el arma más 
mortífera del arsenal militar, la Ma
rina norteamericana pone todas sus 
esperanzas y gasta lo mejor de sus 
créditos en fuerzas de portaviones 
cada día más potentes y más per
feccionados . Estos buques gigantes 
costarán más de 200 millones de dó
lares cada uno, y aparte del último 
portaviones del programa (que será 
de propulsión atómica y que costará 
314 millones de dólares), no podrán 
hacer ninguna otra cosa más que los 
antiguos portaviones de la clase 
"Essex" . . . 

"Se necesita cuatro años para 
construir uno de éstos y el próximo 
ya estará tal vez anticuado cuando 
sea lanzado" . 

El Almirante Barbey discute en 
seguida las posibilidades del desplie
gue hacia las zonas de ataque de las 
"Fuerzas de Tarea" de portaviones, 
y predice que la inmensa flota de 
submarinos soviéticos apostada para 
esperarlas dirigirá sobre ellas ya sea 
bombardeos atómicos o bien sus pro
yectiles teleguiados lanzados desde 
bases terrestres. Entonces un porta
viones y su fuerza de tarea quedarán 
neutralizados o hundidos dentro de 
un radio de 8 kilómetros por una ex
plosión nuclear a pesar de que un 
submarino que se encuentre directa
mente por debajo de este portaviones 
podría continuar su rumbo sin peligro 
alguno. 

El Almirante Barbey describe fi
nalmente, así como M . Rougeron las 
ventajas financieras, estratégicas y 
diplomáticas que resultarían del em
pleo de una flota de 50 submarinos 
de propulsión atómica . 
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El hecho de que M. Dulles ho
yo propuesto o sus aliados de lo 
OTAN participar en los esfuerzos de 
esto construcción muestro que los 
ide:os expresados por el Almirante 
Borbey, y o los cuales hoy que atri
buir un propósito evidente de propa
gando y de preparación de lo opi
nión, no son de lo clase de "humo 
sin fuego". 

¿SE PUEDE HABLAR TODAVIA DEL 
CAJ\.ION:> 

Antes de abordar ·la tesis de los 
"atomistas" en el debate "submari
no - versus - portaviones", veamos 
los tesis del Comandante Fussy 

Debemos confesor que estos te
sis nos parecen discutibles en su pre
sentación. Los ejemplos escogidos 
del "De Grosse" y del "Colbert" po
ro mostrar todos los vento¡os que se 
puede sacar de lo utilización de los 
coseos antiguos, no son adecuados. 
Cuando se hizo lo reconstruCCIÓn del 
"De Grosse", éste ero ton sólo un 
cosco sin superestructura el "Col
bert" fué puesto en grados en 1954 

Lo trasformación del "Richelieu" 
en portaviones necesitaría pnmero
mente su demolición hasta lo cubier
to acorazada, la extracción de los to
rres, una nuevo disposiciÓn de los pa
ñales, vale decir de todo el compar
timentaje, etc ... 

Eso sería súmomente coro, tal 
vez más costoso que la construcción 
de un cosco nuevo. 

Además, por muy bien construi
dos y magníficos que sean el "De 
Grosse" y el "Colbert", son los últi
mos barcos de lo fórmula actual, vá
lidos poro el período de transición . 
No pertenecen o lo fórmula del futu
ro; son de lo ero del coñón, y esta
mos en lo ero de los proyectil~s te
ledirigidos . 

Es verdad que el canon conser
vo todavía su lugar en lo lucho con
tra los aviones que vuelan o poco al
tura, con lo condición de que esos 
aviones se pongan al alcance de lo 
artillería convencional : esto puede su
ceder en el coso de un ataque por 
sorpresa o uno roda, o un puerto, o 
o uno fuerzo noval cuyo núcleo co
re:iese de cubertura . 

Estos ataques de lo artillería po
drían efectuarse tonto mejor sobre a
viones que volasen bajo, que sobre 
los de vuelo rasante que escapan 
prácticamente a lo detección del ro
dar y que sobre los proyectiles tefe
guiados así como los cazos que son 
inoperantes o pequeños altitudes . 

Pero parece que el peligro aéreo 
de moñona vendrá sobre todo de lo 
ionósfera por los proyectiles telediri
gidos o de lo estrotósfero por los o
vienes: los proyectiles disparados por 
los aviones, sin ser necesariamente 
otémicos, serón por lo menos del ti
po de la bomba p laneadora o cohe
tes guiados que podrán ser soltados 
antes de que el avión se pongo al 
alcance de lo mejcr artillería antiaé
reo del tipo clásico . 

En este mismo o~den de ideas 
el proyectil dirigido suelo - suelo (bar-
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co - barco) está en vías de subplan
tar a la artillería pesada de los aco
razados, y en las proporciones de u
na guerra mundial modernos, la era 
de este proyectil está próxima a ser 
resuelta, si es que ya no lo está . 

Sin embargo, el cañón conserva 
por el momento un lugar de propor
ciones más reducidas en la hipótesis 
en la de una demostración contra las 
costas, o en los casos en que debería 
estar descartado el empleo de armas 
atómicas. En este terreno el viejo 
"Richeliau" sería todavía valioso y 
valeroso . En cambio, el portaviones 
que se podría construir sobre su cas
co blindado y sobre sus máquinas no 
respondería absolutamente a la con
cepción moderna de este tipo de bu
que. 

¿POR QU 1 EN DOBLAN LAS 
CAMPANAS? 

El debate está muy le jos de ha
ber terminado . 

En los círculos de la Marina 
francesa se reconoce que el Coman
dante Fussy tiene razón en lo relati
vo a la necesidad de tener un ter
cer portaviones moderno . Respecto a 
las responsabilidades nacionales, es 
grave pretender que el portaviones 
ha llegado a ser inútil; sigue siendo 
la base aérea que puede suplir en 
ultramar la ausencia o la caída de 
los aeró¿romos terrestres; siendo e
sencialmente móvil, puede ir a cual
quier punto del litoral en do!lde sea 
necesaria su presencia y puede apo-

yar tácticamente la acción de las 
fuerzas de policía . 

En el plan mundial , sería igual 
mente peligroso condenar a todos los 
portaviones . Los conflictos futuros no 
se prese:1tarán s in duda, sin que ha
ya necesidad de conquistar o de re
conquistar bases terrestres o territo
rios. En esta hipótesis, el apoyo aé
reo prestado por los portaviones a las 
fuerzas de desembarco podrá llegar 
a se r de una nece~idad absoluta . 

Finalmente, nos parece que en 
el terreno de la guerra anti-submari
r:a , el portaviones merece por lo me

nos, un lugar de transición . 

En efecto, la enorme flota sub
marina soviética está compuesta por 
ahora, de submarinos convencionales 
contra los cuales es muy eficaz la a
viación A . S . M . , embarcada . Segu
ramente pasarán algunos lustros an
tes de que esta flota esté considera
da como fierro viejo ... 

Pero aún en el caso en que to
dos los submarinos del mundo llega
ran a estar bien pronto dotados de 
la propulsión atómica que les permi
tiese una cuasi invulnerabilidad an
te los medios " clásicos" de lucha an
ti-submarina, la aviación embarcada 
(o el proyectil teledirigido embarca
do) seguiría siendo en la mar el úni
co medio de atacar rápidamente y 
con precisión . 

Evidentemente, habrá necesidad 
de detectarlos; ese es un tema del cual 
trataremos más adelante . 

Asi, aún en la forma tan mo
desta que reviste el portaviones en 
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nuestro marino, sería muy peligroso 
condenarlo o muerte. 

M. Rougeron y el Almirante 
Barbey se abstienen de hacerlo. Ellos 
no se refieren sino o los portaviones 
estratégicos, y aquí parece que sus 
argumentos son inatacables, mien
tras que por otro porte se podría dis
cutir sus argumentos concernientes o 
la comparación de los pre::ios de cos
to. 

Es casi seguro que lo aparición 
de los submarinos de propulsión ató
mica conjuga¿a con la de los fleet
Ballistic - Missiles (F . B M.) y la de 
los proyectiles intercontinentales di
rigidos {1. C. B. M.) están haciendo 
doblar las campanas por el próximo 
fallecimiento de los portaviones gi
~antes estratégicos. (En Francia r.o 
se ha pensado nunca en construir eso 
clase de portaviones) . 

También es verdad que el re
chazo de la porte del programo na
val correspondiente a 1958, es decir, 
el abandono a priori del tercer porta
viones ligero de ataque (modesto) de 
nuestro programa noval, es un error 
cuyas consecuencias nos po:::lrón ser 
muy funestas ... 

REVOLUCION NAUTILUS 

Al discutir el alegato de M . 
Rougeron se podrán sin duda epilo
gar acerca de cuáles serían los pla
zos en los cuales el número y el ·~
quipo de los submarinos de propul
sión atómica hiciesen que éstos lle
gawn a ser los "capital-ship~" de lo 
era atómica. 

Es notoriamente más difícil dis-

cutir el punto de la exposición en 
que él afirmo : 

"Ningún otro submarina está 
mejor adaptado por su velocidad y 
por su radia de acción en inmersión 
poro los misiones tradicionales de 
acompañar o los escuadras, de dar 
caza a los buques mercantes o de su 
protección". 

El submarino de propulsión ató
mico es en efecto, uno verdadero re
volución en este sentida; sus accio
nes y trabajos ya admirables -(sus
ceptibles de posibles mejoras)- han 
hecho que queden caducos los tócti
cas convencionales de lo guerra en
submarino . 

Sus facultades poro escurrirse 
cuando es atacado, su posibilidad de 
esquivar uno fuerzo noval -0 un 
convoy- v su pantalla onti-submo
rina, su holgura de tiempo poro po
der posar fuero del alcance de los a
paratos de detección y poro poder 
regresar en seguido o atacar bajo án
gulos más favorables, atacando en 
coso de necesidad o lo fuerzo por re
taguardia, o consecuencia de poder 
nov€gar muy ligero y durante mu::ho 
tiempo (mucho más tiempo que cual
quiera otro fuerzo actual de superfi
cie), sin hacer descubrir su presencio 
por lo indiscreción de un snorkel, ho
ce:-~ de él, el más insidioso y el más 
terrible de los adversarios. 

En lo hipótesis de uno guerra 
termcnucleor que impiéo o los b:.J
ques formar eso:; importantes con
voys del posado reciente, y que poro 
no ofrecer blancos fó::ile; al adversa
rio va o cbligorlos o navegar en gran 
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dispersión (decenas de millas), ¡mal 
se puede concebir que las fuerzas en
ti-submarinas empleando los métodos 
y medios actuales, puedan proteger 
a estos convoys (dispersos) y prote
gerse ellas mismas contra el ataque 
de un adversario de esa clase! Estas 
fuerzas anti-submarinas no podrían 
nunca llegar a ser lo suficientemente 
numerosas . 

Un sólo submarino de propulsión 
nuclear reemplaza a una jauría de 
submarinos convencionales, mientras 
que él sólo corre menos riesgos . 

Por poco informado que esté y 
con tal de que su provisión de mu
nicicnes sea renovada frecuenterren 
te, el submarino de propulsión nuc lear 
podrá, sobre todo si emplea un a rma 
atómica táctica de un alcance S'..lpe
rior al de los sonares, escudriñar con
s ~ deroble~. zonas marítimas. 

Más fácilmente todavía, lanzan
do proyectiles termonucleares teledi 
rigidos, podrá sembrar el pánico y la 
muerte, tanto sobre los objetivos del 
litoral, los grandes puertos y los cen
tros urbanos industriales, como sob re 
el corazón mismo de los territo rios de 
las naciones enemigas . 

SE DICE QUE ... 

El reaprovisionamiento de un 
submarino de propulsión atómica pue
de incumbir a uno de sus semejantes 
o bien a un submarino convencional 
que navegase fuera de las zonas pa
trulladas hasta un punto de cita pro
tegido . 

Sin pretender imitar a Julio Ver
ne, se puede también concebir un 

procedimiento de reaproviSIOnamien
to en inmersión análogo al procedi
miento de los aviones, de dar com
bustible durante el vuelo . 

Se dice que los rusos ya han e
fectuado el reaprovisionamiento de 
combustible de sus submarinos con
vencionales . 

A una profundidad relativom~n 

te pequeña, la mar ofrece a los sub
marinos un medio incomparablemen
te más propicio para el acoplamiento 
de los buques, que el aire a los av io
nes, y que !a superficie del mar a los 
buques . 

A la URSS, no se le ha escapa
do nada de lo que está a favor de la 
construcción y empleo de submarino:; 
de propulsión nuclear . Se puede te
ner por seguro que este país conti
nental cuya arma submarina es su 
fuerza principal en la mar, constitui
rá lo más pronto posible en la medi
da de sus facultades, una flota sub
marina de propulsión atómica . 

¿POR QUE SE NECESITA NAUTILUS? 

El punto de vista de todos los 
aliados podrá no ser exactamente el 
mi~mo . 

El bloque soviético es esencial
mente continental : su flota mercante 
es relativamente una de las más re
d~..:cicas : la geografía impone a sus 
bL.: ques de superficie cie rtos pasos o
bligatorios bastante fáciles de cruzar 
(en tiempo de paz) y a menudo efí
meros a causa de los hielos . 

("La Rusia no será jamás una 
gran potencia marítima. La geogra
fía se opone a ello . Está establecida 
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en tres mores muy alejados los unos 
de los otros. ¡Y qué mores' Callejo
nes sin solido, lagos cuyos solidos o 
lo mor pertenecen o nociones riva
les". de "Lo Lutte pour Empire de 
lo Mer" René Doveluy. 1906). 

Por estos rozones, lo misión del 
submarino de lo OTAN contra los flo
tas soviéticos es relativamente pe
queño. 

¿Poro qué construir submarinos 
de propulsión atómico, -dirán los 
partidarios de lo S.A. C., y de los 
portaviones gigantes,- si no se les 
puede proporcionar ninguno preso? 
Eso sería despreciar sus facultades 
extraordinarios en los terrenos tácti
co y estratégico. 

Facultades estratégicas tndiscutibles. 

El submarino de propulsión ató
mico portador de proyectiles dirigi
dos termonucleares permite, o causo 
de su cuasi indetectibilidod, cercar 
estratégicamente por completo el con
tinente ruso-asiático, lo que no le es 
posible o los fuerzas de toreo de los 
pcrtoviones gigantes. 

Al primero le es necesario solo
mente aguo suficiente poro navegar 
de incógnito (lo cual le impide entrar 
en ciertos zonas del extremo oriental 
del Océano Artico, pero el territorio 
siberiano correspondiente puede que
dar amenazado por 1. C. B. M . , yo 
seo o partir de los aguas del Pacífi
co). 

A los segundos, poro su propio 
seguridad, les es preciso grandes es
pacios y grandes profundidades Su 
maso hoce que su detección seo re
lativamente fácil: su importancia es-

trotégico y el potencial atómico que 
ellos representan hocen de ellos un 
blanco atómico de fácil elección .. . 

Ahora bien, el radio de acción 
relativamente reducido de los aviones 
de ataque de los portaviones gigan
tes le impide o éstos operar en un 
campo de acción en donde hoyo ma
yores probabilidades de encontrarse 
con submarinos soviéticos . 

j Y el momento de su interven
eran es aquel en que todos los sub
marinos salen (o han solido) o lo mor 
o causo de lo amenazo que se cer
niría sobre sus bases al principio de 
un conflicto! 

Lo~ probabilidades que tienen 
!os p=rtoviones estratégicos de ser de
te:todos y atacados son pues consi
derables. 

De este modo lo geografía doró 
o priori lo rozón o M. Rougeron y al 
Almirante Berbey. 

Fo:ultodes tácticas revolrxionorios . 

Pero los submarinos de propui
SIOn atómico tienen otro ventaja que 
no ha descritc M. Rougeron: lo de 
su~ amplios facultades respecto o lo 
protección de los fuerzas novales y 
de los convoys, y en lo lucho submo
rno . 

Aquí, como en todo lo concer
ni:nte o los otros armas, lo resisten
cia, lo velocidad y el radio de acción 
son otros tontos cortos-triunfos de
terminantes . 

Lo resistencia en lo mor y lo ve
locidad del submarino de propulsión 
atómico están reconocidos por todos . 
Estos fo:ultodes le permiten al sub-
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marino en inmersión acompañar a las 
escuadras más rápidas . 

M. Rougeron no aborda los pro
blemas presentados por el empleo del 
submarino atómico en las misiones 
más clásicas: ataques contra la na
vegación y contra las escoltas, ata
ques a las fuerzas de tarea, etc .... 

PUNTOS DEB ILES DEL SUBMARINO 
CO IVENCIONAL 

Hemos visto que, en el estado 
actual de los medios de la lucha an
ti-submarina, las probabilidade<; de 
éxito ¿el submarino atómico eran en 
estos terrenos, mucho mayores que 
las de los submarinos convencionales 
cuya velo:::idad y resistencia en in
mersión no periscópica son insuficien
tes para prolongar o para reempren
csr un ataque fallado. 

Los medios de ataque, también 
convencionales de que disponen es
tos sumergibles convencionales, en es
ta hipótesis, los obligan a acercarse 
a su presa a una distancia sonar de 
los escuchas anti-submarinos, o aún 
a distancias menores. 

La indiscreción de un oculta
miento en superficie o al snorkel los 
hace blancos prcáticamente inmovr
lcs a partir del momento en que la 
carga de sus acumuladores está ago
tada: a poco que se les busque, co
rren el peligro de ser descubiertos y 
de sufrir un severo castigo. 

Excelentes para el ataque clá
sico, no son de ninguna utilidad 
práctica en la protección contínua de 

las fuerzas de tarea de superficie o 
aún de los convoys. El desplazamien
to de estos convoys y fuerzas de ta
rea es demasiado rápido y demasia
do vasto para que estos submarinos 
puedan proporcionarles en especial, la 
cubertura permanente de una escu
cha microfónica hecha en las condi
ci:nes óptimas de una inmersión se
mi-profunda. 

SUPERIORIDAD ABRUMADORA DEL 
"NAUTILUS" 

Si como es probable, el subma
ri no atómico estuviera en condicio
nes de lanzar cada vez que se nece
sitase, un arma termonuclear a una 
distancia suficiente para no ser inco
modado, y si además pudiera lanzar 
a ~aq ues desde lejos o bajo un ángulo 
tal que su· detección fuese imposible, 
las fuerzas de tarea, los grupos de 
apoyo táctico y los convoys estarían 
a su merced . 

A causa de sus grandes flotas 
comerciales, este peligro es mucho 
más angustioso para los aliados que 
para la Rusia soviética . M . Rouge
ron no lo ha evocado, su debate se 
limita a la rivalidad "portaviones gi
gante versus - submarino atómico" . 

Imaginémonos la hipótesis, que 
a algunos podría parecerle paradoja!, 
en la cual un conflicto mundial no 
viese el empleo de armas atómicas no 
tácticas. Esta hipótesis no elimina 
por eso la posibilidad de una guerra 
generalizada con medios convencio
nales "mejorados" con armas atómi
cas tácticas. 
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Eso ya se ha visto con el arma 
química que preparada y almacena
da ampliamente en ambo:; campos 
durante el período comprendido en
tre las dos guerras, no llegó nunca a 
ser empleada durante la Segunda 
GL.:erra Mundial, de 1939 á 1945, a 
cauw ce sus posibilidades de doble 
cfzcto catastrófico. 

En esta hipótesis, una ofensiva 
submarina en el mar, en la que en
trara en acción la actual flota de sub
marinos convencionales soviéticos, se
ría sin duda un exterminio sin pre
ceden~e de la navegación aliada, a
compañada otro vez de lo ruino y da 
la ocwpoción de una Europa separa
da de sus bases de aprovisionamien
to de ultramar. 

Pero si la potencia de esta flo
ta estuvies~ decuplada por la presen
cia de submarinos de propulsión ató
mica, prácticamente al abrigo de los 
medios actuales de lucha anti-subma
marina, la superioridad actual del 
Mundo Atlántico quedaría reducida o 
la nada . La explotación de los re
cursos de este Mundo caería entonces 
entre las manos del nuevo dueña del 
mar. 

TO BE OR NOT TO BE 

Así, además de buscar un equi
librio necesario y definitivo del po
tencial termonuclear cuya ruptura sig
nificaría el fin del mundo, la OTAN 
debe mantener su dominio actual pa
ra: 

-Estar en condiciones de impe
dir el despliegue de los submarinos 
soviéticos (sean o no de propulsión 

nuclear), hacia sus posiciones atlán
ticas de ataque . 

- Dominar, en la mar, o los sub
marinos de propulsión nuclear, cua
lesquiera que sean los circunstancias 
y el campo de su acción . 

- Asegurar el dominio de los mo
res, último refugio de los fuerzas mó
viles de un país parcialmente molido 
por el primer golpe del lanzamiento 
de ~..:n ataque atómico y cuyo super
vivencia en la periferia debe asegu
rarse . 

LAS MISIONES DEL "NAUTILUS" 

Amilanar la agresión . 

En mucho, el desarrollo rápido 
en lo OTAN de uno flota de subma
rinos portadores de proyectiles dirigi 
dos y ¿e propulsión atómica, desarro
llo preconizado por el Almirante Bar
bey y M . Rougeron, sería de una na
turaleza tal que los trasformaría (así 
como a los de lo correspondiente flo
ta soviético), €n "perritos de porce
lana" que se miran pero que no se 
muerden, en cualquier parte en que 
estuviesen . 

Una floto de esto naturaleza 
junto con las bases de lanzamiento 
de proyectiles dirigidos constituirían 
sin du¿o la fuerza permanente menos 
costosa y lo más eficaz paro amila
nar o la agresión . . . a menos que el 
agresor no tengo ideo de lo que es el 
suicidio ... 

Servir de perro guardián . 

No se puede eliminar esta últi
ma hipótesis, también primero se de-
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be descubrir y luego impedir el trán
sito de los submarinos adversarios en
tre sus bases de partida y la zona de 
acc ión que les esté des ignada. 

La detección y la intercepción 
¿e los submarinos convencionales es 
cosa difícil, pero posible con los me
dios a:tuales. Demanda ante todo, 
una cantidad tan grande de estos me
dios, que no le permite tener calidad 
de permanente: 

-Multiplicando por diez el núme
ro de escoltas anti-submarinos, de a
viones y de submarinos de la OTAN, 
este número sería todavía insuficien
te, y además el gasto no podría ser 
soportado. 

-A sus estacionamientos en las 
zonas de acción les faltaría por lo 
menos discreción, y tendrían la des
ventaja de que todo plan descubierto 
de antemano, resultaría ineficaz . 

-Sus frecuentes relevos necesa
rios parecerían provocaciones . 

-El sostenimiento de una vigilan
cia tan co~tosa representaría una he
morragia de divisas inimaginable. 

Si nos ponemos el mismo proble
rr.a para submarinos de propulsión a
tómica, sabemos ya que todos los 
medios existentes serían insuficientes 
para impedir su paso, aún en el ca
~o en que fuese posible su detec
ción; por la simple razón de que los 
detectores actuales de los buques de 
superficie son poco o nada eficaces a 
la velocidad probable de tránsito, y 
que los submarinos convencionales 
son diez veces más lentos en inmer
sión y por consiguiente no pueden 

seguir el rastro de los submarinos nu
cleares . 

Proteger la navegación . 

En lo que concierne a la protec
ción de las fuerzas de tarea y de los 
convoys contra los submarinos, pare
ce probable q ue, - a menos que una 
invención revolucionaria permitiese a 
las fuerzas anti-submarinas actuales 
descubrir al submarino de propulsión 
atómica, seguir sus movimientos y a
tacarlo con seguridad antes de que 
~e ponga ofensivo,- los ataques de 
este último estarán destinados a te
ner éxito . 

¿Sería esto la condenación de los 
b!..lques de superficie (escoltas, porta
viones) y de los aviones reputados co
mo anti-submarinos? Esto se podría 
temer . . . cuando los últimos subma
rinos convencionales se aproximasen 
a la fecha de su condenación y de 
su baja, ¡lo cual todavía no es cosa 
inmediata! 

¿DESCUBRIR Y DAR EN BLANCO? 

Aún si se dispusiera de un ar
ma nuclear táctica, --granada ató
mica, torpedo de cabeza buscadora 
llevado por avión y con carga atómi
ca, proyectil dirigido suelo-suelo de 
cabeza atómica, capaz de aniquilar 
en una zona extensa a todo sumergi
ble, sería todavía necesario estable
cer con certeza que en esa zona se 
encuentra el submarino enemigo . 

Como en la defensa aérea, el 
arma más precisa, la más poderosa, 
la más "inteligente" será ineficaz, si 
el adversario no se pone a su alean-
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ce, o sí en el caso de un torpedo de c::EL COMANDANTE TACTICO A 100 
cabeza buscadora, éste no pudiera YARDAS (91 m 4) DE INMERSION? 
acercarse lo suficiente a un blanco 
que filase 25 nudos . 

SUPERIORIDAD DEL "NAUTILUS" . 
COMO ESCOLTA ANTI-SUBMARINA 

Cualquiera que seo el aspecto 
considerado de la lucha onti-subma
rina, el problema de la localización 
del adversario es el problema princi
pal. 

Aparece aquí que el submarino 
de propulsión nuclear es el más ca
pacitado para dirigir y llevar o cabo 
esta lucha . Su discreción total, su 
resistencia, su velocidad en inmer· 
sión hacen de él un agente aprecia
ble para obtener datos sobre el poso 
obligado de los submarinos enemigos, 
a los cuales, su aparato de escucho 
microfóníco le permitirá descubrir y 
localizar a gran distancia. 

Su gran velocidad le permitirá 
"conservar sus distancias" sin perder 
el contacto en uno operación de in
tercepción dinámica en espera de re
cibir el concurso de una "fuerzo de 
choque" de superficie o aérea. 

Su resistencia, su velocidad y sus 
aparatos de escucho microfánico le 
permiten aclarar ampliamente lo ruto 
de un convoy, descubrir y reconstruir 
el rumbo de algún enemigo eventual, 
dirigir, sólo o con el apoyo de fuer
zas de superficie, aviones y proyec
tiles teledirigidos, el ataque victorioso. 
Es el verdadero cazador de ataque 
de las aguas marítimos, temido por 
todos. 

Uno cooperación tal, presento e
videntemente problemas tácticos . 
Hasta hoy lo coolisión en lo acción 
ha estado dirigido contra el subma
rino, bajo la dtrección de un Coman
dante táctico embarcado en un bu
que o en un avtón De hoy en ade
lante habrá que considerar lo hipó
tesis de que el Comandante táctico 
pueda estor en un submarino, que só
lo y a distancta podrá tener al ene· 
migo entre sus redes, y dirigir el ata
que . 

Hay que considerar también que 
este Comandante puedo navegar lo 
mayor parte del tiempo o uno inmer
sión mayor que lo inmersión peris
cópica 

En el plano técnico, los mayores 
dificultades están, en la seguridad de 
los comunicaciones, de los cuales de
p~mderá lo seguridad mismo del Co
mandante invisible; en el arreglo de 
un aparato de escucho telemétrico dt 
recciono/ que o uno distancio de 
treinta o cL'arento millas permita si
tuar al submarino enemigo con la 
precisión suficiente y necesario poro 
que un tirador de superficte o aéreo, 
puedo cazarlo . 

El PORT/.VIONES NO ESTA 
MUERTO 

Si se pudiera establecer comu
nicaciones rápidos con o sin retros
misiones entre el submarino director 
y el avión-cazo, lo asociación de es
tos dos medios representaría sin du-
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da y por mucho tiempo todavía, el 
sistema menos costoso y el más efi
caz de la lu:::ha anti-submarina. 

La era de los portaviones media
nos empleados en la protección ASM, 
de los convoys y de las fuerzas na
vales no habría terminado pues. Y 
los portaviones gigantes, aún si fue
sen subplantados mañana, -es de
cir, mucho más tarde,- en el plano 
estratégico, por el submarino de pro
pulsión atómica, encontrarían un em
pleo táctico eficaz en el apoyo tác
tico de los aviones ASM, de gran ra
dio de ac:::ión capaces de asegurar 
lejos de su "base móvil" la cubertu
ra punitiva de las interceptaciones o 
barrajes anti-submarinos establecidos 
demasiado lejos de las bases aéreas 
terrestres. 

CONCLUSION 

Ninguno de los problemas tác
ticos o técnicos evocados aquí es nue
vo ni insoluble. 

Las cuestiones de telefonía sub
marina, de radio-telegrafía con sub
marinos en inmersión, de radiodirec
ción en su favor, y de escucha sub
marina progresan a pasos agiganta
dos. 

El submarino atómico, el Fleet 
8allistic Missiles (F. 8. M .), así como 
el proyectil de fisión de pequeñas di
mensiones, son realidades. 

Las tesis relativas a su empleo 
estratégico evocadas por · M. Rouge
ron y el Almirante 8arbey tienen tan
tas más probabilidades de ser segui
das, puesto que representan venta jos 

considerables en un plan financiero 
a largo plazo . 

En el plan táctico, tanto en el 
a:aq:.Jz cerno en la defensa, el sub
ma ·ino apa re:e como el más seguro 
y e:; tal vez el único medio para lu
chcr eficazmente contra S!..JS semejan
te:;, a fin de garantizar la seguridad 
de las rutas o:eánicas, líneas de vida 
de la O . T. A . N . 

Su aparición revoluciona las pre
rnisa::; d8 la guerra naval: algunos 
"Nautilus" sin el apoyo de ninguna 
otra arma atómica, habrían sin du
¿a dado victoriosamente fin en algu
nos meses a la gigantesca guerra del 
Pacífico y habrían reducido el tiem
p ::l de haber hundido buque por bu
que, las flotas y la navegación mer
cante japonesas . 

Comparado con su glorioso her
mano mayor, el "Sea Wolf" de Fred 
Warder, el nuevo U . S . S . "Sea Wolf" 
representa mucho más que un "8-
52" comparado con el caza de Guy
nemer . 

En la elección de los medios que 
han de constituir la mayor fuerza de 
disuación y que a la vez han de o
frecer la posibilidad de luchar victo
riosamente en una guerra futura, que 
ya no será termonuclear, el bloque 
soviético, acordándose de que su vi
da depende del dominio de los mares, 
deberá dar al submarino atómico un 
~itio preferencial. 

Si estas naciones, la nuestra en 
particular, no pueden acomodarse al 
ritmo truculento de la "Revolución 
Nautilus", deben dedicar sus esfuer
zos más modestos a la construcción 
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de medios polivalentes que encuen · 
tren su lugar en lo lucha contra los 
submarinos convencionales antes de 
tomarlo en lo lucho contra los sub
marinos atómicos . 

El más seguro de estos medios 
es el portaviones: éste llevará siem
pre el armo de choque (avión o pro
yectil dirigido) más rápido y más pre
ciso . No importo que esto armo de 
choque tengo algún día que obede
cer o un Comandante tá::tico subma-

n:> q:;ieren, como lo amenazo M . 
Rougero:'l, "terminar bajo lo formo 
modesto o algún servicio anexo de 
l!na oirección de aduanas, como en 
tontos países que han renunciado al 
Tridente de Neptuno y al cetro del 
mundo", éstos deberán, en cuanto 
seo posible, volver o considerar lo 
oferto de propulsores nucleares poro 
submarinos hecho por M. Foster Du
lles 

Con eso, ellos perderán en poe-
rino . sí o. 

Pero más olió de este esfuerzo Con eso, ellos ganarán en efi-
indispensoble si los marinos europeos cienc1o 



ANECDOTA NAVAL 

Argus. 

Revuelo en la ciudad. Había llegado la noticia de que fula 
n ito, el hijo del señor don Sutano, hab ía ingresado a " La Naval" . 

-No te lo dije:>, todos los hijos de este Departamento son m1.Jy 
hábiles. Además . . . ¡cuánto ha estudiado el muchacho! 

-Me consta y e~.pero que le vaya bien; Ancash tiene que que
dar "como se pide chumbeque". Ahora si que fulanito se 
las va a ver un tanto "verdes" con la propina de Cadete, 
¿no te parece? 

-Pierde cuidado que don Sutano comprenderá la situación y 
estirará la bolsa porque el muchacho es serio e incapaz 
de pedir lo que no necesita. A propósito .. . ¿no es ese el 
padre, el que veo en el umbral del Correo? 

-Si, él es. Debe estar haciéndole un giro al flamante Cadete . 

Mese:; después: 

-i Hola don Sutano! ¿Cómo le vá? ¿Qué noticias tiene de fu
lanito? 

-¡Oh! ¿Cómo le vá señora:> Está perfectamente b 'en en sus 
estudios, sus calificativos son magníficos y se halla muy 
contento. Casualmente acabo de recibir carta de él . Le 
manda a Ud. y familia muchísimos saludos . Aquí también 
hay un telegrama que me ha fastidiado un tanto y me obli
ga a enviarle unos soles, pero ... crkame que lo hago con 
gusto, porque su seriedad y aprovechamiento lo liberan de 
cualquier posibilidad de descuido . . . ! no ha sido culpa suya, 
seguro! ¿Quiere Ud . leerlo? 

-No he traí.do mis ante:Jjos don Sutano, léamelo Ud . nomás .. . 
-pues, allá vá! 

Recomendado.-URGENTE. 

Señor Sutano. 

Querido Papá rompí carenote balance Stop. 

Favor envíame cien soles Stop. Saludos. 

Fulanito . 



La Imaginación y el Progreso T éc1 ico 

Algunos años antes de lo últirr.-:1 
guerra lo Revue Moritime publicó un 
artículo titulado "El Compromiso y los 
Soluciones Extremos en lo Construc
ción Noval", baJo lo firmo de M . 
Rougeron, Ingeniero en Jefe de lo 
Marino. El autor hacía allí un estu
dio crítico del programo noval de los 
diversos potencias y del concepto 
mismo del dominio del mor, tal co
mo lo entendían los marinos de ·::!SO 

época. 
Esto clase de crítico es útil por 

cuanto remueve los ideos, y el autor 
los removía bastante . No sé si el 
pensamiento de M . Rougeron ejerció 
alguno influencio en lo elaboración 
de nuestro programo noval que estaba 
entonces en formación . Pero los dis
cusiones provocados por su estudio 
han sido ciertamente instructivos . 

Antes de llevar al lector al estu
dio de un temo semejante, el del 
progreso técnico, debemos descartar 
uno objeción preliminar: ¿hasta qué 
punto un Oficial cualquiera, sin re:;
ponsobilidodes oficiales puede estor 
autorizado poro trotar estos asuntos? 
¿No debería él dejar o los autorida
des marítimos responsables de los 
planes y de lo con~trucción de nues-

Por e Cap talne de Con ·tt MARIAUX 
de la I rln Franc · . 

<D la "Revue Marltlm ".-N'~ 137 1. 

tro material, lo toreo de informar o 
sus subordinados y de emitir su opi 
nión? 

Esto manero de ver el asunto e!:. 
verdo¿eromente correcto en principio, 
si se aplico o uno disertación técni
co sobre un determinado material en 
porti:::ulor o sobre uno maniobro tác
tico . Si por el contrario, se troto de 
entablar uno discusión muy amplio 
sobre el progreso y sobre el rol de lo 
imaginación en el progreso, nos po
rece acertado que se acojo uno opi
nión sencillo en el presente estudio . 
El Oftciol de Línea no está tnformodo 
de todos los cosos: puede no ser más 
que un modesto "boulinord" (manio
brista que sobe navegar) , o pesar de 
que todo su formación marítimo y ex
periencia en el combate noval pue
dan servir de fianza o sus ideos Y 
aunque el margen seo estrecho, éstos 
no de jarán necesariamente de ser ba
nales poro caer en lo paradojo . 

Todas sobemos que lo guerra es 
un factor notable de progreso técni
co . Esto comprobación banal va o 
servirnos de punto de partido . ¿Cuá
les son los circunstancias y los cou
~ os que hocen que este progreso seo 
ton rápido? ¿Lo~ podemos llevar o 
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cabo desde el tiempo de paz? -Una 
breve reflexión nos mostrará tres cir
cunstancias principales: 

- en t iempo de guerra las objecio
nes de orden financiero son de-
3echadas más fácilmente; 

- la exper imentación del material 
en servicio muestra sus defectos 
e insuficiencias; el enemigo re
vela sus nuevas armas y sus nue
vos procedimientos; el conflicto 
toma un giro que no se había 
previsto; 

- f ina lmente el aguijón de la ne
cesidad desarma al espíritu de 
crítica y despierta la imagina
ción; hay necesidad de crear al
go nuevo a toda costa . 

La misión de la Marina Militar 
'en t iem po de paz es prepararse para 
el confl icto siguiente. Pero mientras 
tanto, debe efectuar las operaciones 
secundarias ordenadas por el Gobier
no (y que pueden tomar el carácter 
de verdade ras operaciones, tales co
mo vigilancia marítima); y sobre todo 
la Marina deb2 vivir: y su vida ma
ter ial tan sólo, es tan compleja que 
oc upa una parte importante de su 
t iempo y de sus fuerzas. 

A pesar de todo, la preparación 
para la guerra es, por decirlo así, sub
yacente a todas sus ocupaciones; es
pecialmente a la construcción de nue
vas unidades, desde su concepción 
hasta su incorporación a la escua
dra . 

Los hombres a quienes les toca 
la decisión de poner en gradas tal o 
cual tipo de buque, están enfrenta-

dos a problemas terriblemente ar
duos; no solamente al problema mo
netario que restringe estrechamente 
lo:; medios, sino también al que e3 
más grave todavía, al de lo futura 
utilización de los buques y de los a
viones, en una guerra en la que no 
se puede prever con varios años de 
anticipación cuáles serán los: belige
rantes ni los aspectos estratégicos, ni 
aun cuál será el teatro de la guerra. 
Uno está obligado a emplear los cré
ditos destinados para obtener una 
flota "equilib:-ada" cuyos buques, ar
mas y avionzs tengan características 
semejantes a las de sus similares ex
tranjeras. 

Indudablemente, es necesario ad
mitir que es un verdadero compro
miso el designar las diversas caracte
rísticas de un buque en proyecto. Pe
ro entre todos los compromisos posi
bles, la prudencia aconsejará al me
nos "comprometedor" en cierto mo
do, puesto que no se puede prever 
exactamente la utilización futura del 
material. (Véase en "Cuirassé et 
Sous-marin" La Croissance du Cui
rassé, por Georges Blanchon). Tal 
vez la carrera desenfrenada de la ve
loe idad, que caracterizó nuestro pro
grama naval entre las 2 guerras, fué 
la sabiduría de eso época, que llegan
do al máximo que les permitía el a
parato motor clásico, garantizó a 
nuestros buques por lo menos, la i
gualdad con todos sus adversarios flo
tantes. 

El drama estuvo en que por fal
ta de una información suficiente y 
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sin dudo por falto de intuición, no se 
previó lo gravedad de los ataque aé
reos. 

El problema actual difiere sen
siblemente de aquel de antes de lo 
guerra, porque nuestro Marino es 
miembro de uno importante coali
ción. Parece pues o priori, que lo ini
ciativo de lo concepción pertenece de 
hoy en adelante o uno autoridad su
perior del grado de esto coalición . 
En efecto, codo uno de los Estados
miembros ha conservado una lrbertod 
de construcción bastante grande; 
siendo posible uno feliz emulación . 

Parece sobre toda, que en el 
campo de lo invención y de la cons
trucción de armas, cado uno puede 
desempeñar un papel interesante y o 
lo medido de su ingenio . 

¿Qué método daría o lo Francia 
lo oportunidad de distinguirse en es
te campo? -El que llamaremos la 
IMAGINACION CREADORA. 

Lo Imaginación Creadora no es 
uno disciplino filosófica, ni una cien
cia, sino un estado de ánimo, una 
manero de invertir el aspecto de los 
problemas. Ante uno dificultad por 
resolver no hoy que pensar primero 
en modificar el material existente; 
hoy que volver a tomar el problema 
por su base, buscar uno nuevo solu
ción, inventor si es necesario un ma
terial original y pensar en seguida en 
los medios poro co"lstruirlo . 

En muchos campos sucede que 
los posibilidades de lo técnica per
miten lo creación de un material mi
litar. . . pero no se tiene ideo paro 

eso . Esta idea no se presenta sino en 
vista de las necesidades del tiempo 
de guerra, porque se necesita una 
parada urgente para algún ataque : 
en algunos cosos uno se contenta con 
copiar al adversario que ha esperado 
5u hora para "sacar" su nueva arma; 
o bien uno se decide a acoger los 
proyectos de algún inventor oscuro, 
que fueron considerados famosos has
ta entonces . 

En todo caso ha habido retar
do y discontinuidad entre las posibi
lidades materiales y lo concepción o 
el estudio serio de un proyecto . Se 
desconfío de la imaginación y se tie
ne miedo de quedar en ridículo. En 
el cur$0 de este artículo mencionare
mos algunos casos particulares Poro 
ilustrar el rol de la imginoción crta
remos un ejemplo algo apartado de 
la técnica, pero que está en el trozo 
general del tema . 

En un conflicto moderno, del 
género llamado o veces "guerra de 
superficie", las operaciones para el 
mantenimiento del orden y los patru
llas de control en tierra tienen que 
resolver un problema que frecuente
mente se presento el de descubrir a 
un hombre escondrdo en lo maleza o 
en una aglomeración . He ~Jquí un 
caso particular . 

Durante la guerra de lndochina, 
les aconteció o nuestras tropos tener 
que patrullar en vano regiones incul
tos, como por ejemplo el delta del 
río de Saigón, para buscar allí o com
batientes del Viet-Minh o por lo me-

os sus bases y las trazos de su po
so . Salvo en ciertos lugares ya cono-
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cidos, nuestras tropas no encontra
ban nada : por casualidad en un pun
to de esta especie de selva inhospita 
laria sobre el suelo cubierto de fan 
go encontraron las trazas de un pe
queño campamento, es decir, un an
tiguo blocao . No había gente, ni si
quiera alrededor de los cortes más 
recientes de las ramas. 

¿Qué aparato maravilloso habría 
permitido pues descubrir a un hom
bre escondido silenciosamente detrás 
de las raíces de un mangle y que nos 
hubiera podido ver a 1 O metros en 
esta naturaleza hostil? Allí donde fra
casan los sabios inventores de un ra
yo mágico, un niño nos responderá: 
¡"No inventen Ustedes ningún apara
to, lleven consigo . . . un perro"' 

Lo que antecede no es sino un 
ejemplo, y no tiene ningún valor prác
tico fuera de este caso particular. 
Pero ¿no es rico en enseñanzas •:!1 
estudio comparativo de la naturale
za y de la técnica;:> 

Las máquinas creadas por el 
hombre ejecutan ahora traba jos aná
logos a los de los animales, pero con 
menos soltura y con la condición de 
que el terreno sea apropiado a su ac
ción. Así, el helicóptero puede per
manecer inmóvil en el aire como los 
insectos, pero no puede posarse en 
cualquier parte ni despegar de cual
quier sitio; en cambio a un ins2cto 
le basta una hebra para ello: una 
mosca se pasea por todos los terre
nos hasta por el cielo raso y sale vo
lando sin molestia aparente. En la 
técnica del helicóptero vamos sobre 

las huellas del insecto, pero no lo he
mos alcanzado. 

Otras actividades ponen a las 
máquinas en competencia con los a
nimales: el submarino con el pesca
do por ejemplo. Pero no se puede 
ccmparar el vehículo con el cuadrúpe
do, ni el avión con el pájaro . Es que 
con la rueda por una parte, y la hé
lice o el reactor por otra, hemos in
ventado un órgano completamente 
nuevo . Las dependencias y las condi
ciones para el empleo de este órga
no son abrumadoras desgraciadamen
te: caminos y pistas de vuelo . 

También el hombre e~tudia a
hora el avión de arranque vertical y 
perfecciona la máquina con orugas; 
pero mientras que éste no disponga 
de una especie de miembros capaz 
de palpar el suelo antes de apoyarse 
en él, el avión no será completamen
te utilizable en todos los terrenos . El 
insscto coleóptero es una "máquina" 
acorazada insumergible, de propul
sión terrestre y aérea, capaz de vivir 
algunas horas en una atmósfera tóxi
ca, y es capaz de reparar sus heridas 
y de reproducirse . 

Al radar que veía en la noche 
mejor aún que el ojo humano, se le 
enseña a seguir el blanco, lo que e
quivale a predecir la posición futu
ra de éste, a distinguir el punto que 
se mueve en un panorama inmóvil, 
el que es de naturaleza diferente a 
su medio . . . ojo perfeccionado al 
cual no le faltaría ya sino el reflejo 
del párpado: el cierre instantáneo de 
una persiana protectora ante el a
cercamiento de un proyectil enemigo. 
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Un magnífico ejemplo de la a
dapta:ión animal nos lo suministra 
el ave que se lanza "en picada" ha
cia la sup:nficie del mar, se sumerge 
por entero y vuelve o salir poco des
pués sa:ando un pescado inquieto: 
¡La técnica antisubmorina no ha lle
gado todavía a ese punto! 

cuánto tiempo más?), el fusil-ametra
llado a hace su tiro de barraje cuyo 
efecto es impedir que el enemigo o
cupe un sector del terreno so pena 
de sufrir grandes pérdidas . De igual 
manero yo no se tirará un proyectil 
único sobre un avión, sino sobre uno 
mo :;o de proyectiles . 

Paro aplicar a la guerra naval 
la "imaginación creadora" nos será 
preciso estudiar el problema principal 
en todas sus formas : la destrucción 
del adversario sumergido, a flote o 
en vuelo, postulando que este proble
ma es soluble y sin retroceder ante 
las ideas más extravagantes . Toda 
idea concebida deberá ser confiada 
en seguida a los técnicos, y se pue
de asegurar que ellos sacarán algo . 

La evolución de las armas ofen
sivas es un buen tema de estudio . El 
arma es generalmente concebida en 
sus principios, como un medio de des
trucción fulminante a corta distan
cio. Así sucede con el arma de fue
go bajo sus dos formas de fusil y de 
cañón: pero el alcance, la seguridad 
de funcionamiento y la precisión au
mentan mientras que el adversario se 
acoraza, se disimula con camuflajes 
o se dispersa . La distancia de tiro 
crece y el rendimiento disminuye: es 
preciso aumentar el número de bocas 
de fuego y su cadencia de tiro, para 
esperar un resultado apreciable, (en 
la batalla de Jutlondia, el rendimien
to global fué de un 2%). 

Mientras que el fusil, -con el 
cual se apunta reposadamente al ad
versario,- se utilizo todavía (¿por 

De igual modo, el torpedo, que 
era antiguamente llevado en un bo
talón o contacto con el adversario, 
llegó a ser torpedo-automóvil en 
cuanto fué posible hacerlo navegar 
en línea recta, y fué lanzado cada 
vez desde más lejos . Se llegó a con
c=bir el "lanzamiento táctico" desti
nado a obligar al enemigo o tener 
que maniobrar poro no ser hundido . 

En los casos enunciados aquí a
rribo, se ve aumentar sin cesar la 
distancio de tiro, y sobre todo el nú
mero de proyectiles, bombas, cohetes 
y otros proyectiles teleguiodos sobre 
el adversario . Lo evolución de todos 
estas armas movibles en el espacio 
muestran un paralelismo notable . 

- ¿Sucederá siempre lo mismo?
Muy probablemente . Cuando un in
ventor presenta un nuevo procedi
miento de propulsión o de gobierno 
para guiar un proyectil, se imagino 
haber encontrado finalmente lo solu
ción ideal : el proyectil único q:Je al 
canzará seguramente al adversario y 
lo destruirá . Pero podemos apostar 
que en real idad, después de obteni 
do lo experiencia, habrá que poner 
en acción uno gran cantidad de pro
yectiles de esta es¡:>ecie poro triunfar 
!:Obre el oéversario, que por su parte, 
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ya habrá encontrado alguna parada 
o alguna manera de sustraerse . 

Vemos que e-n el arte de la gue
rra existen "constantes" tan durables 
en su principio, como el hecho gue
rrero mismo . Así sucede con la es
trategia, cuyo estudio no fué hecho 
por el Almirante Castex sino después 
de haber establecido firmemente la 
existencia de sus "constantes" . Pa
rece que sucede lo mismo con la evo
lución del material. 

Al examinar el material que es
taba en servicio al final del conflic
to precedente, cada país hace todo lo 
que puede para continuar la evolu
ción suspendida por la paralización 
de las operaciones . Pero el comien
zo de la guerra siguiente muestra la 
deficiencia de estos preparativos y 
causa a veces amargas sorpresas a 
ciertos beligerantes . 

Algunas veces, uno de los dos 
campos ataca inopinadamente, aún 
antes de haber declarado la guerra : 
ciertos países hacían de ello una ver
dadera · especialidad (Puerto Arturo 
en 1904, y Pearl Harbour en 1941) . 
Esta fase del comienzo demuestra la 
ventaja de la ofensiva (y de la sor
presa) que lleva la lucha al punto 
escogido siguiendo las modalidades 
preparadas por el agresor. Muestra 
también la superioridad del que ha 
preparado los métodos o las armas 
inéditas : en resumen la superioridad 
de la imaginación. 

En un conflicto de larga dura
ción se a siste generalmente a una 
especie de estabilización de los mé-

todos, porque las novedaaes revela
das al principio han dado lugar o 
paradas o a contramedidas apropia
das . Es entonces que los inventos lle
gan a ser indispensables para asegu
rar el " relance" de las operaciones . 
Pero el efecto sorpresivo de una ar
ma nueva es poco durable . Se cree 
haber encontrado la panacea, y uno 
se imagina que el enemigo será ba
tido dentro de pocas semanas . Pero 
resiste sin embargo, encuentra la pa
rada y soporta el choque . Tal vez 
.porque uno ha tenido demasiada pri 
sa en experimentar la nueva arma . 
Puestos en acción sus mejores ejem
plares en el conjunto de los frentes 
de combate, sería posible llegar a u
na decisión . Pero no se ha hecho si
no una experiencia de envergadura 
mediana, sobreestimando sus efectos 
y cediendo a una impaciencia bien 
motivada desde luego, aunque sin re
lación con la importancia de los in~ 

te reses puestos en juego . 

Trotando de ganar tiempo sobre 
el calendario se ha podido llegar a 
un resultado parc ial : ¿Pero se había 
previsto su explotación total? No se 
trataba sin embargo de mejorar una 
posición ni el resultado de una bata
lla : era preciso ganar la guerra de 
un solo golpe; esa es la finalidad que 
se propone toda arma ve rdaderamen
te nueva . 

Lo que antecede les ha sucedido 
veinte veces a los beligerantes en las 
dos últimas guerras . Durante la últi 
ma, se ha visto que Alemania per
siguió febrilmente la preparación y el 
perfeccionamiento de armas nuevas, 
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hasta la asfixia indu:;trial que prece
dió a su capitulación. Esta marcha 
jadeante del progreso tenía por fuer
za motriz la presión moral ejercida 
sin descanso por el alto comando so
bre los acontecimientos y sobre los 
técnicos. Literalmente el primero or
denaba a sus segundos q e produje
sen lo imposible ... ¡y ellos lograban 
ha::erlo! 

Los críticos no han fallado nun
ca contra las promesas de la imagi
nación e innovaciones de todo géne
ro. "Los buenos espíritus comandan 
el empleo de la· palanca en la mar" 
-dice la Historia Marítima de Tra
mond y Reussner del siglo XVIII 
¿Habrá necesidad de invocar de nue
vo. esta tesis de un pretendido buen 
sentido? 

-En todo caso, ya sea en una 
guerra total o en una simple opera
ción la sorpresa técnica o táctica a
porta una ventaja considerable: pero 
esta ventaja es generalmente mo
mentánea. Si el adversario no capi
tula inmediatamente, la ganancia en 
el conjunto será mínima . "Arriesga 
aún de ser nula dirán muchos buenos 
espíritus porque se ha dedicado tiem
po, créditos y fuerzas a poner en pie 
una idea baraca: es una pérdida e

quivalente a las opera:iones clásicas 
que se debía ejecutar entonces . 

El artículo de Rougeron que he
mos citado más arriba, respondía en 
su tiempo a esta crítica. Las solucio
nes extremas son el arma de las ma
rinas secundarias contra las marinas 
principales: las primeras estarían de 

antemano condenadas al fracaso si 
empleasen los mismos medios que las 
segundas . Buscando lo innovac1on 
no tienen nada que perder, sin estor 
por eso seguras de ganar . Ha sido 
sin embargo muy numerosas las no
cienes que, no pudiendo ostener una 
marina importante, se han contenta
do con una pequeña escuadro com
puesta de buques análogos o los de 
las grandes potencias . En caso de 
guerra y salvo ayuda exterior, no po
dían esperar sino hacer una resisten
cia simbólica, segwda de inmediato 
por lo que se llama "uno derrota hon
rosa" . Los medios clásicos no les 
permitían nodo mejor . Pero adqui
riendo buques o armas de tipos dife
rentes o los generalmente adoptados, 
habrían respondido o las condiciones 
particulares ¿e su defensa naval y 
habrían sembrado el desconcierto en 
los planes ce las grandes potencias . 

Esto se aplica también al caso 
presente, aunque la Francia sea 
miembro de una coalición y o pesar 
de la amenaza atóm1ca . Se dice que 
ésta ha hecho variar todos los pro
blemas de la guerra naval y que to
dos los pronósticos están condenado~ 
de antemano . Pero mientras tanto, 
la vi¿a continúa y todas las flotas 
muestran, además de portaviones y 
de submarinos, fuerzas ligeros de su
perficie, seme jantes a los de lo pre
guerro . Son las armas llevadas por 
los buques los que difieren, y es po
ro éstas que se neccs1ta buscar d 
perfeccionamiento técnico 
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-j "Banalidades"!- dirán sin du
da nuestros lectores . Pero con algu
nos ejemplos vamos a demostrar que 
el progreso pudo haber estado al al
cance de la mano de quien lo dejó 
escapar. En un determinado estado 
de la ciencia se podía encontrar la 
idea; y ésta se había hecho esperar 
durante largos años: en un determi
nado estado de la técnica se pudo 
buscar la solución original, estudiar
la y perfeccionarla. . . pero fué ne
cesario muchos años para ello. 

Hay pues una cierta inercia ·3X

traña que paraliza el cerebro y la 
mano del hombre. ¿Qué mezcla de 
timidez y de temor al ridículo le es
camotea la buena solución? 

El primer ejemplo de "progreso 
fallido" que citaremos y que es tal 
vez el más convincente, tiene lugar 
en un campo en que tan sólo cuen
tan las ideas. Los jugadores de aje
drez saben muy bien que se puede 
pasar cerca de una solución elegan
te sin verla. Los críticos mañosos re
hacen con toda calma las partidas 
de los grandes maestros y señalan 
las oportunidades que éstos tuvieron 
de haber podido dar un mate que no 
habían visto. 

Lo mismo sucede en las mate
máticas; el problema del punto astro
nómico nos suministra un magnífico 
ejemplo. Desde el momento en que 
los sabios admitieron la redondez de 
la tierra, y una vez establecida la 
fórmula fundamental de la trígono
tría esférica y uti 1 izado los logari ít
mos, se pudo haber empleado el mé
todo de Marq de Saint-Hilaire. (Ne-

per murió en 161 7) . Ahora bien, el 
método no fué "descubierto" en rea
lidad, sino a raíz del asunto del Ca
pitán Summer en 1837; su cálculo 
normal con el azimut estimado no se 
generalizó sino en los últimos años 
del siglo pasado. 

Uno se puede preguntar ¿Por 
qué razón este método tan sencillo 
no fué "descubierto" y puesto en 
práctica mucho antes? Y es que aún 
en este campo, una idea se impone 
mucho menos que una "corriente de 
ideas"; y que los principios de la ru
tina se coaligan contra las noveda
des: vieja costumbre de recalcar por 
latitud, desconfiando de la longitud 
suministrada por los caprichos de los 
cronómetros. Agreguemos que aún 
después de adoptada la idea, toda
vía faltaba calcular las tablas (Ber
tin, Ageton, ... H . O. 214.) que ella 
postulaba. 

Sigamos con temas algo más 
concretos. La técnica de la cometa 
se suponía conocida -esto hace que 
nos remontemos a tiempos lejanos-, 
la del planeador que hace su decola
je por medio de un torno esperaba 
su inventor. Si esta técnica no fué 
preparada antes, fué porque los ex
perimentadores quisieron imitar por 
completo a las aves: se rompieron el 
cráneo arrojándose de todas las to
rres, la de Pisa y otras. El planea
dor se inspiró en el avron, pero a 
pesar de todo, no es un avión perfec
cionado solamente para una cierta 
clase de vuelo. 

La escafandra autónoma Cous
teau-Gagnon representa el resultado 
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de largos estudios. Su desmontaje no 
revela ningún órgano extraordinario; 
es verdad que la manufactura del 
caucho ha hecho grandes progresos 
en la última dé:::ada: sin embargo, se 
puede calcular que hubiera podido 
quedar lista en la época en que Ju
lio Verne escribió "Veintemil leguas 
bajo los mares" si alguna de las 
grandes marinas hubiera comprendi
do la importancia y tomado interés 
en ella. 

Desde fines del siglo XIX se 
fabrica corrientemente y en cantida
des enormes cartuchos para armas 
portátiles y para cañones ligeros, 
compuestos de un proyectil, un cas
quillo y un sistema de inflamación 
por percusión. Hecho esto, ya fué 
posible fabricar todas las armas au
tomáticas y semi-automáticas: con
junto sencillo de piezas movibles, re
sortes, etc. 

Es interesante hacer desfilar an
te lo memoria todos los armas: ame
tralladora, revólver, fusil ametrallado
ra, pistola automático, ametrallado
ro de mono. . . En resumen, todos e
ran concebibles desde el principio 
Sin duda, si no aparecieron fué por
que su empleo no parecía estor indi
cado por razones tácticas, y porque 
no se podía gastar dinero en estu
diar todos las soluciones posibles . 

En este coso lo técnica no está 
solo: nos limitamos o recordar este 
ejemplo, sin deducir una conclusión 
prematura. Codo lector podrá for
mular la suya. 

¿Criticamos los buques de la 
preguerra? Se ha hablado merecido-

mente bien de ellos, y se ha dicho de 
ellos muchos cosas molos que no tie
nen disculpo. Pero esta revisión in
completa de los errores del posado 
merece un párrafo aporte. 

¿Quién no se acuerda de la épo
ca lejana en que todavía no existía 
el radar? La vigilancia óptica tenía 
uno importancia primordial en tiem
po de guerra, y también en roda cir
cunstancia durante la navegación. La 
portillo ú objetivo giratorio que per
mita ver a pesar de la lluvia no esta
ba muy difundido en el puente de 
nuestros buques. T amábamos mar
caciones en el exterior con olidodos 
de retículo, cerrando un ojo. 

cCostó coro el progreso? -Un 
os1ento o butaca giratoria colocado 
en el centro del puente superior ro
deada de un abrigo ligero y calenta
da durante el invierno, hubiera po
dido ofrecer al vigía un puesto con
fortable unido al puente de navega 
ción por medio de un portavoz: un 
par de gemelos grandes que girasen 
con lo butaca protegidos en el exte
nor por ob;etivos giratorios habrían 
permitido una vigilancia ~xcelente: 

finalmente por un dispositivo óptico 
como el colocado desde hoce tiem
po en .el .teodolito Wild, habría apa
recido lo graduación de un giro·rc
petidor por debajo del panorama ex
plorado. 

También se habría podido ob
tener una vigilancia excelente y uno 
navegación costanero precisa en to
do tiempo, confiando este puesto de 
observación a un timonel . La técni
co permitía llevar o cabo fácilmente 
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el conjunto descrito aquí arriba : la 
parte óptica habría costado un precio 
elevado, pero se habría adquirido una 
ventaja muy apreciable sobre el ad
versario eventual en el reconocimien
to nocturno. 

La reacción normal de nuestros 
lectores, a lo que precede, debe se r 
escribir a esta Revista explicando co
mo, en los buques en que estuvieron 
embarcados antes de 1942, vieron 
funcionar un sistema de vigilancia 
satisfactorio con gemelos ordinario.> 
y un procedimiento para obtener mar
caciones precisas a gran distancia y 
con lluvia . Si no, seguiré creyendo 
que las instalaciones de los puentes 
de navegación y de combate ha esta
do descuidada antes de la última 
g·..: erra. 

-"Todo lo que precede pertenece 
a 1 posado"-di rón nuestros lectores
" Ahora es preciso que Usted nos pro
ponga alguna cosa" . 

En respuesta no traeré los pla
nos de ningún arma nueva, ni de 
aparato alguno: su sitio no está en 
esta Revista . Pero antes de terminar 
subrayaré el rol de la imaginación en 
el progreso técnico . ("Ningún esfuer
zo por el progreso universal se pier
de" . Final de la carta de Don Emi
lio Castelar a Don R. Diez de la Cor
tina). 

Para elaborar alguna cosa nue
va es preciso primeramente tener fé : 
hay que creer con toda fuerza que el 
progreso es posible, y que examinan
do el problema bajo todos sus aspec
tos, se llegará a la idea que dé lo 
solución . 

Hay que estudiar la naturaleza 
con el mayor cuidado. Allí encontra
remos la respuesta a todas las pre
guntas . Allí no solamente se encon
trará una manera de moverse, de de
fenderse , de atacar o de asimilar lo 
que es necesario para la vida, sino 
decenas de ellas . Nuestro último su
pcrbombardero es un bosquejo mal 
hecho comparado con un insecto . 

Todo el mundo está de acuerdo 
sobre la necesidad de desarrollar la 
investigación científica por todos los 
medios que permitan nuestros recur
sos financieros , y de coordinar los 
programas de los diversos organismos 
que se dedican a ello . Pero no se ha
brá dicho todo sobre este tema si no 
se menciona la ayuda que debemos 
esperar en este campo, de las empre
sas civiles por una parte, y del perso
nal en servicio por otra . 

Las empresas civiles, inventan, 
estudian , preparan y construyen una 
gran cantidad de materiales suscep
tibles de ser utilizados por la Mari 
na Nacional . No está demás hacer 
notar que esas empresas están ade
lantadas con respecto a nuestros ar
senales y que son capaces de sumi 
nistrar materiales a un precia inferior, 
estudios inclusive . Las primeras a 
metralladoras de mono fueron fabri 
cadas mucho antes de la última gue
rra por las casas civiles y utilizadas 
por los gansters norteamericanos . Y 
sobre todo, estos inventos contienen 
ideas muy interesantes . 

Hay que alentar la 
ción por todos los medios, 

invest iga
en el per-
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sonol que está en servicio. Todo es
tudio sobre el perfeccionamiento de 
un material o sobre los métodos, de
bería ser enviado directamente ol or
ganismo interesado, sin tener que es
tor sometido o uno tramitación co
mentado por lo vía jerárquico del 
conducto regular. Si los ideos expre
sados son falsos o si no tienen inte
rés ni importancia cquién se aperci
birá de ello mejor que los técnicos:> 

Vale más exponerse o decir ton
terías que no decir nodo en lo abso
luto; pero es inútil hacerse leer por 
los que no son especialistas . Debería 
haber instrucciones que precisaron o 
quiénes se debería remitir directo
mente (bajo lo responsabilidad ex
clusivo del autor), los estudios sobre: 

-los materiales completamente 
nuevos; 

-los perfeccionamientos del ma
terial en servicio; y 

-los nuevos métodos poro el em
pleo del material . 

No faltarán objecciones o lo que 
acabamos de escribir: primeramente, 
no es conveniente "hacer puente" so
bre lo vía jerárquico: además ~erío 

muy penoso poro un Comandante ver 
que sus Oficiales se encierren en sus 

camarotes poro ponerse o inventor 
bagatelas: sería mejor que se ocupo
sen de su servicio, que yo no marcho 
muy bien; antes de inventor uno co
meto con pólvora es preferible que 
aprendan o posar revisto de prendas, 
etc. etc. etc ... 

Esto no quiere decir que los Al
fereces no puedan tener buenos ideos; 
~e les puede alentar poro que e ~ tu 

dien en sus horas de descanso, pero si 
se les hoce seguir el conducto regu 
lar por lo vía jerárquico, es impro
bable que puedan ir lejos . 

Finalmente, lo culturo general 
debería tener un lugar más rmpor
tonte en lo formación de los Oficio
les de Mor.no: muchos Oficroles de
sean uno reformo de lo enseñanza 
en lo Escuela Noval, y podemos decir 
que eso reformo pertenece perpétuo
mente al estudio . Sería de desear 
que el espíritu de esto venerable coso 
continúe evolucionando en buen sen
tido; es decir, que se deje o un lodo 
los conocimientos demasiado detallo
dos que deberían estor reservados po
ro los Escuelas de Especialidades, y 
que se prefrero uno cabezo bien hecho 
y no uno cabezo bien lleno 

Eso sería uno reformo de mucho 
aliento y de gran porvenir . 



La Marina Francesa de 1958 
Por el Contre-Amiral LEPOTIER 

(Del "Cols Bleus") 

El "gran público" y hasta las aéreas para asaltar el territorio ene-
r:e ísonalidodes que son autoridad en 
materia científica, política o e~traté

gica se preguntan cuál será el futuro 
de las fuerzas aeronavales, así como 
de las fuerzas terrestres y aéreas tal 
como se les entiende hasta hoy, en 
el momento en que los "missels" y lo~ 
"sputni ks" ci rcunterrestres son capa
ces en cualquier momento de "hacer 
entrega" de explosivos termonuclea
res en cualquier punto de las tierras 
o de los mares. 

¿Qué podremos pensar, -pre
guntarán algunos-, de esos porta
viones "estratégicos" norteamerica
nos que cuestan cada uno noventa 
mil millones de francos 1958, que 
justifican un solo proyectil nuclear y 
de esos inmensos convoys de tra~por
tes militares y económicos que per
mitieron a los aliados ganar la últi
mo guerra mundial, mientras que to
dos los puertos, las bases marítimas 
de tránsito y las zonas de desembar
co-a-viva-fuerza pueden ser "atomi
zadas" desde cualquier distancia:> 

Vosotros los marinos, habéis sos
tenido siempre que vuestras misione.; 
principales eran "asegurar la protec
ción de las comunicaciones maríti
mas -comerciales y estratégicos-, 
de destruir las del adversario y de co
operar con las fuerzas terrestre<; y 

migo". 
¿Con la apancton del arma de 

destrucción planetaria, no valdríe 
rr.ás esforzarse en su~tituir lo más rá 
pidamente posible los trasportes ma
rítimos por trasportes aéreos, y las 
fuerzas terrestres, aeronavales y 
aét eas llamadas "clásicas" por "mis
seies" nucleares de tierra firme y por 
armas "absolutas" de gran alccnce? 

Primeramente, se puede c~eer 

que; los encargados responsables de 
nuestra Defensa Nacional, así como 
los de todas las naciones del mundo, 
no han sido !os últimos en hacer esta~ 
preguntas cruciales; y si se sigue 
construyendo buques mercantes y de 
guerra, -así como automóviles, ca
r>liones, locomotoras, pinaza~ fluvia
les, aviones comerciales o militares
y, yendo más lejos, casas, fábricas, 
centrales eléctricas, etc . y hombres 
futuros ... , es que se considero que 
el arma llamada "ab~oluta" no de
be acarrear a priori necesariamente 
la desaparición de toda actividad en 
lo superficie de la tierra y de lo~ ma
res. Pero miremos bien de cerco el 
c:Jso marítimo concreto. 

La sustitución progresiva de los 
trasportes marítimos por trasportes 
aéreos fué anunciada muy seriamen
te por técnicos conocidos al día si-
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g ... uente de la Segunda Guerra Mun
dial. Se fundaban basándose en ci
fras:, en las incursiones y trabaJOS 
realizados por el Air Tronsport Com
mond norteamericano en 1944 -1 945, 
después sobre los espectacubre .. 
"puentes aéreos" ce Berlín, de Co
reo, etc. 

"Por consiguiente, -pregunta-
ban ello~- c:no es la lucha del av"ón 
contra el trasatlántico del Norte u
na característica de la ventaja toma
da a diario por e! primero sobre el se
gu ndo?". 

En estas circunstancias pregun
taremos primero ¿Cómo es que Nas
ser y sus cómplices sirios han ocupa
do la vía marítima directa del petró
leo sin que nadie haya pen~ado ~n 

" '"to sust ituirla oor un puente cereo -
davía más. directo entre Mosul y la 
Europa Occidental trayéndonos en po
cas horas el petróleo de la Ira k Pet'r ;" 
leum Compony cuyo 23.7% de la 
producción pertenece precisamente a 
la Compognie Froncoise des Pétro
les? 

Es una lástima que esta ideo no 
haya sido discutida públicamente, 
porque e~o habría puesto en eviden
cia lo característico fundamental de 
ese procedimiento de trasporte : a sa
ber, que a más de 2. 000 kilómetros 
el avión consume un tonelaje de ga
solina (o de jet-fuel) (combustible pa
ra aviones a chorro) superior al to· 
nelaje neto que puede trasportar, y 
por consiguiente, todo trasporte aé
reo a ultramar a gran distancia es u
na operación combinada cero-maríti
ma, es decir, que no se podría poner 
en lo~ puertos más próximos a los 

aeródromos e! combustible necesario 
para los aviones, sino por medio de 
buques. 

En este caso porticulnr los avio
nes habrían consumido una cantidad 
de productos de petróleo mucho ma
yor que lo cantidad de petróleo bruto 
que hubiesen transportado o nuestras 
refinerías, y en todo~ los casos en que 
fuese posible escoger entre el traspor
te por aire o por mar a grandes dis
tancias, se nece sitaría más navíos po
ro e l trosp ;:, rtc aé reo que poro e l tras
porte marítimo Basto recordar paro 
ello algunas ctfros clásica~: 

En 1942 el Polígono calculó que 
poro trasportar 1 00. 000 toneladas 
mensuales desde Son Francisco hasta 
Australia se necesitaba 
por mar: 44 buques de carga tripu
'::~dos por · , 

3200 hombres; estos buque~ con
sumían 26,000 toneladas de pe
tróleo que ellos rr-ismos los lle
vaban: 

y por o · re: 1 O. 000 aviones, tripu
lados por 120 . 000 especialistas; 
los aviones comumían 80. 000 
toneladas ce gasolina; lo cual 
debería ser lleva:lo por 85 bu
oues petroleros cuya pequeño 
velocidad se impondría sobre lo 
:le los aviones. 
El "puente aéreo" de Berlín . de 

400 kilómetros, no habría podido fun 
cionar si no hubiese estado prolonga
do por un "puente marítimo" de u
nos 11 . 000 kilómetros que le hubiera 
llevado mensualmente la~ 60.000 to
neladas de gasolina necesarios . 

(De igual manera los 250 cua
drimotores Douglas C-54 destinados 
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al "puente aéreo" de Coreo no po
dían llevar sino 5 toneladas de cargo 
útil, consumiendo 24 toneladas de 
gosol i no paro lo ido, es decir, cerco 
del quíntuple del tonelaje trasporto
do; lo cual además del precio exor
bitante de dicho tra~porte , implicaba 
obligatoriamente el concurso de bu
ques trosportodores de gasolina). 

A pesar de su costo, esto opera
ción oero-marítimo no producía más 
de 3. 000 toneladas mensuales, mien
tras que los buques de cargo llevaban 
500. 000 toneladas durante el mismo 
tiempo. 

Lo~ norteamericanos, -gente 
práctico-, pidieron inmediatamente 
35 buques que llevaron 13.000 tone
lodos (además de su propio combusti
ble) a 40 kilómetros por hora (21 . 6 
nudos), y decidieron lo construcción 
del "United Stotes" trasporte capaz 
de atravesar e! Atlántico llevando en 
tres días uno división de tropos nor
teamericanos con su equipo ligero a 
uno velocidad de 74 kilómetros por 
hora (40 nudos) . 

Poro trasportar codo tonelada a 
través del Atlántico Norte, un avión 
consume 2 toneladas de gasolina y un 
buque de cargo con~ume 0 .015 tons 
de petróleo, lo que pone el precio de 
lo tonelada trasportado o 700 . 000 
francos poro el primero y o 15.000 
francos poro el segundo. En cambio 
lo operación se hoce en 1 O horas por 
el aire, y requiere ocho días por mor, 
detalle que influye poco para las mer
caderías que producen mucho, pero 
que reviste un carácter redhibitorio 
ante los ojos de ciertos pasajeros . 

Además de este coso, el costo 
del "consumo" de lo "mercadería" 
es muy elevado durante el trasporte . A 
lo inversa de lo que sucede en los bu
ques de carga, en donde el tonelaje 
disponible está ocupado por la mer
cadería inerte : e! paquebote-trasa
tlántico es, según la expresión de Ju
lio Verne, una "ciudad flotante" con 
su~. departamentos individuales , sus 
restaurantes, bares, salones, solos de 
espectáculos, piscinas, almacenes, 
etc. y su numeroso personal de servi
cio: todo esto lanzado o uno veloci
dad de 60 kilómetro~. por hora (32. 4 
nudos) por uno potencio d'e 120. 000 
C.V. que o pesar de un gran consu
mo de oetróleo, no permite efectuar 
lo travesía sino en cinco días. 

Mientras que un petrolero que 
desplaza 50. 000 toneladas trasporto 
aproximadamente 40.000 toneladas 
de petróleo con 55 hombres de tripu
lación, un paquebote del mismo des
plazamiento trasporto solamente 200 
toneladas de pasajero~. civiles con 
1 . 000 hombres de tripulación y ser-
vicio . 

El problema cambio cuando el 
paquebote es un trasporte-de~tropas, 

porque entonces puede embarcar 
15.000 pasajeros militares en lugar 
de 2. 000 pasajeros civiles, con lo mi
tad menos de tripulación. 

También, a pesar del trabajo e
fectuado por el Air Transport C'om
mand con respecto o los 15 millones 
de combatientes que han atravesado 
el mar durante lo Segunda Guerra 
Mundial, 13 millones lo han hecho 
por buques, de los cuales 1'500. 000 
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en dos trasatlánticos ingleses ce 
75. 000 toneladas. 

El avión de trasporte ha revolu
cionado incontes ablemente el ritma 
de los contactos humanos má~ allá 
de los mares, pero no puede ni podrá 
jamás intervenir de una manero lu 
crativa en el trasporte de los millo
nes de toneladas de materias pesados 
que circulan diariamente par las mo
res y que son indispen~obles para lo 
economía y para la estrategia moder
nas, porque cualquiera que sea en el 
futuro el origen de la energía emplea
da para la propulsión, se necesitará 
siempre aproximadam.~nte una po
tencia de : 

l C . V. en el agua 
lO C.V. en tierra y 

1 . 000 C.V. en el aire, paro tras
portar cada tonelada de carga. 

Especialmente se puede concebir 
aviones de carga lo suficientemente 
numerosos como para ~ustituir o los 
buques que trasportan cada uno d~ 
60 á l 00 . 000 toneladas de petróleo 
ó de minerales con un consumo muy 
pequeño de energía por tonelada tras
portada. 

También, a pesar del desarrollo 
espectacular de las líneas aéreas, lo 
flota comercial del mundo alcanza 
hoy una· capacidad total de ll O mi
llones de toneladas que es superior 
en 61 millones al tonelaje de 1938 . 

Se ha vista la importancia de es
tos trasportes durante el asunto de 
Suez. Todavía no se trataba sino del 
cierre temporal de un "acortamien
to" de la vía marítima del petróleo 
rersa. 

Quedaba practicable lo desvio
CIOn por el Sur del Africo, así como 
los vías petroleras de la Amér' ca Cen
tral; si es os vías (y la futura vía i
gualmente morít1mo del petróleo del 
Soharo) fue$en cortadas simultáneo
mente, eso sería lo paralización to
tal de nuestra economía y de todo ac
tividad militar, terrestre, aéreo y 
aeronaval. 

Lo primera misión de las fuPr · 
zas aeronavales s :gue siendo pues 
mós imperiosa que nunca: lo d~ pro
teger instantáneamente los comuni
caciones vitales marítimos contra t ~ 

dos los formas de ataque, o cualquier 
hora del día o de la noche, con toéo 
clase de tiempo y sobre toda su exten
sión, lo cual se puede conceb1r con 
los "missiles" lanzados desde tierra, 
tan "o~:olutos" como puedan ser. 

A esto, algunos obJetan que po
ro los "mis~iles" nucleares de gran 
alcance basados en tierra, los buquec; 
de trasporte y de combate cans itui
rían blancos mucho más vulnerables 
que sus propios rampas de lanzamien
to en tierra firme y que se les oodrío 
atomizar sin pel :gro de alcanzar lfl~ 

poblaciones y par ende desatar: lo gue
rra de exterminio total. 

Algunos estrategas distinguidos 
yo nos habían anunciado antes de 
1939 que la aviación con base en 
tierra habría hecho bien pronto desa
parecer de los mares o dichos buques, 
o que serían las flotas de trasportes y 
de buques de combate más numero
rosos que nunca las que habrían ase
gurado el éxito de los desembarcos 
decisivos de 1944-1945. 
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La guerra de "missiles" así co
mo la de aviones pi !oteados tendrá 
lugar en ambos sentidos, y en el due
lo Tierra contra Mar, el buque po

d'rá, por primera vez en la historia, 
responder con armas iguales, ccn~.er

vando al mismo tiempo la enorme ven
tojo de ser sumamente móvil, y en 
cdso necesario, la de ser un submari
no. 

Además, mañana, gracias o la 
propulsión nuclear, se beneficiará con 
uno movilidad estratégica casi ilimi
tada sobre los siete décimos portes 
de lo superficie del globo. 

Todo esto hará que el disparo de 
"missiles" hacia él, seo sumamente 
aleatorio, mientras que éstos destina
dos a los puntos terrestres sensibles 
(esto se nos previene amigablem::mte) 
permanecen apuntados constante
mente. Con mucha L·· rozón se hace 
pues notar esto respecto a los zonas 
portuarias. 

Es por e~.to que los marinos mo
dernas perfeccionan los procedimien
tos de descargo dispersada fuera de 
los puertos, cuya mejor formo actual 
es el embalaje en "c,ontainers" "heli
portables" (que pueden ser llevados 
en helicópteros) desde lo cubierta de 
los buque:;:, manteniéndose alejados 
de cualquier punto de tierra. 

Un estudio objetivo de estos di- · 
versos aspectos del problema, mues
tra que !os conquistas revoluc:ona
rias de la Ciencia y de la Técnica tie
nen, por una porte, como resultado 
hacer más importante el papel de los 
fuerzas aeronavales en lo que con
cierne al mantenimiento logí:;:.tico de 
la economía de los fuerzas armados: 

y por otra parte, les permitirá en lo 
sucesivo participar directamente en 
lo acción de los otros ejércitos en el 
interior de tierra: y finalmente ar
marlos mejor para que puedan ::le
sempeñar sus diferentes misiones. 

Partiendo de esta certidumbre, 
lo Marina Francesa efectúa ~.u re
construcción y su trasformac'ón me
tódico con un esfuerzo contínuo o 
largo plazo. 

Dos de los característicos de los 
unidades modernas dotadas de equi
pos perfeccionados son: su precio re
lativamente má:;:. elevado que antes y 
la duració~r~ de su construcción. T ros
curren prácticamente cinco años en
tre el voto de autorización para la 
construcción de una unidad y el mo
mento en que dicha unidad entra en 
servicio. 

Los necesidades y restricciones 
financieros obligan desde luego, a es
calonar los programas sobre el pe
ríodo de tiempo más largo compatibl~ 
con el ritmo de los progresos técnicos 
y ce la duración de lo utilidad prácti
co de coda unidad, de donde resulta 
uno repartición por "etapas" finan
cieros de los puestas en gradas. Es
tos causas imperiosos no permiten a
plazar a codo momento obligatorio
mente por 20 años las decisiones to
mados, bajo pena de no llegar a aca
bar nunca nada y de encontrar:se cons
tantemente en un impase. 

Queda bien entendido, que uno 
se esfuerza en hacer que los unidades 
en construcción se beneficien con los 
progresos realizados durante el tiem
po de dicha construcción, y que se 
dedique importantes créditos a su ter-
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minoc on según los plano~ y los m::
delos de los nuevos tipos de unidoc:!es. 

El precio y lo duración de lo 
construcción prohiben normalmente 
construir buques de pruebo de tama
ño natural. En cambio, en coso ne
cesario, se ensayo los armas m:1er
nos en conexión y colaboraciÓn con 
los servicios corre~pondientes de los 
otros fuerzas armados, y después so
bre buques antiguos preparados es
pecialmente poro el coso. 

Esto reglo de conducto está jus
tificado por el hecho de que en cual
quier momento puede surg·r un acon
tecimiento que exijo lo int~rvenció,., 

de nue~tros fuerzas aeronavales en 
un punto cualquiera del mur.::fo; -e
jemplo: el asunto de Suez-, y de que 
los adversarios ante los cuales uno se 
puede encontrar estén en el mismo 
estado de progreso técnico. 

No hoy ninguno floto de con
cepción "revolucionario" que puedo 
surgir de un golpe de varita m~gico. 

Por otro porte, los misiones qu:? 
se les puede oedir que desempeñen 
nuestros fuerzas armados son impre
visibles pero, -por este mismo he
cho-, infinitamente vorio~os y nu
merosos; varios ejemplos muestran 
que muy o menudo algunos de estas 
misiones pueden ser desempeñados 
por unidades considerados corr::> téc
nicamente anticuados desde el pun~o 
de visto del "armo nuevo", y los cua
les por diversos rozones, yo no se u
tilizan. Ejemplo: el acorazado "Jean 
Bort" en lo expedición de Port Said. 

Este último ocontec::imiento y mu
chos otros que han tenido lugar en 
lo último guerra mundial, muestran 

que nuestro r:oís, al cumplir los obli
gaciones míl1tare~ que se derivan de 
sus comprom1sos internoc1onoles, de
be per manccer en condiciones de ase
gurar por sus propios medios lo de
fensa de su inte reses vitales, lo que 
implica lo po~esión permanente de 
fuerzas de intervención bien "equili
brados", es decir, que dispongan de 
todos los medios que permitan efec
tuar, en la med;do de nuestros recur
sos nocicnoles, opero::iones indepen
dientes en cualquier lugar y en cual
quiera que puedo ser su formo. 

Este hubiera sido de~de el prin
cipio el coso del asunto de Suez si hu
bieron estado en servicio nuestros 
portaviones del tipo "Ciemcnceau" 
cuya construcción ya había sido pe
dido de~de hoce diez años por el Es
todo Mayor de lo Mormo. 

Son estos diversa~ consideracio
nes los que han permit1do establecer 
el estatuto noval de lo Marina Fran
cesa, es dec1r, lo determinación del 
tonelaje global que hoy que alcan
zar, y su repartición por tipos de u
nidades en el escalonamiento de su 
construcción. 

Teniendo en cuenta los actuales 
recurso~ económicos y financieros de 
nuestro país, el tonelaje global míni
mo ¿e fuerzas aeronavales que es ne
cesario ooro la defensa de nuestros 
intereses vitales permanentes, está e
valuado en 360.000 toneladas de bu
ques de combate, auxiliares y de de
~emborco. Esa es lo flota mínimo que 
deberíamos conservar en el período 
de desarme internacional a título de 
fuerzo de policía marítima capaz de 
a~egurar la protección permanente: 
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de nuestros intereses en la m:::~r y en 
ultramar. 

En el cuadro del Pacto del A,tlón
tico, las naciones participantes con
servan toda la custodia de sus bases 
y de sus aguas territoriales, lo que en 
el caso de la Francia representa una 
tarea oesado dado e 1 desarrollo de los 
costos metropolitanos y de ultramar. 
(En Francia, el ancho de las aguas te
rritoriales varío según de lo que se 
trote) . 

Además, nuestra Marina tiene 
el cuidado de los zonas de alta mar 
a le largo del Golfo de Goscuña, y en 
los de recolada o Marruecos en el 
Mediterráneo Occidental. 

El tonelaje de los fuerzas nece
sarias ha sido fijada en la Conferen
cia de la O. T. A. N. de Lisboa en 
400. 000 toneladas de buques de com
bate. 

Partiendo de estas valuaciones, 
el Estado Mayor General de Marina 
ha emprendido un estudio muy con
creto para evitar dobles empleos y ha 
llegado a determinar un estatuto que 
comprende 450. 000 toneladas de bu
ques de combate, 20. 000 tonelada~ 
de buques de desembarco y 70. 000 
toneladas de buques auxiliares: bu
ques de aprovisionamiento, traspor
tes, remolcadores, etc., más 20 floti
llas de la aeronáutica naval. 

Cuando se estableció este estu
dio en 1952, la situación de nue~.tras 

fuerzas navales era de lo más angus
tiosa. Habían salido de la Segunda 
Guerra Mundial con solamente 262 
mil toneladas. fatigadas, aventajadas, 
y técnicamente anticuadas. Este to
nelaje fué reforzado temporalmente 

con buques de o rígenes ex tranj eros 
diversos, construídos tanto durante la 
última guerra como en 1955; s i con
tamos 370 . 000 toneladas de buque; 
de combate, la edad promedio de lm 
unidcd'es (desde luego incómodamen
te desiguales) alcanzaba a cato ~-:: e O·· 
ños, mientras que la duración media 
de un buque de guerra moderno debe 
ser de 18 años . 

Nuestro flota estaba pues ame
nazada de desaparecer el año 1962, 
~ i no se hubiese empren-j ido un pro
grama regular de renovación . Ante 
esta eventual id,ad, -de consecuen
cias inadmisibles para un !JOÍs ce rno 
el nuestro-, se votó en 1949 uno 
primera " etapa" de construcción de 
16 . 000 toneladas, pero desgraciada
mente, ésta ha sido seguido por "eta
pas" de menor importancia durante 
los años siguientes . 

Ahora bien, el estudio de lo con
fección del estatuto noval , tal como 
ha sido definido más arriba, teni endo 
en cuento el escalonamiento de los 
esfuerzos presupuesto les, las tardan
zas de las construcciones y lo dura
c ión de los servicios de los unidades, 
muestro que no se podrá alcanzar el 
tonelaje necesario, -y todavía no an
tes de diez años-, sino cuando se 
pongo en grados 30 . 000 toneladas 
anuales. 

Esta anualidad mínima alcanzo
da apenas de 1953 á 1955 fu é recor
tada desgraciadamente, con la pro
meso de ser compensado en 1957 -
1958 . El porvenir de nuestros fuerzas 
aeronavales, -y por consiguiente de 
nuestro valor como potencia mun
dial-, estará ligado en lo sucesivo o 
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este promedio absolutamente indis
pensable de 30. 000 tonelada~ que 
deben ser puestos anualmente en gro
dos, cualquiera que seo el tipo :Je u
nidades de que se compongan nues
tros fu erzas, y cuyo elección deberé 
hacerse teniendo en cuento los últi
mos posibilidades técnicos y científi
cos, cuyos tendencias debemos exa
minar. 

Así como en tierra, en lo m:J í 

han coexistido dos conceptos técnicos: 
el de los unidades b más potentes 
posible, -coso inherente de los no
ciones ricos--, ó que dedican o sus 
marinos uno oran porte de c-us recur
sos, y el del "aparato o máquina n •2-

va" revolucionario o "especial" rela
tivamente menos coro, -al principio 
por lo menos--, capaz de dar golpes 
mortales o los grandes unido:Jes lla
mados convencionales. (El 31 de Oc
tubre de 191 8 tuvo lugar en lo roda 
de Polo el hundimiento del acorazado 
austriaco "Viribus Unitis" por el Ma
yor Ingeniero Noval Roffoele Rossetti 
y el Capitán Médico Roffoele Poolucci 
que oolicoron un torpedo fijo contra 
el fondo del buque). 

El siglo XX ha visto de ese mo
do uno lucho de escuelas entre los 
partidarios del "Capital Ship" y el de 
los "un ido des de floti llo" : torpedos 
de superficie, submarinos y después 
aviones en efecto, desde hoce 
cincuenta años todos los marinos 
se han esforzc::Jo en poseer, -en lo 
med ido de ~us recursos-, uno gamo 
equilibrado de diferentes tipos de u
nidades; evolucionando codo uno de 
estos tipos en función de lo técnico. 

Actualmente asistimos al térmi
no de uno carrero de los últ'mos "ca
pital ships" portadores de aviones pi
loteados, y el nacimiento del "copitol 
ship" lanzador de proyectiles-cohete~ 
t€1e ó outodirigidos de superfcie y 
submarinos. 

Lo Marino Francesa que creó el 
primer acorazado de alto mor con 
lo "Gio1re" de 1857, protegido por 
un blindaje de h1erro de 12 cm . de 
espesor, ha terminado en 195.1 lo 
modernización del último acorazado 
"cló -s1co": el "Jeon Bort" que despla
zo cerco ¿e 50 000 toneladas en 
pleno cargo, que llevo dos torres c.uó
druples de 380 m m., que lanzo abu
se~ de cerco de uno tonelada ó 40 
Kms . y que está dotado de uno arti
llería antiaéreo que compr2nde tres 
torres triples de 152 m,m. doc~ mon
tajes dobles de 100 m 'm. y catorce 
montajes dobles de 57 m:m. teleco
mondodos por rodares que pers i gue:-~ 

automáticamente al blanco. 
Después de w portic1poción en 

lo expedición o Port So id, el "Jeon 
Bort" ha sido oasodo o lo reservo, o 
fm de ooder trasbordar o nuestros 
especialistas cuyo número es finan
cieramente muy lim itado, o los bar
cos que están hoy en construcción y 
especialmente o los nuevos "capital 
~hips" . los portaviones del tipo Cle
menceau que desplazan cerco de 
30 . 000 toneladas en pleno cargo y 
que están armados con 60 aviones de 
cazo, de asalto y de lucho ontisub
morir:o de los tipos Etend~rd IV (ca
zo-bombardero-ligero-embarcado) y 
Crcéguet Alize (J . . S.M. emborca
¿c) . 
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Estos buques están provistos :la 
una pista sesgada 89 con respecto al 
eje longitudinal, lo que permite po-

las pruebas tanto en el polígon-:> na
val ce las islas Hyeres, como a bordo 
del ex-trasporte "lle d'Oiéron" pre
parado para este objeto. ner en acción aviones de reacción, y 

despejar los sitios de estacionamien
to (parkings); de dos catapultas a va
por y de esoejos de "apontaje" (para 
'la maniobra del regreso a bordo de 
los aviones) Una potencia de 120.000 
C.V. impulsará a estos aeródromos 
flotantes de 257 metros de eslora y 
47 metros de manga, a una veloci
dad de 60 kms ., por hora (32. 4 nu
dos). 

El "Maruca'', proyectil-cohe~E:::; 

teledirigido navío-av:ón; de un alcan
ce .de 40 kms . y el "Malaface" pro
ye-ctil-cohete teledirigido navío-navío 
ó navío-tierra de un alcance muy su
¡::;erior, armarán a nuestros futuros 
cruceros lanzadores de "missiles" o 
sea proyectiles-cohetes di rígidos, pre
vistos para las próximas etapas de 
nuestro programa naval de construc-

El "Ciemenceau", puesto a flo
te en Brest e! 21 de Diciembre de 
1957 entrará en servicio en 1959. El 
"Foch" de mismo t ipo, está en cons
trucción en Saint-Nazaire, y está pre
visto que la próxima etapa del pro
grama naval comprenda la puesta en 
·gradas de un tercer barco análogo. 

El "crucero", compañero más 
pequeño del "capital ship" se ha es
pecializado durante la Segunda Gue
-rra Mundial en la lucha ant iaérea, 
cumentando el número de sus caño
nes, reduciendo su calibre y hacien
do automático su ti ro de mayor ra
pidez y de puntería guiada por un 
radar que sigue al blanco en todos 
sus movimientos. 

La Marina Francesa no ignora 
que especialmente en materia de De
fensa Contra Av iones el cañón es.tá 
en sus últimos momentos, y que éste 
debe dejar su sitio a los proyectiles
cohetes de caza te le o autodirigidos . 

Des-de hace varios años, en cola
boración con los servicios técn :cos de 
las otras fuerzas armadas, la Marina 
Francesa ha proseguido e! estudio y 

ciones. 
Para estar en condiciones de po

,der cumolir en todo momento las mi
siones vitales de escoltar a nuestras 
fuerzas navales y a nuestros buques 
mercantes, hemos considerado de im
portancia primordial, la construcción 
ce buques escolta modernos, antisub
marinos y antiaéreos. 

En 1958 se terminará la cons
trucción de una serie de 19 grandes 
buques-escolta de la clase Su rclouf 
que pueden ser ventajosamente com
parados con las mejores unidades si
milares de las flotas extranjeras. Des
plazan 3 . 700 toneladas en plena 
carga; prolongan, -con trasforma
ción completa de su armamento-, 
la célebre serie de nuestros "contra
torpederos" de entre-las-dos-guerras, 
desde el tipo T1gre de 1927 hasta el 
Mogador de 1940. Su artillería, idén
tica a la de nuestros cruceros, lleva 
tres torres de 127 m Jm.; el conjunto 
de estas piezas funciona automática
mente por radar estabi 1 izado. Están 
provistos además de cuatro montajes 
triples de tubos lanza-torpedos con-
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tra blancos de superficie o submari
nos., este segundo caso el lanzamien
to de "torpedos automóviles tele ó 
auto dirigidos estó basado en las in
dicaciones suministradas por apara
tos de detección submarina de un 
funcionamiento muy suoerior o los de 
la última guerra mundial. 

Igualmente tenemos en servicio 
y en terminación un número igual de 
escoltas rápidos del tipo Corse de 
1 . 700 toneladas en plena corga, su
cesores modernizados de nuestros 
"torpederos" de la preguerro de los 
tipos Te mpéte de 1927 y tipo Fleuret 
de 1940. Disponen de cuatro monta
jes triples de tubos lanzo-torpedos an
tisubmarinos, de un lanzacohetes on
tisubmarino séxtuple a proa y de tres 
montajes dobles de 57 m m. anti
aéreos. 

Vienen en seguida los buques es
colta de costa de 400 toneladas (Es
tán en servicio tres del tipo Le Fou
gueux, y están en construcción once 
del tipo L' Agile); y las lanchas de 
vigilancia tan útiles en lo costa de 
Argelia (Hay siete en servicio, dos en 
pruebas y tres en construcción) ( 18 
de Enero de 1958). 

La situación de urgencia se ha 
presentado en lo construcción de un 
gran número de barcos especiales in-

. dispensables para destruir los minas 
submarinas, cuya colocación se puede 
efectuar por aviones, missiles de gran 
alcance y por submarinos. La densi
dad y la frecuencia de una tal "siem
bra", -de la cual la último guerra 
ha dado una muestra-, constituye 
una terrible amenaza para las proxi
midades de nuestras costos, y por 

consiguiente, poro las posibilidades 
de descargo en ó fuera de nuestros 
puertos. 

Estos minas, colocados general
mente sobre el fondo, en profundida
des inferiores a 100 metros (54 bra
zas) se han convertido en verdaderos 
"robots" que no funcionan si no cuan
do reciben una plous1ble combinación 
de influencias magnéticas, acústicos, 
barométricas, ópticas, cósmicas, etc., 
producidas por el poso de un buque 
de un tipo determinado por enc1ma de 
ellos. 

Nuestro Mormo de 1958 cuento 
con cerco de un centenar de estos va
liosos "draga-minas"; buques de 400 
toneladas construidos con materiales 
omagnéticos y destinados o remolcar 
ciertos di~positivos susceptibles de 
"engañar" al cerebro de los minas
robots, con el objeto de hacerlos ex
plotar sin el menor peligro poro los 
drogadores. 

Debemos renovar 1guolmen e 
nuestro floto de emborcoc1ones de 
desembarco fuera de los puertos, hoy 
más indispensable que nunca paro los 
intervenciones en ultramar . y en lo 
h1pótesis de una guerra termonuclear. 

Finalmente, respecto o submari
nos, lo Francia ha tenido el primer 
puesto hasta 1939, año en que la e
nergía nuclear vino o traer una ver
dadera revoluc1ón que permitió, -por 
la primera vez-, la construcc'ón d~ 
un motor de gran potencio válido ton
to en inmersión como en superficie, 
con autonomía de funcionamiento 
casi ilimitada. 

Al mismo tiempo que continúa 
lo construcción de una serie de 16 
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submarinos modernos de propulsión El cilindro acorazado de placas 
"clásica" de los tipos: soldadas destinado o contener el re

Narval (que son : 
"Requin", "Espadan", 
"Morse" y "Morsouin") . 

"Douphin", 
"Narval", 

Daphné (que son: "Daphné", 
"Dione", "Doris", "Eurydice", "Flo
re" y "Ga lotée"). 

y Arethuse (que son "Arethuse", 

"Argonoute", "Amazone" y "Aria

ne"), nuestra Marina tuvo que cons

truir un submarino de propulsión a

tómica, a fin de que nuestro país 

puedo también preparar las nuevas 

técnicas que implica el dom inio d2 
esta energía para todo aplicación . 

actor para el "Q-244" ha sido pues
to en grados en Cherburgo. Será 
trasportado por flotación o un sitio 
aislado del Arsenal en donde será en
sayado el aparato nuclear, mientras 
que se sigue haciendo en las grados 
el resto de la construcción del subma
rino . 

Esta empresa, así como lo pues
to en gradas del primer crucero porta
helicópteros destinado a reemplazar 
al antiguo buque - escuela " Jeanne 
d'Arc", demuestran que al mismo 
ti empo que adiestra o las fuerza~ a ero
navales polivalentes dotados de uno 
movilidad estratégica inmediata, la 
Marina Francesa de 1958 "prepara 
el futuro". 



Las Marinas de 1957 

LA MARINA CANADIENSE 

El acontecimiento más impor
tante de la Marina Canadiense en 
19S7 ha sido la entrada en servicio 
del portaviones ligero " Bonaventure". 
Es el antiguo H. M . S . " Powerful". 
En 19S2 el Canadá compró este bu
que de 14. 000 toneladas, cuya cons
trucción había sido suspendida por 
falta de créditos. Desde 19S3 hasta 
mediados de 19S7, el " Bonaventure" 
fué reconstruido y terminado en los 
astilleros de Harland Woff de Bel
fast, en 1 rienda del Norte . Ha sido 
dotado de una pista sesgada a 7°S, de 
espejos de "apontaje", de un siste
ma de detención perfeccionado y de 
das ascensores axiales que han sido 
agrandados y su potencia aumento
da. 

En cambio, no parece que haya 
sido provist~ de catapulta a vapor . 
Ha sido dotado asimismo de un equi
po electrónico y de una artillería DCA 
de tipo norteamericano. Esta com
prende cuatro cañones de 7 6 m m. 
CA, de SO calibres, con dirección de 
tiro incorporada, fabricados probable
mente con licencia en el Canadá . 

Después de estas diferentes mo
dificaciones, su tonelaje habría pa
sado de 14.000 á 17.000 tone ladas. 

Por .l EAN LABAYLE COUHAT 
CDe la. "R evue Marltlm " - N!I 139). 

CCONCLUSION ) 

Respecto a la av1ación, el " Bo
naventure" podrá poner en acc1Ót1 dos 
escuadrillas de cazos de reacc1ón 
Bonshee (960 Kms!h) y otro de S 2 F 
1 Sentinel (nombre canadiense del S 2 
F 1 Trocker). Los primeros han sido 
cedidos por los Estados Unidos en 
19SS . Los segundos están en fabn 
cación ba¡o licencio de la firma De 
Hovillond al Canadá. 

La entrado en servic1o del " Bo
naventure" ha permitido hacer que 
sea devuelto a la Marina Británico el 
"Magnificent" que había sido pres
tado a la Marina Canadiense por el 
momento . Parece pues, que ésta re 
nunció definitivamente a comprar e:;
te buque y a trasformarlo en porta
helicópteros, como se había pensado 
anteriormente . 

En cambio, es posible que la 
Marina Británica emprenda esta mc.
dificación por cuenta propio . 

La ejecución del programa de 
construcción de buque-escolto hecho 
hace algunos años se llevo a cabo fa 
vorablemente, pero con un c1erto re
tordo con relación a lo previsto ortg i
nalmente, puesto que al Canadá le 
preocupo menos la situac1ón interna
cional . 

Se ha lanzado al agua trece de 
los ~ataree fragatas rápidas de la e le-
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Vista aérea del portaviones H.M.IC.S. "Bonaventure" 
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se Soint Lourent del programo y cin
co de elfos ya están en servicia. Este" 
uniJodes se dividen en dos catE-go
ríus c;ue se diferencian por su .:::~rml'l

mento anti-aéreo. 
El único defecto que se fes pue

de encontrar a estos escoltas, -por lo 
demás muy originales especialmente 
en lo que concierne o los forma,; "a· 
tómicas" de su casco y de su obra 
muerta-, es fa insuficiencia de su 
artillería CA. En estos buques de 
2. 000 tons. (2. 61 O en plena carga) 
la artillería no comprende sino dos 
montajes dobles de 76 m!m. CA., de 
50 calibres, sin ninguna protección. 

A partir de fa séptima unidad 
del programa, se ha remediado esta 
situación, reemplazando estos mun
tajes por dos torres dobles de 76 mlm. 
70 calibres, norteamericanos, más pe
sados es verdad, pero cuyo ritmo cie 
tiro y cuyo alcance son más elevados. 

(Este material que se está insta
fondo en gran número de buques ncr
teamericanos, constituirá la artillería 
~ecundaria de las fragatas DLG). 

Estos buques-escolta tendrán a
demás, los aparatos más recientes de 
detección. 

Recientemente, la Marina Cana
diense ha procedido, en una de las 
fragatas de esta clase, a fas pruebo:; 

de un nuevo sistema de riego ce la 
cubierta y las superestructuras rura 
la descontaminación radioactiva. E' s
te dispositivo ha dado resultados s.J
tisfactorios y se extenderá a todas fo5 
• ...tras buques . 

Se ha emprendido igual~Y~ente 
0t1 as pruebas a fin de estudiar lo po
sibilidad de uttlizar helicópteros o 
bordo de los Soint Lourcnt. Esta prue
ba es lo continuación de lo ejecuto
do en lo antiguo fragata "Bu::king· 
hom", que fué la primera que se hizo 
en todos los marinos y cuyos resulto
dos se juzgaron muy satisfactorios. 

Paralelamente a estas construc
ciones nuevas, lo Marino Canadiense 
prosigue la modernización de sus u
nidades que están en servicio y que 
valen la pena. Es así como ha rein
corporado a fa floto activa los fra
gatas "Antigonish" y "La Huloise". 
Estos pequeños barcos del tipo River 
de lo guerra, serón utilizados sobre 
todo paro el adiestramiento del per
sonal. 

En lo concerniente a las otras 
marinos del Commonwealth, nos li
mitaremos o hacer recordar su situa
ción en el cuadro adjunto, puesto que 
ha habido pocas modificaciones en e
llos. 



CUADRO No. 3 

PRINCIPALES MARINAS DEL COMMONWEALTH 

PAIS 

Flotas 

Portaviones 
Cruceros 
Destroyers 
Fragatas rápidas 
Escoltas 
Draga-minas 

oceánicos 
Draga-minas 

costaneros 

AUSTRAL 

En servicio 1 En 

N°. 1 Tonelaje 1 No 

2 (1) 
1 
7 
4 

16 

8 

29.000 
7.100 

14 .900 
6.800 

16.800 

6.400 

2 
4 

-----------·---1 
4 

10 TOTAl 38 81.000 

lA CANADA - INDIA 1 

onstrucción --E-;: >ervicio --En ~ns~;;:c-;;;ó-;; - E-;:servicio ---E-;; construcción 1 

= Tonelaje No. Tonelaje = N°.-Tonelaje ~0 . Tonelaje =No. = Tonel~je 1 

1 17.000 1 (6) 17.000 
2 16 .700 2 15 .700 

2) 5.200 7 15.400 3 5 . 100 
3) 8.0001 9 17.900 13 (5)1 26.000 12 (7) 19 .500 

30 56 . 400 9 11 . 500 1 

18 11. 800 1 6 6. 000 

4) l. 400 14 J 5. 900 4 1.400 4 (8) 1 . 40C 
----- ----- --------

14 .600 81 1 141.100 13 26.000 24 39.700 1 17 37.90( 

Notas: (1) .:Melbourne» y .:Sydney~. Solamente el primero tiene pista ses
gada y una catapulta a vapor. El segundo tendrá las mismas 
modificaciones. 

(7) Construidos en Gran Bretaña, de los cuales 
2 ASM son de primera línea (Clase Whitby) 
5 ASM de ¡:egunda línea (Clase Blackwood). 
5 antiaéreos (ClaEe Leopard). (2) 

(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

o:Vampire» y «Vendetta» (clase Daring) de 2.600 tons. «Le 
Voyager» del mismo tipo ha entrado en se rvicio en 1957 . 
En proyecto. 
En proyecto. 
Tipo Saint Laurent modificado. 
Ex-HMS .:Hércules» británico que quedoS inconcluso. Será ter
minado según el modelo del .:Bonaventure:o. 

En proyecto o en construcción. 
(8) Tipo costanero AMS probablemente. 



ADRO Ko. 3 (Continuación) 

PRH\CIPALES MARINAS DEL COMMOKWEALTH 

PAIS PAKISTAN :XUEVA ZELAXDIA 
- -----

En servicio 1 En construcción En wvicio 1 En consl,ucc~~ 

't\ 0
. 1 Tonclaie N°. Tonelaje No. 1 Tonelaje _ X o_._¡ Tonelnj 

- --

Flotas 

Portaviones 
Cruceros 
Destroyers 
Fragatas rápidas 
E:-;coltus 
Draga-minas 

oceánicos 
Draga-minas 

costaneros 

~ ( 1 0) 1 

! 1 

3 

4 

6.000 
14 .400 

5 600 

1.800 

1.400 

1 (9) 17.000 
1 

1 2 1 

1 1 14 

-------¡ 
1 17 000 -¡---;-2 20 1 29 200 1 

--- 1 

TOTAL 

K ota:-;: ( ü) En proyecto. E:stá en trato la compra del 
H . .:\1. S «Leviathun que hah1a quedado 
in<·onr·lu:-;o . f'erá terminado ~egún el modelo 
del • Bonaventure •. 

(10) •Bahur ex II . .\I S . «Dindem». 
(11) Tipo Whilb y británico (AS.\I) 

1 
12 000 

1 1 (11 ) 1 2 000 
{) .400 

1 :3 200 

1 21 !lOO 1 1 1 2.000 
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OTRAS MARINAS DE 1957 
En 1957 ha habido pocos cam

bios en lo situación de las pequeñas 
marinas; esta vez nos limitaremos a 
dar una ojeado rápida sobre las ma
r:nas alemana e italiano. 

VI. LA MARINA FEDERAL 
ALEMANA. 

Hoy, año y medio después de su 
nacimiento, la pequeño flota alemona 
está en plena expansión . 

En la eventualidad de una guerra 
con el Occidente, es evidente que 
los soviéticos tratarán de ocupar los 
desembocaduras del Mor Báltico. Lo 
defensa de los estrechos daneses de 
Jutlondia y de los grandes llanuras 
de NO. de Alemania reviste una im
portancia estratégica capital. 

En los planes de lo OTAN, los 
Fuerzas Armadas Federales partici
pan en esto defema, cuya eficacia es
tá ligada a la libre disposición de las 
vías marítimas de comunicación por 
donde llegan los refuerzos y aprovi
sionamientos. 

Lo Marino Federal está llamado 
o desempeñar un papel primordial en 
estas zonas .costaneras, porque está 
encargada de los misiones siguientes: 

-protección de los trasportes ma
rítimos logísticos; 

-protección de los islas y de los 
estrechos daneses en coopera
ción con las fuerzas aliadas; 

-participación en lo batallo te
rrestre por medio de acciones 
sobre los flancos del enemigo; 

-ataque a los trasportes soviéti-
cos en el Mor Báltico, porque la 

U . R.S.S. estará obligado o a
bastecer su ofensivo y su reto
guardia por la vía marítimo, 
puesto que Alemania Oriental y 
Polonia están poco seguros y 
mal equipados. 

Para cumplir estas diferentes 
misiones, el Estado Mayor de lo Ma
rina ha estimado que la floto alema
na deberá tener: 

18 destroyers 
1 O escoltas rápidos 
12 submarinos costaneros 
2 fondeodores de minos rápidos 
6 droga-minas de alta mar 

18 draga-minas costaneros 
30 draga-minas de bajos fondos 
36 buques de desembarco 
1 O buques de protección portua

ria. 
Como las bases de la Marina Fe

deral están al alcance inmediato de 
las Fuerzas Aéreas enemigos, el Es · 
todo Mayor ha dispuesto agregarle 
una importante flota auxiliar para la 
esc.uadra, que en caso necesario le 
permitiese replegarse hacia los fiords 
nor .Jegos . Todavía no se conoce la 
composición de este apoyo logístico, 
pero comprenderá buques-talleres, pe
tmleros de costa, varios buques ba
ses para lanchas y para submarinos, 
y draga-minas. 

Mientras tanto, en lo que res
pecta a las características de estos di
ferentes tipos de buques, la Marina 
Federal sigue siempre sujeta a los A
cuerdos de París (25 de Octubre de 
1954) que le prohiben construir bu
ques de combate de más de 3 . 000 
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tonefa¿as y submarinos de más de 
350 tons. 

Naturalmente, esta flota no po
drá ser comtruída antes de varios a
ños. No serviría de nodo el apresu

rarse a su construcción mientras no 

se cuente con las correspondientes 

tripulaciones. 

Sin embargo, ha empezado uno 
primera etapa de construcciones nue
vas, que comprende: 

-6 destroyers de 2. 800 tons., 
tres de los cuales hon sido en
cargados o los astilleros de Stül
cken de Hamburgo . Su entrego 
está prevista poro 1960; 

-6 escoltas rápidos de l . 700 ton~; 

-3 lanchas rápidas clase Jaguar . 

El prototipo está en servicio 
Tres o cuatro están en termina
ción. 

El "Jaguar" está en servicio des
de el 16 de Noviembre de 1957. 

Han sido lanzados al agua· 
"lltiss" el 15 de Agosto de 1957 
"Wolf" el 21 de Setiembre de 
1957 y 
"Luchs" el 2 de Noviembre de 

1957. 

·-12 drago-minas costaneros ins
pirados en el DB 1 francés. 

Seis de ellos están a flote en ter
minación: fueron lanzados: 

"Lindou" 18 de Febrero de 1957 
"Guttingen" Abril de 1957 
"Koblenz" 6 de Moyo de 1957 . 
''Tubingen" 18 de Agosto de 
1957. 

"Wetzlar" Setiembre de 1957. 
"Schleswig" 30 de Setiembre de 
1957. 

-18 draga-minas de bajos fondos 
(R Boote). 

-1 O buques de defensa de los 
puertos (Hafenschutzboote). 

Las características conocidas de 
estos diferentes tipos de buques es
tán dadas en el Cuadro NO 4 adjunto. 



TIPO 

No. 4 

CARACTERISTICAS DE LOS BUQUES DEL PROGRAMA NAVAL 
DE LAS <BUNDESMARINE:o (1) (MARINA FEDERAL) 

~~--~~--~--~~~--
' Draga-minas 1 Draga-minas l Lanchas de de- · 

costanero de poco fondo fensa portuaria ESCOLTA RAPIDO LANCHA RAPIDA DESTROYRE , ___________ , ___________ , ________ , ________ , _________ , _______ _ 
CLASE j JAGUAR LINDAU NIOBE 

----------------t---------------------------------------
Número 8 6 ~O 12 18 10 

--------------- --------------------------------------
Tonelaje 
Washington 1 2. 800 tons. 1 l . 700 tons. 1 150 tons. 1¡ 365 tons. 1 200 tons. 1 140 tons. 
Plena carga 3. 800 ,. 2. 800 » 250 ,. 425 » 250 ,. 

Eslora 129 m. 100m. 

Manga 13.25 m. 11m . 

Aparato motor Turbinas Turbinas 

Potencia máx. 60.000 c .v. 

Veloc. máx . 36 nudos 30 nudos 

42 m . 46,30 m. 

7 m. 8,55 m. 

4 Dieseis de 2 Dieseis 
3 .000 C .V. 
12.000 C.V . 4.000 c.v. 

44 nudos 16 nudos 

44 m. 

6,90 m. 

2 Dieseis 

20 nudos 

34,65 m. 

6,55 m. 

2 Dieseis 

1.900 C.V. 

17 nudos 
1 

Armamento 1 4!100 auto (Ix4) 21100 auto (Ilx2) 2 !40 Bofors 1!40 Bofors 
6!40 Bofors 6!40 Bofors 1 (Ix2) 

(IIx2) (Ix2) (Ilx4) (Ix2) 
5 T l533 (Vx1) Armas A .S . M. 
2 lanza-cohetes 

1\40 Bofo<S 1 1!40 Bofors 

A.S.M . Bofors 
1 

Observaciones 1 Los 100 son de 1 Los 100 son de 1 Casco de madera 1 Tipo Europa 
modelo francés modelo francés y arero, muy Occidental 

. estudiado desde 
1 el punto de v;stal RépHca de 1 

de sus cualida- <Mercure, 
des náuticas . Co- (DB .1) 

1 pia de las Jan-
chas suecas Tipo 
T .102. -(1) Según Les Flottes de Combat 1958. 
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En espero de lo ejecución de es
te programo, lo Marino Alemana u
tilizo el material que los Marinos 
Norteamericano, Inglesa y Francesa 
le han devuelto . Ha recuperado dos 
submarinos de 230 toneladas tipo 
XXIII que habían sido barrenados. A 
pesar de su largo permanencia en el 
fondo del mor, estos submarinos es
taban todavía en excelente estado, lo 
cual hace honor o lo construcción no
v.:~l alemana . 

El primero bautizado con el nom
bre de "Hoi" (U. 2365) (Requin) fué 
puesto nuevamente en servicio el 15 
de Agosto último, el segundo el 
"1-ietcht" (U. 2367) (Brochet) en Oc
tubre último. 

En total, hoy la "Bundesmori
ne" (Marino Federal) no tiene todo
vía sino 60 buques diversos. 

Las unidades más grandes son 
los cinco drogo-minas de 600 t-:>r.s. 
que lo Marino Francesa le ha devt.iel
to o principios de 1957. Pero espe
ro bien pronto algunos cesiones de 
material extranjero. 

Ha pedido o la Marino Nortea
mericano un préstamo de ocho des
troyers. Hasta ahora el Congreso no 
ha autorizado sino lo cesión de une 
solo de estos barcos, el "Anthony'r 
de lo clase Fletcher, en el cual están 
err-f:orcodos desde hoce varios meses 
en los Estados Unidos 1 O Oficiales y 
60 hombres de lo Marino Federul . 
Se espero que por lo menos otros tres 
des~royers podrán ser armados en 
1958. 

swan . Esto compro no se ha efectua
do todavía y parece que estos peque
ños barcos no podrán incorporarse o 
lo " Bundesmorine" antes de varios 
meses, puesto que todavía falto arre
glarlos. Estos siete buques cuyo va 
lor militar es pequeño, servirán para 
adiestrar tripulaciones . 

Desde el punto de visto orgáni 
co, la " Bundesmorine" depende de 
lo VIl Sección del Ministerio Federal 
de la Defensa . Esta sección consti 
tuye el Estado Mayor General de lo 
Marino que está dirigido por un Vi 
cealmirante Jefe de Estado Mayor 
General . 

El Estado Mayor General com
prende cuatro subdivisiones: 

A--Operaciones tácticas . 
B.-Organización.- Previsiones.

lnstrucción. 
C.-Logística . 
D.-Armas.- Buques. 

El Jefe de Estado Mayor Gene
rol formo porte del Consejo de los 
Fuerzas Armados . Controla los acti
vidades de los Fuerzas Novales y 
Aeronavales por intermedio de tres 
grandes comandos orgánicos y dos 
comandos de operaciones. NATO. 
(OTANL 

Los tres comandos orgánicos 
son: 

Comando de adiestramiento 
Comando de los Escuelas de la 

Marino. 
Comando de los Bases de lo flo-

to. 
Los comandos de operaciones 

Un acuerdo con lo Royal Novy 
prevé lo adquisición de 3 escoltas de 
la clase Hunt y 4 fragatas tipo Block-

son : 
Comando de los Fuerzas Nava

les del Mor Báltico. 
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Comando de las Fuerzas Nava
les del Mor del Norte. 

Estos comandos dependen de la 
NATO (OTAN). 

Actualmente tiene lugar la ins
talación de estas cadenas de coman
dos. Las base~ navales previstas son 
las siguientes por orden de importan
cia: 

-Kiel 
-Fiensburgo, Murvik, 
-Wilhelmshaven 
-Brenerhaven 
-Eckernforde, Emden, Borkum y 

Kappeln. 

Los efectivos se elevarán progre
sivamente hasta llegar en 1962-1963 
a 3. 000 Oficiales y 30. 000 hombres. 

Contrariamente a lo que sucede 
en los otros ejército~. (de tierra y ai
re) la Marina no tiene ninguna difi
cultad en reclutar su personal. 

Por el momento, los cuadros pro
vienen de la antigua Policía Maríti
ma Federal (Seegrenzschutz) y de la 
ex-"Kriegsm;arine" (Marina de Gue
rra), en este caso con ciertas condi
ciones de límite de edad!. Excepto el 
Cuerpo del Servicio de Sanidad y el 
Cuerpo de Músicos, los Oficiales de 
la "Bundesmarine" (Marina Federal 
Alemana) tendrán en su origen la 
mi~ma formación. Durante su carre
ra estarán llamados a desempeñar 
los empleos más diversos: Oficiales 
de Cubierta, Ingenieros Mecánicos, 
Contadores, etc . 

La forrnpción básica de este per
sonal durará tres años: durante este 
período el futuro oficial a~umirá las 
funciones siguientes: 

- Los seis primeros meses de ser 
vicio : Marinero. 

Formación militar básica y es
cuela del manejo de la vela. 

-del 69 al 129 mes: Clase . 
Tecnología a bordo de un bu
que-escuela . 

-del 129 al 209 mes : Cadete. 
Crucero a bordo de un buque
escuela. 

-del 209 al 369 mes : A~pirante de 
Marina . 
Permanencia en la Escuela Na
val ; luego al terminar los cursos, 
examen para Alférez de Navío 
de 29 clase, y embarque . 
La Escuela Naval ha sido insta

laca en Flensburg--Murvik en donde 
funci cna desde el 19 de Noviembre 
de 1956. 

Después de seis años de servi
cios el joven oficial ~eró ascen¿ido 
automáticamente a Alférez de Navío 
¿e 1° clase. Podrá ser ascendido a 
Teniente de Navío después de diez a
ñcs de servicios y a Capitán de Cor
beta, después de quince años . 

El paso del personal po r la Es
cuela de Especialidades le permitirá 
durante su carrera, aumentar ~u gra
duac ión y sus conocimientos . 

En lo que respecta a la::; tripula
e iones, la "Bundesmarine" no ha te
nido r.Ecesidad de llamar contingen
te~, porque en las oficinas se presen
tan seis postulante~ por cad.J plaza 
vacante. 

Su formación se desorrolía de la 
siguiente manera : 

-cuatro meses de instrucción mi
litar básica en los centros de for
mación; 
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-nueve meses de in~trucción o 
bordo y nombramiento provis:o
nol o uno especialidad. 

--ocl¡o me~es de instrucció:1 de u-
--no fSpeciolidod en los escueios. 
-tres meses de embarque desem-

peñando funciones de O. M. 2. 
Al finalizar este embarque, el 

contratado podrá ser ascendido si 
reune los condiciones, o los grados su
periores previo examen . 

VIl LA MARINA ll'ALIANA 

Ten iendo en cuento o lo ve-.t., su: 
re¿ucidos medios monetarios y lo po
si bilidad de obtener "Créditos en el 
exterior". El Estado Mayor General 
de Marino había elaborado en 1951 
un pequeño programo noval que c:ns
tobo de: 

- lo terminación de los super-de!"
troyers "Son Morco" (ex-Giulio 
Germánico" lanzado el 20 de Ju
lio de 1941) y el "Son Gior Jio" 
(lanzado el 20 de t gasto de 
1941) . 

-lo construcción de 
--dos destroyers 
-cuatro fragatas 
-tres corbeta y de 
-un cierto número de oeque-

ños unidades . 
Lo realización de este modesto 

progr .... ;mo toco o su fin. 
Gracias o estos const~ucciones 

y gracia~ también o los cesione:; nor
teamericanos e inglesas, el material 
de lo floto italiano, que yo envejecía, 
pudo ser renovado en porte. Este es 
un resultado muy alentador poro esto 
marina que hoce un esfuerzo merite-

rio poro adoptarse o las misione~ que 
le incumben, tonto en el cuadro no
cional, como en el de la O.T.A.N. 

En 1955 entraron en servicio los 
dos super-destroyers y los tres corbe
tas, (éstos construidos o crédito). 

A ftnes de 1957 el destroyer de 
2. 700 tom. "Impetuoso" se incorpo
ró a lo flota. Bien pronto lo hará su 
gemelo el "Indómito". Estos dos bu
ques tienen un buen andar y recuer
dan o los "Georing" norteamericanos, 
tanto oor su silueto como por sus co
rocterísticos. 

En 1957 entraron tguolmentt! en 
servicio tres de los cuatro escoltas rá
p ;dos "Costare", "Cigno" y "Centau
ro", dos de los cuales fueron construí
dos o crédito. Lo construcción del 
cuarto, el "Conopus" está muy ade
lantado. 

Poro el armamento y el equipo 
de estos buques, Italia ha recurrido, 
en oorte al material norteamericano 
fabricado bajo licencio en talleres i
talianos, y en porte al material de 
concepción italiano netamente nocio
nal: mortero ASM "Menan" de gran 
a!conce, cañones de 76 m ,m. C.A. 
cutomáticos, rodares, etc. 

Pero estos últimos años, lo Ma
nno Italiano se ha dedicado sobre to
do al desarrollo de su floti llo de dro
ga-minas. Por compras, cesiones de 
buques, y construcciones novales (en 
porte o crédito), esto flotilla ha ere
cirio progresivamente y se compone o 
se compondrá de: 

4 drogo-minos oceántcos :Je 
700 tons. 

37 drago-minos costaneros tipo 
A.S.M. 
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17 draga-minas costaneros Y. 
M. S. 

20 draga-m inas de poco fondo. 
Esta flotilla se adaptará bien a 

las misiones que se le pueda confiar 
en caso de guerra, para asegurar la 
libre navegación en las aguas costa
neras de la península. 

En 1956, la .Marina logró con
seguir algunos créditos para preparar 
una nueva etapa del programa de 
construcciones nuevas y para la mo
dernización que esperaba poder e
fectuar de aquí a 1960-1961 . 

Esta etapa del programa com
prende: 

-la construcción de un destroyer 
de 2. 700 toneladas, el "Impávido", 
que será análogo al"lmpetuoso", pero 
cuya torre ' de 127 mlm. de popa es
tará reemplazada por una rampa pa-

ro lanzar proyectiles-cohetes dirigi
dos tipo Terrier; 

-cuatro corbetas de 1 . 300 tons. 
clase Cario Bergomini; 

-un submarino clásico "Guglielmo 
Marconi"; 

-la conversión del crucero "Ga
ribaldi" en lanzador de proyectiles
cohetes; el armamento previsto no ha 
sido todavía decretado, pero después 
de la reconstrucción comprenderá : 

-una rampa doble de lanzamien
to de proyectiles-cohetes dirigidos, sin 
duda del tipo Terrier, en la playa de 
popa; 

-dos torres dobles de 135 m lm. 
e. A. a proa (materia 1 nuevo de con
cepción italiana). 

-ocho cañones de 76 mlm. e. A . 
automáticos, en montajes simples i
dénticos a los de las corbetas que es
tán en construcción. 

El destroyer "Impetuoso" de la clase "Indórrúto de la M¡arina Italiana 



TIPOS 

1 Empleo 

CUADRO No. 5 

ARACTERISTICAS DE LOS BUQUES DEL PRO
GRAMA NAVAL ITALIAKO 

IMPETUOSO CENTAURO ARLO BERGAMI:-; I 

---------
Escolta C . A . EscoUa C . A. 
Lt¿cha A.S.M. Lucha A.S.M. f . 

G . llláRCO:-t 1 

Submarino 

Númtro de buques 1 
--------- ------1 l 

2 1 (1 ) 4 1 :) 4 1 
-- -- ----1 ·-----------· 1 ·----

Dcsplazumicn to 
Washington . .... . 
Plena carga .. .... . 
Eslora máximo. . . . 
l\Ianga ......... . 

alado . .... . ... . 
Potencia .. ...... . 
Hélices . .. . . 
Velotidad máxima 
Radio de acrión .. 
'\rmamento .. . .. 

2.700 tons . 
:3.800 • 

127 m GO 
1:3 m . 1 
·1 m . :30 

65 . ooo e . v . 
2 

:34 nudos 
·~ 

4 127 CA (Ilx2) 
12140 CA (Ilx4) , 
l \ 'x1 ) . 1 mortero 1 
triple AS~I de 
grnn alcance "~le
non" a proa . 4 lan-1 
za-gru.nadas "~le
non" a popa. 
1 granadero ¡ 

l . 500 tons. 
1 980 • 

10:3 m . 40 
11 m . 30 

:3 m . 40 
2 . 000 C. \ . 

2 
26 nudos 

•) 

4 76 CA (Ilx2) 
uutocañones su
perpuesto. 
4 40 CA (IIx2) 
1 mortero tripl 
AS~I de grnn ul
:unce "~ [cnon" a 
proa . 
4 lanza-granadas 
'':\le non" a popa. 
?. ¡zrnnndero:; --------

700 tons. 
000 • 

-6 m 50 
m GO 

1 2m . 70 
•
1 

4 soo e v. 
2 

1 
20 nudos 

! a. 500 mili~::~ 1 15 

1 

nudo::-. (D1esels) 
2176 CA (lx2) auto 
2 10 CA (IIxl) 
2 hedgehogs (eri
zos) 4 lanza-gra-
nada-;" i\lenon" a 
popa. 1 granadero 

(1 ) El «Impá,·ido • tendrá una rampa pura proyectiles diri
gidos Tcrrier en lugar de la torre de 12/ m _m. a popa . 

1 . :300 ton:-~ . aprox . 

9fi m . 

11 m 15 
16 ooo e \ 

2 
25 nudos 
xtenso 

(Dieseb) 
3176 (Ix3) auto 
2,·-10 CA (Ilxl) 
2 morteros AS:\I 
".:\l enon" de gran 
·dcant•e a proa ~ 
TLT .\S~I (IIIx l) 

, a popa . 

1 
1 

1.000 tons. aprox 
l.200 t. inmcrs. 

G5 m . 
() m 

4 m . 80 

H nudos 
H 

4 TLT 5:~:L 



740 REVISTA DE MARINA 

Los proyectiles serían fabricados 
bajo licencia en los talleres italianos. 

Recordemos que el "Giuseppe 
G'aribaldi", entró en servicio en 1937. 

A esta etapa del programa, cu
yos buques por constui r ya están to
dos en gradas, la Marina proyecta a
gregarle una nueva construcción, en 
cuanto sus recursos financieros se lo 
permitan. Esta etapa comprenderá 
dos peqüeños, cruceros ligeros adapta
dos para la defensa contra las minas 
y los submarinos. 

Estos buques estarán provistos 
de: 

-un equipo. A. S.M. de una nue
va concepción· que comprende espe
cialmente helicópteros de explora
ción y d'e ataque. 

-proyectiles-cohetes dirigidos y un 
equipo electrónico perfeccionado. 

Desde el punto de vista de la a
viación naval; las reivindicaciones de 
la Marina Italiana, respecto a la crea
ción de una aeronáutica naval, se es
tellan, -a pesar de las lecciones de 
una experiencia desgraciada durante 
la guerra-, ante la oposición encar
nizada de las Fuerzas Aéreas que, en 
virtud de una ley facista que todavía 

está en vigencia, acapara todas las 
actividades y cuestiones aéreas. 

Para remediar esta situación, 
hay un proyecto de ley que tiende a 
establecer un compromiso entre las 
concepciones de la Marina y de la A
viación. Este proyecto que ha sido a
ceptado por el Parlamento prevé : 

-doble dependencia de los avio
nes, del material y del personal de la 
Aviación A . S . M., por una parte ba
jo el comando de la t\eronática desde 
el punto de vista orgánico y para la 
coordinación logística técnica, y por 
otra ,oarte bajo el comando de la Ma
rina en lo que concierne al adiestra
miento y al empleo. 

-presencia simultánea a bordo de 
cada aeronave empleada en una mi
sión aeronaval; de un Oficial de Ma
rina y de un Oficial de Aviación. 

Recordemos a este respecto que 
en el seno de esta última, existen dos 
escuadrillas especializadas en la lu
cha A.S.M. 

El material, de origen norteame
ricano comprende los "Hell Diver" y 
los "Harpoon". Estos aviones debe
rán ser reemplazados dentro de algu
nos meses por los Grumman S 2 y F 1 
Tracker. 
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La Guerra: Siempre un Arte 

Si en efecto, la mayoría de los 
Americanos hubieran considerada a la 
guerra coma lo que es, nuestras pro
blemas militares serían bastante sim
ples. Principalmente la han concebi
do, o más bien, no la han concebi
do, como un estupendo y maligno 
paroxismo de historia que aflige muy 
a menudo a la raza humana, o a 
gran parte de ella. Han pensado 
de la guerra no sólo como cruel y 
maligna, que seguramente lo es, sino 
como lo contrario a la paz en todos 
los aspectos, lo cual no es así . 

De acuerdo a los supuestos que 
han prevalecido en la mente Ameri
cana -y también en algunas men
talidades de otras nacioneS- debe
ríamos preservar la paz el mayor 
tiempo posible a cualquier precio . 
Luego, cuando forzados a un conflic
to por malignos enemigos, debería
mos emprender una guerra total con 
todas las armas disponibles y con to
das nuestras energías, hasta que a
quellos enemigos fueran exterminados 
o bien paralizados en tal forma, co
mo para que no estén en condiciones 
de reanudar sus perversos designios 
por un tiempo muy, pero muy largo . 

Se oodría suponer que la experien
cia de dos guerras mundiales hubiera 

Por WILLIAM; HESSLER 

<Del U .S .N . I. "Proc dings" .-N9 662 1. 

modificado este ingenuo concepto de 
guerra entre el bten y el mal . Des
pués de la Primera Guerra Mundial, 
encontramos que era esencial para la 
estabilidad mundial una Alemania in
tegrada y próspera, y así contribuí
mas en este aspecto . Después de la 
Segunda Guerra Mundial, gastamos 
billones de dólares en ayudar a los 
ltaltanos y más billones en restaurar, 
reconstruir y re-entrenar a las Japo
neses y Alemanes Occidentales . Cier
tamente fuimos más lejos . Bajo las 
presiones compulsivas de una sin ies
tra rivalidad Soviético - Americana, 
persuadimos tanto a los Alemanes co· 
mo a los Japoneses a que abandona
ran las ideas pacifistas producidas 
por la derrota, a que se rearmaron y 
convirtieran en nuestros aliados con
tra una potencia que recientemente 
fué nuestra aliada . Si todavía hubté
ramos sido más astutos, podríamos 
no haber derrotado totalmente a nues
tros enemigos, ni ayudado tan gene
rosamente a nuestro aliado sovtéti 
co . Pero al menos htctmos lo mejor 
en ese momento, arrancando uno pá
gina al ltbro de Bismark al convertir 
a nuestros enemigos vencidos en ami 
gos, lo mejor para encarar a un so
cio que súbitamente se convirtió en 
enemigo . 
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El Sr. Hessler, graduado de la Escuela 
Naval de Gobierno Milita:r de la Uni
versidad de Columbia, sirvió con las 
Fuerzas de Tarea de Portaviones Ve
loces durante las operaciones de 1945. 
Autor de Operation Survival (1949) , 
un estudio de la política militar Ame
ricana, ha ganado tres veces el con
curso Premio de Ensayos del U. S . 
Nava¡ Institute Proceedings; es editor 
extranjero del Enquirer de Cincina
ti. En el Concurso Premio General de 
Ensayos, 1958, el artículo del Sr. 
Hessler "La gueiTa, siempre un arte", 
se hizo acreedor a Mención Honrosa. 

Para el concepto de guerra entre 
el bien y el mal, esto es absoluta
mente cínico y no tiene mucho sen
tido. Pero si Jo tiene si considera
mos la guerra, al igual que las alian
zas y programas de ayuda extranje
ra, como un instrumento de política 
nacional, como medio de ejercer in
fluencia en la política mundial. Afor·· 
tunadamente, la mayoría de los líde
res americanos del período de post
guerra, no han sido hipnotizados por 
el concepto moralista de la guerra 
imbuído en la tradición Americana. 

Ellos han reconstruído nuestro 
establecimiento militar, han erigi
do un gran sistema de alianzas; 
han desarrollado un programo de a
yudo militar económica para ultra
mor y han hecho el máximo uso po
sible de nuestros primeros enemigos 
paro afianzar la seguridad America 
no contra un nuevo enemigo poten
cial, más grande y más siniestro. 

Si el concepto moralista de lo 
guerra fuera correcto, nuestra torea 

sería mayor, pero simple. Necesita
ríamos sólo desarrollar y mantener 
aquellos instrumentos de destrucción 
masiva necesarios para pulverizar a 
un enemigo y luego permanecer listos 
para emplearlos sin inhibición de 
ninguna especie cuando nos provo
caran a la acción . Si, sin lugar a du
das, nuestra causa es pura y nuestro 
enemigo perverso sin límites - si el 
problema moral es tan sencillo que 
puede reducirse a blanco y negro-
se deduce que cuanto mayor sea el 
daño que le infligamos tanto más no
ble y sólido nuestro propósito . 

Pero justamente no es tan sim
ple, porque la guerra no es meramen
te lo opuesto a la paz . Lo que co
múnmente llamamos "paz", es en 
gran parte la consecución de objeti
vos nacionales o de coalición, por 
métodos carentes de guerra . Esto de
bía ser mucho más fácil de compren
der durante lo última década que 
nunca antes en lo historia America
no, porque es tan evidente que lo 
guerra fría y las guerras limitadas o 
localizadas no constituyen "paz" en 
el sentido tradicional de la palabra . 
En los últimos diez años hemos vis
to extenderse ante nuestro vista, en 
un desfile tenebroso y perturbador, 
casi todos los: variedades de lo gue
rra . Este intervalo, llamado paz por 
conveniencia, denota la ausencia de 
hostilidades generales o en gran esca
la . Pero en realidad hemos visto 
guerras de propaganda, guerras de 
nervios, guerras económicas, guerras 
localizadas y guerras de objetivo limi-
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todo sin mencionar rivalidades en 
técnicas y desarrollo económico o 

Simplemente, podemos compren
der la naturaleza de la guerra mucho 
mejor, si pensamos de ella como una 
forma de política o La política y la 
guerra van a la par, aunque muchos 
Americanos han pretendido lo con
trario o La diplomacia y las activida
des internacionales relacionadas, son 
las políticos de áreas más grandes que 
la de cada nación o Pero nada me
nos, son políticos o Y la guerra es u
na prolongación de la diplomacia o 

Es la consecución de lo política na
cional por medio de las armas, des
pués que fallan otras técnicas de re
conciliación o La guerra es la conduc
ción de la política por reglas más du
ras que las que de ordinario preva
lecen o 

En esencia, la política es sim
plemente el medio por el cual se re
concilian o reajustan las diferencias 
de opinión o intereses entre grupos 
de gentes o Y eso es todo lo que es 
la guerra un medio de llegar a un a
cuerdo entre grandes concentracio
nes de gentes denominadas naciones o 

Así es como la guerra presenta una 
curiosa semejanza con la política o 

Sólo los herramientas son diferentes 
-y algunos de las reglas fundo
mentales o 

Cierto vez, un gran pensador 
describió a la político como el "arte 
de lo posible" o Lo política debe ejer
citarse en el nivel de que lo pueda 
hacerse prácticamente a la luz de las 
diversas deficiencias humanas o El 
perfeccionista puede tener su lugar 

en las artes, pero no tiene empleo 
alguno en el campo de la político . 
Por el debate, el comercio de los vo
tos, por el trueque de votos entre par
tidos -y algunas veces por activida
des veladas que no difieren mucho 
del chantage- las legislaturas recon
cilian puntos de vista divergentes e 
intereses y valores del Norte, Sur, 
Este y Oeste, de ricos y pobres de es
todos ganaderos y estados industrio 
les, de radicales y conservadores o No 
siempre se estimo el compromiso, pe
ro es necesario En lo ramo ejecuti 
va, la dirección de lo político puede 
basarse principalmente en los habili 
dades de los expertos o Pero queda 
un proceso de acomodación, un a 
sunto de hacer lo que parece más o
portuno según las circunstancias o Y 
normalmente, cada pieza grande de 
la legislación es un paquete de com
promisos o En sí, así fué escrita la 
Constitución o 

Así es como el compromiso a
bre su camino hacia innumerables a 
rreglos en los asuntos humanos o 

Cuando ocurre entre grupos de gen
tes, en relación con lo que se consi 
deran asuntos públicos, le llamamos 
política o Por esto es que la política 
es un arte y de ninguna manera uno 
ciencia o Es el arte de lo posible o 

En nuestros días, mucho se oye 
sobre "ingeniería humana", de la 
manipulación científica de las gen
tes y aún de controlar el pensamien
to de las masas por métodos más o 
menos científicos o E indudablemen
te, la ciencia del comportamiento 
puede traer algunas herramientas e-



744 REVISTA DE MARINA 

fectivas al serv1c1o del político, del 
administrador, del analizador de la 
opinión pública, del editor o de la 
corporación ejecutiva . Pero la políti
ca en un sentido vasto involucra dos 
o más lados . Y por lo común ellos 
están ocupados en tratar de adivi 
narse unos a otros . El adivinar a o
tras personas es un juego, no un pro
ceso técnico -un arte, no una cien
cia. El último juego interno que po
demos esperar desarrollar será una 
batalla de conocimientos entre calcu
ladores digitales de igual peso . Don
de no queda sitio para la adivinan
za, no hay sitio para los jugadores . 

En este sentido especial, la gue
r~a es muy parecida a la política . 
Tiene dos lados -que tratan de adi 
vinarse uno al otro, y que emplean 
diversas fuerzas, sistemas de armas, 
estrategia y dispositivos tácticos co
mo herramientas de la empresa. ·Pa
ra ver con claridad esta comparación, 
debe dejar a un lado su repulsión a 
las sórdidas y crueles facetas de la 
guerra . Esto lo hacen los soldados 
profesionales, al igual que los ciru
janos aprenden a no distraerse de su 
trabajo por la sangre o sufrimiento . 
Los legos juiciosos deben hacer lo 
mismo si es que van a examinar in
teligente y objetivamente el proble
ma de la guerra. 

Para el moralista puede ser cho
cante el oir hablar de la guerra como 
un juego . Aún si uno va a ser su 
verdadera naturaleza , tiene que pen
sar de la guerra como un juego, un 
concurso, un encuentro de conoci
mientos, una empresa grande o pe-

queña de hombres que tratan de a 
divinarse los unos a los otros . La 
magnitud de la aventura , la justicia 
de la causa de cada uno, lo profun
do del patriotismo en ambos lados, 
lo sombrío de los sacrificios impues
tos- todo merece respeto, pero no 
alteran el hecho de que la guerra es 
un juego y la profesión de las ar
mas un arte . 

¿Un arte? Hay quienes hablan 
de la ciencia de la guerra, o que ar
gumentan que la guerra se ha con
vertido en una hi ja de la tecnología . 
Su esfuerzo, ~ea o no in tencional, ·~s 

hacernos cree :- que la guerra se está 
convirtiendo en una empresa de pre
cisión, un proyecto científico y una 
a ventura en la tecnología . Y es muy 
cierto que en las décadas recientes 
hemos visto un crec im iento vertigino
so de la tecnología militar La cien
cia y su mucama, la tecnología, han 
venido a jugar constantemente gran
des roles, no sólo en la industria, si
no también en la guerra . La ciencia 
p ;-epara el camino para la tecnología 
y a sí para nuevas armas y sistemas 
m :nados completos, y así para nue
va; tácticas . En contraste con los 
pe ríodos que han seguido a otras 
grandes guerras, durante los cuales 
usualmente el desarrollo de las ar
mas disminuía o se estancaba, la 
tecnología de la guerra ha estado 
experimentando un cambio revolucio
na rio más rápido a partir de 1945, 
que durante la Segunda Guerra Mun
dial o la década que precedió a ese 
conflicto. Los científicos y los téc
nicos que están modernizando nue-
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vos sistemas de armas, marchan jun
tos pisándoles los tolones o los nove
listos científicos . 

Esto significo, entre otros cosos, 
que los herramientas y técnicos de 
guerra existentes se han hecho anti
cuados más rápido que nunca en lo 
historio militar . Y los hombres tam
bién crecen anticuados, o menos que 
se adopten o los armas y tácticos 
cambiantes. Consecuentemente, des
de almirante o marinero y de gene
rol o soldado, lo tecnología está o
bligando a todo el personal militar o 
re-equiparse paro un diferente tipo 
de guerra. Se ha sugerido aún, que 
algunos facetos de lo guerra son o
hora ton técnicos que los fuerzas ar
madas pueden ser obligados o ceder
los o contratistas privados- sobre el 
principio que lo empresa privado es
tá en mejores condiciones de reclu
tar, entrenar y mantener en empleo 
permanente los altos niveles de téc
nicos necesarios poro las armas de 
hoy y del mañana. Aún si esto no 
sucediera, las fuerzas armados serán 
obligados o hacer grandes revisiones 
de los escalos de haberes y otros fac
tores condicionales, o fin de retener 
al personal técnico que ellos necesi
tan. El profesionalismo se necesito 
urgentemente más que nunca, preci
samente por el incremento de lo tec
nología. 

Aún después de que se ha dicho 
todo lo que puede decirse acerca de 
lo creciente importancia de lo cien
cia y tecrrología, quedo como un 
hecho inalterable el que lo guerra en 
sí, no es uno empresa científico. El 

enemigo, cualesquiera que él seo, 
también tiene uno tecnología tguol . 
Si no lo tiene, no habrá conttendo 
(aunque es posible tener guerras se
cundarios entre nociones de alto tec
nología y nociones de poco o ningu
no tecnología). Puesto que el enemi
go, en cualquier guerra de envergo
duro, estará parejo con nuestro nivel 
de tecnología, regresamos o lo toreo 
de evaluar sus capacidades e inten
ciones Aún se tendrá que hacer se
lecciones entre los armas y los estra
tegias -y sin un conocimiento ple
no de lo que el enemtgo puede hacer 
o hará. Lo que requiere conjeturas, 
intuición y compromiso es un arte, 
no uno ciencia. 

Aún más, lo guerra en sí es un 
armo o instrumento de lo político. 
Excepto poro el feliz salvaje que pue
de pelear por el puro placer de ello, 
la guerra no tiene fin o propósito, 
excepto en persecuctón de uno meto 
definible en términos políticos. En
tonces, lo guerra no es sólo semejan
te o lo político. Es también el sirvien
te de lo político- o mejor dicho, de 
lo político internacional. 

Sería bueno ahora, examinar al
gunos de los formas en que el com
promiso -Y conjeturas- se insinúan 
en la guerra . 

,Qué poder de fuego, protección 
acorazado, velocidad, autonomía, mo
niobrobilidod, condiciones marineros 
y confort de tripulación se puede in
troducir en el casco de un buque do
do:> Por muchos siglos esto ha sido 
el dolor de cabezo y desafío de los 
arquitectos novales. Todo buque de 
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guerra es un atado de compromisos 
flotantes . Tradicionalmente, los cru
ceros Británicos ahorraron en espacio 
para combustible y peso, porque Gran 
Bretaña tenía muchas bases navales 
bien distribuídas y no tenían porque 
preocuparse de la anchura del Pací
fico, en tanto que los diseñadores 
Americanos tenían que sacrificar al 
gunas otras cosas para conseguir ma
yor autonomía en sus buques . Los 
Japoneses pudieron introducir más 
rendimiento en sus buques porque po
dían mezquinar en espacio vertical 
para el personal e ignorar ciertos o
tros requerimientos personales . Los 
Alemanes, entre las guerras, tuvieron 
una flota de propósito limitado . Ellos 
podían construir grandes acorazados 
y cruceros fuertemente protegidos 
que realmente eran incursionistas, 
con características que los Estados 
Unidos y el Reino Uniao no pudieron 
introducir en sus buques . 

Los portaviones Británicos y A
mericanos de la Segunda Guerra 
Mundial proveyeron un fascinante 
contraste de los compromisos de los 
diseñadores. Los Británicos escogie
ron la protección acorazada de la 
ciudadela y cubierta de vuelo y tam
bién hicieron sus buques bastante 
confortables (incluso un espacio pa
ra un bar en la cámara) . Los arqui
tectos navales Americanos, con dife
rentes valores y demandas, incluso 
costumbres raciales y morales que a 
horraron el espacio y peso de un bar, 
sacrificaron la protección y el con
fort por igual, a fin de conseguir ma
yor poder ofensivo . No proveyeron 

ninguna ciudadela acorazada y la 
cubierta de vuelo de la clase Essex 
presentaba una semejanza notable al 
piso de una sala de estar americana 
promedio . Como consecuencia, en e
se período los portaviones Británicos 
eran mucho mejores para vivir y más 
seguros para los ataques, mientras 
que los portaviones americanos eran 
capaces de atender el doble o triple 
de aviones . 

Lo que es cierto con respecto a 
los buques, lo es también con respec
to a los aviones, tanques, proyectiles 
cohetes o cualesquier otras herra
mientas de guerra, hasta las armas 
menores de los infantes. En todas 
ellas están introducidos los compro
misos . Ni tampoco el avance tecno
lógico se aparta de la necesidad del 
compromiso . La energ ía nuclear en 
un buque ahorra el espacio y peso de 
una instalación de combustible con
vencional , mientras que aumenta la 
autonomía del buque . Pero exige o
tras características deseables que aún 
tienen que ser conciliadas . 

En 1940, los Alemanes arrolla
ron toda la Francia en seis semanas, 
reducieron a Holanda en cinco días 
y quedaron establecidos firmemente 
en el Canal de la Mancha en quin
ce días . Pero ellos no tuvieron las 
armas, o aún planes bien estableci
dos, para la conqu ista de las Islas 
Británicas . Tenían un magnífico E
jército para la guerra relámpago en 
tierra . Pero fué constru í do con el sa
crificio de fuerzas anfib ias y a é reas 
que podían haber atravesado el Ca
nal, llevándolo a la victoria final so-
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bre los aliados Occidentales en una 
guerra corta. No fué por falta de tec
nología por lo que sufrió el Reich de 
Hitler, sino por falta de juicio sobre 
los asuntos geopolíticos . 

En nuestro propio planeamiento 
militar de post-guerra, hemos tenido 
un problema de selección algo dife
rente, uno entre las armas de largo y 
corto alcance . En los años críticos 
que siguieron a nuestra apresurada 
desmovilización de 1946, caímos en 
una dependencia excesivo de nuestro 
transitorio monopolio de la bombo
A- y por consiguiente en nuestro 
único bombardero de largo alcance, 
el 8-36, poro arrojar la bomba. El 
8-36 era un avión anticuado, aún 
cuando su construcción se ordenó en 
cantidades. Pero si 1949 - 1950 fué 
una época de gran peligro, como pa
recía posible y el ataque Coreano lo 
confirmó en un teatro inesperado, 
hubo algo que decir pidiendo más 
bombarderos de largo alcance, no 
obstante anticuados, con el fin de ha
cer uso total de nuestra entonces ex
clusiva capacidad de bomba-A . Hu
bo que hacer una decisión entre (1) 
alistamiento suficiente para 1948, por 
ejemplo, con aviones destinados al 
olvido y (2) avance en el desarrollo 
y producción en masa de un bombar
dero a chorro de largo alcance, más 
la adaptación de las armas atómicas 
a los aviones de portaviones. La de
cisión tomada pudo no haber sido la 
más sabia posible. Nuestro interés 

aquí es meramente el hecho de que 

tuvo que hacerse en gran parte le

yendo las intenciones de Rusia y no 

sobre la base de datos estrictamente 
científicos o de ingeniería. 

Hoy todavía tenemos otra ver
sión de esta ~.elección ubicuo sobre 
el ritmo cambiante de las armas . Pa
ra algunos propósitos militares, el a
vión tripulado se dirige al olvido, w 
lugar será reemplazado por el pro
yectil guiado o balístico o avión dtn
gido. Dado un presupuesto de lími
tes finitos, ¿cuán rápidamente debe
mos dejar declinar a nuestra fuerza 
de bombarderos de largo alcance o 
ser reemplazada por el IRBM e ICBM? 
c:Qué cantidad de dinero podemos to
mar de la posible construccrón de 
portaviones, si lo hay, para construir 
más buques lanza proyectiles balísti
cos de superficie o submarinos? O en 
tierra, ¿de cuántas divisiones de in
fantería podemos deshacernos en vis
ta de los usos defensivos de las ar
mas atómicas tácticas contra los o
taques convencionales en tierra? Po
ro llevar al problema un paso aún 
más largo, podemos visualizar un 
momento futuro en que pueda ser a
propiado prescindir de los aviones de 
largo alcance para reconocimiento fo
tográfico y aún de los aviones dirigi
dos para reconocimiento, habiendo 
lanzado una veloz flota de satélites 
terrestres intocables para realizar el 
fotografiado de nuestros blancos es
tratégicos al otro lado del globo. 

Todas estas alternativas parecen 
estar relacionadas a asuntos de inge
niería --<JI ritma de desarrollo de las 
armas y a opciones entre los tipos 
de armas . Pero en realidad, ellos son 
compromisos, riesgos calculados, por-
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que usualmente plantean una alter
nativa entre el máximo alistamiento 
actual y el desarrollo más rápido de 
las armas superiores del mañana . En 
el contexto de un tope limitado so
bre los gastos de defensa, la decisión 
es probablemente voltear hacia la a
preciación de alguien sobre un asun
to puramente político -la perspec
tiva del modo e intenciones del ene
migo. 

Hay un trabajo similar aproxi
mado de conjeturas para decidir a
cerca de la cantidad de armas y o
tras herramientas para mantenerse 
listos. Hasta 1945, había sido una 
doctrina Americana patrón, el contar 
con crear un ejército en masa después 
de entrar a la guerra, mientras los 
aliados aguantaban a nuestros ene
migos. Hoy esto sería disparatado. 
Tenemos que sostener fuerzas terres
tres substanciales, no simplemente 
cuadros, porque no tenemos el esta
do de protección que una vez tuvi
mos. 

Además, tenemos ante nosotros, 
en el caso de una guerra total, la po
sibilidad de un rápido holocausto (pe
ro quizás no misericordiosamente rá
pido) -una guerra nuclear que du
re un rnles o dos, no cinco años. ¿De
bemos entonces volcar todos nues
tros esfuerzos en fuerzas preparadas? 
¿O tratar de mantener las moyore~. y 
mejores facilidades posibles para una 
producción en maso de las armas poro 
un conflicto futuro;> Esto también re
clama un juicio pleno de arte, no por 
el tipo de respuesta dogmática que 
podríamos obtener de un calculador 

electrónico que ha sido alimentado 
con un montón de datos . 

Muy comprensiblemente, la ma
yoría de los Americanos, incluso la 
mayoría de sus Congresales, han en
focado su atención en el horrible pe
ligro de una guerra total . Han esta
do más asequibles a gastar dinero pa
ra las herramientas de una guerra 
total con armas atómicas, que para 
propósitos simples, tales como defen
der algún lejano país Asiático poco 
conocido que está bajo la presión Co
munista . Y dado !o especialización de 
la guerra de hoy, no hoy muchos ar
mas o piezas de equipos o artes mi 
litares que puedan servir tanto para 
la guerra nuclear total como para 
vencer en escaramuzas en lugares a
trasados del mundo . 

En énfasis presupuestario sobre 
los proyectiles balísticos y aéreos de 
largo alcance ha sido defendido por 
frecuentes pronunciamientos políticos 
de Washington, llevando toda la no
ción de que nuestra seguridad de
pende principalmente de las represa
lias masivas en los lugares y fechas 
de nuestra propia selección . Esto ha 
cautivado la imaginación popular . 
Y a continuación del lanzamiento 
Soviético de un ICBM y Sputnick, hay 
todavía una demanda mayor para 
poner aún más de nuestros huevos 
en la canasta del alistamiento para 
una guerra nuclear total. 

¿No es aún un hecho de que la 
destructibilidad de las armas moder
nas es en sí un persuasor para la 
guerra total;> Con el estrecho parale
li smo de avances tecnol ógicos de los 
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establecimientos militares Americanos 
y Soviéticos, tenemos una especie de 
empate nuclear. Es claramente oso
do poro cualquier gobierno dar el pa
so hacia un conflicto que dejará o 
ambos lados en ruinas humeantes. 
Sin embargo, este persuasor poro lo 
guerra total tiende a forzar el paso 
de la guerra fría, que puede abarcar 
la rivalidad económico, lo competen
cia de programas de ayudo o ultra
mor e infiltración $ubrepticia en di
versas áreas marginales, toles como 
Asia meridional y surorientol, el Me
dio Oriente y aún en ocasiones Amé
rica Central . 

En otras palabras, es como un 
axioma de la político mundial de hoy, 
que cuanto más ajustado el empate 
de la guerra total, tanto más intenso 
la presión que apaga los escaramu
zas. Y es enteramente posible que 
los Estados Unidos pierdan el gran 
lance del siglo veinte, no por lo de
rrota en una guerra atómica relám
pago en el globo, sino por la persis
tente roedura de los agentes Comu
nistas y sus partidarios en los países 
chicos que sucede están ( l) situados 
estratégicamente y (2) ideológicamen
te vulnerables. 

Concebiblemente, el crecimiento 
de la influencia Soviética en Siria, 
que amenaza encerrar a Turquía y 
aislar al Irán, puede probar ser un a
sunto mucho más serio que la propa
ganda triunfal de Moscú en el lanza
miento del primer satélite terrestre . 
Un militar que planea no debe ser 
acusado de vivir en el siglo diecinue
ve si prefiere retener los Dardanelos 

en monos seguros, o un adelanto de 
seis meses en el desarrollo del pro
yectil balístico de largo alcance. Des
pués de todo, es sólo el control sin 
estorbos de los Estrechos por parte 
de Turquía o que tmptde o lo Floto 
Soviét ica del Mor Negro en conver
tirse en una flota Soviético del Me
diterráneo . 

T ombién debe recordarse que lo 
represión masivo y los sistemas de 
armas poro cumplir con esa doctrino 
son solo un persuasor contra un oto
que total del enemigo - o contra un 
movimiento que invite o lo mismo 
respuesta . No son persuasores poro 
lo pequeño piratería del Medio O
riente- o aún poro lo piratería gran
de . El Kremlin sobe que el gobierno 
Americano no va a asumir al mundo 
en un caos nuclear con el fin de im
pedir que lo URSS obro otro peque
ño ventano hacia el Mediterráneo . 
Necesitamos armas convenientes y u
no estrategia apropiado poro comba
tir los escaramuzas, todos separados 
de, y en adición o los fuerzas y e
quipos poro el último lance nuclear . 

Esto por supuesto, conduce o un 
compromiso intuitivo, justamente co
mo lo hocen otros dilemas que he
mos observado antes . Con un límite 
superior en hombres, dinero, cerebros 
y material poro lo defensa en total, 
tenemos que asignar algo poro lo po
deroso ofensivo nuclear, basado en 
tierra y basado en el mor, pero algo 
también poro los fuerzas menos dra
máticos y facilidades requeridos po
ro lo lucho de escaramuzas en los 
diversos rincones aportados del glo-
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GALLIPOLI.-CUARENTIDOS AROS DESPUES 

Escenario die una humillante falla Aliada en la Primera Guerra Mundial, 
Gallipoli ha servido el año pasado para los ejercicios Red Pivot de la fuerza 
combinada de la NATO. Tales ensayos refinan el arte, pero no hacen de la 
guerra una ciencia. 

bo . Y nuestra decisión entre este par 
de alternativas no debe descansar 
sobre la tradicional noción America
na de que sólo una gran guerra es 
digna de esfuerzo . Debe descansar 
sobre una sagaz apreciación desde 
adonde y cómo es probable que nues
tro oponente plantee su demanda de 
dominación mundial- y lo que de
bemos hace.r para contrarrestar cual
quiera de sus movimi·entos. 

Al intento de la democracia pa
ra defenderse se le exige aún otro ti
po de compromiso . Este es, determi
nar qué monto de los recursos totales 
de la nación -de dinero, hombres, 
cerebros, material- irá al estableci
miento militar y cuánto permanecerá 
en la economía civil. No se gana na
da acumulando año tras año un po-

derío militar que está más allá de la 
capacidad de la nación para sopor
tarlo . 

Esto por supuesto no es una de
cisión que deban hacer los militares 
-aunque su recomendación influi
rá bastante en la decisión. Una ínti
ma mirada a nuestros desembolsos 
militares a través de los años revela 
una sorprendente uniformidad en el 
porcentaje de los gastos militares con 
respecto a los gastos Federales tota
les . De 1841-45, un período bastan
te representativo de hace una centu
ria , el presupuesto militar representó 
el 55 por ciento del presupuesto na
cional . En 1955, fué 56 por ciento . 
Los costos de defensa se han elevado 
marcadamente en los últimos años, 
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pero correspondientemente han au
mentado otros gastos Federales. 

Sin embargo, lo pruebo real no 
es el porcentaje del presupuesto Fe
deral destinado o propósitos milito
res . Es el porcentaje de lo rento to
tal de lo noción . Esto es lo medido 
de hasta dónde podemos ir en lo de
fensa sin hacer peligrar lo economía 
básico que debe mantener nuestro 
defensa . Afortunadamente, el perío
do de post-guerra de gastos militares 
elevados ha sido paralelo o uno ex
traordinario expansión de nuestra 
productividad y de nuestro rento na
cional . Después de lo Segundo Gue
rra Mundial, los EE. UU ., emergie
ron como la principal potencio mili
tar del mundo libre y que en coso de 
guerra yo no depende más de sus o
liados paro que reciban primero los 
golpes más duros . En consecuencia, 
ha tenido que construir y mantener 
un establecimiento militar de dimen
siones sin precedentes en nue~tra his
torio de época de paz . 

De 1931 a 1935, nuestros gas
tos militares promediaban alrededor 
de $ 800 millones al año. Veinte a
ños más tarde, de 1951 -55 varia
ban de $ 21 billones á 44 bi
llones al año. La renta nocio
nal subió bastante en ese período 
de veinte años, pero no en tal es
colo. Los costos de defensa en lo dé
cado de 1930 eran alrededor del dos 
por ciento de lo rento nocional . En 
la década de 1950 varían entre 8 y 
12 por ciento de la renta nacional . 
Esta es una medida de lo que cues
ta convertí rse en una superpotencia, 

en el centro de la política mundial 
y en un mundo dividido e inestable. 
Es el membrete del precio por lo res
ponsabilidad y conducción. 

Siempre esto relación -poro re
gresar o nuestro punto principal- re
flejo un compromiso . Es un punto 
intermedio entre el mínimo de de
fensa que podemos atrevernos o a
rriesgar y el máximo que podamos 
tener . No hoy reglo práctica ni fór
mula . Aquellos que hocen los deci
siones de año en año -el militar, lo 
oficina de presupuesto, el Presidente 
y sus consejeros económicos, el Con
greso.- tienen que considerar no só
lo lo magnitud del peligro de enemi
gos foráneos, sino el estado de nues
tro economía y el nivel de bienestar 
general. 

El compromiso más básico de 
todos los tipos requeridos en el plo
neomiento militar, es aquel más ple
namente reconocido en los textos clá
sicos de estrategia . Es lo selección 
entre el máximo poder ofensivo y el 
máximo de seguridad . Hoce mucho 
tiempo, en el año 218 A . C . , Aníbol 
se corrió un gran riesgo dejando in
defenso o Cortogo al marchar con 
sus fuerzas bordeando el Mediterrá
neo Occidental o través de España, 
los Alpes y bajando hacia Italia poro 
enfrentarse o los Romanos en su pro
pio puerto principal. 

De 1915-1916, los Alemanes se 
corrieron el riesgo de indisponerse 
con los EE . UU ., al emprender uno 
guerra submarino sin restricciones 
contra los buques mercantes . Ellos 
confiaron y lo esperaron plenamente 
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-estrangular a Gran · Bretaña antes 
de que los EE. UU ., pudieran deci
dir sobre la guerra y contribuir con 
fuerzas . En lci Segunda Guerra Mun
dial, el gobierno Americano ignoraba 
a los periódicos de la Costa Occiden
tal y simplemente luchaba una acción 
de aguante contra Japón, hasta que 
se selló lo suerte de lo Aleman ia 
de Hit!er. Había 'un precedente, 
porque en 1898 cuando el mis
mo gobierno había enviado a la 
flota contra las fuerzas Españolas en 
aguas Cubanos, dejando el litoral 
iAtlántico sin protección, tuvo que de
safiar las histéricas demandas de la 
prensa de la Costa Oriental . 

lísticos paro contar con una fuerza 
ofensiva de ataque. En un escalón 
más alto, debe hacerse un compromi
so entre (l) estaciones vulnerables 
lanza-proyectiles balísticos en tierra y 
(2) submarinos lanza-proyectiles ba
lísticos más costosos, pero más difí
ciles de encontrar, o buques de su
perficie. 

Estas y muchas otras decisiones 
relacionadas, tienen que descansar 
en gran parte en la evaluación de al
guien ~obre las perspectivas de capa
cidad ~ intenciones del enemigo. U
na vez . que la URSS tuvo lo bomba
A y aviones de largo alcance en can
tidad, , los EE. UU., tuvieron que gas
tar fuertemente en los sistemas Pine 
Tree, Mid-Canadá y DEW. Ahora 
que aparentemente la URSS, posee un 
proyectil balístico de largo alcance y 
que en breve puede tenerlo operati
vo, nuestro doctrina tendrá que ser 
modificada nuevamente, quizás cam
biando en énfasis de la intercepción 
a la defensa pasiva. O dichos desa
rrollos pueden obligarnos a aflojar 
las medidas de seguridad generales 
en favor de una capacidad aún ma
yor de represalia masiva, sobre el 
principio de que el poder persuasor 
confiere realmente más seguridad que 
el que darían las medidos defensivos. 

Es una lección de que los edito
'riales de los periódicos no son nece
sariamente una buena fuente de ideas 
~stratégicas para el alto comando 
militar . Otra de mayor importancia
es , que Ud ., desea estar completa
mente seguro de sus cálculos y jui
cios ~mtes de sacrificar la seguridad 
por. , la ofensiva y viceversa. Esto se 
mantiene no sólo en lo conducción de 
la guerra sino también en la prepa
ración para una posible guerra. A 
lo Fuerzo Aéreo le gustaría disper
sar más sus bases del Tomando Aé
reo Estratégico (SAC) en interés de 
la seguridad, aunque esto entrañe al
guna pérdida de eficiencia en la ad
ministración así como en los opera
ciones defensivas . La Marina siem
pre tiene que .hacer alguna reparti
ción de sus fondos entre ( l) armas 

anti-submarinas para · asegurar el do

minio del mar y (2) pbrtaviones de 

btaq'ue y buques lanza-proyectiles ba-

Estas no son decisiones que se 
hacen con una regla de cálculo. No 
son decisiones que se toman con ló
gica inflexible. Quizás no puedan 
obtenerse hechos sobre los cuales se 
'base una d~cisión plenamente ra
cional. Finalmente, alguien tiene que 
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emplear con el mejor sentido común 
el juicio que Dios le dió. 

Es enteramente posible que al
gún momento horrible del futuro, al 
principio de un gran conflicto, exi
ja una decisión dolorosa que sobre

pase a cualquiera de éstas en mag
nitud y gravedad. Esta podría ser, si 
usar nuestro máximo poder ofensivo 
de una sola vez y sin restricciones 

para destruir desde el principio la 
capacidad de resistencia del enemi
go, o abdicar el empleo de nuestras 
armas más potentes a fin de retener 
lo bueno voluntad, respeto y coopera
ción de neutrales importantes o 
casi aliados -o aún con el fin 
de ganar el respeto y confianza 
de gente voluble en la coalición ene
miga que parezca dispuesta o levan
tarse en rebelión. Y antes de que al
guien acierte que la respuesta o este 
dilema hipotético es evidentemente 
explotar toda arma hasta su límite, 
bien podría recordar lo decisión Ale
mana de 1917 de desatar una gue
rra submarino sin restricciones. 

El objeto de lo guerra no 
es inflingir el máximo daño so
bre el enemigo lo más rápidamen
te posible . El objeto de la guerra es 
ganar al final -Y tener al terminar, 
alguna esperanza de estabilidad y 

seguridad en sus relaciones interna
cionales . Eso podría requerir el ren
dimiento incondicional del enemigo . 
Pero eso nos obligará a desistir de 
una victoria absoluta, total . 

En esta breve exploración de la 
naturaleza de la guerra moderna y 
clases de decisiones básicas que in-

volucra, no hay intención de despre
ciar a la ciencia y a la tecnología . 
Ambos son imprescindibles más que 
nunca en la perfección de las armas 
y en lo potencialidad militar de los 
naciones . La investigación científ1ca 
es lo frontero auténtica del progreso 
militar . Puede ser que en los labora
torios de las super-potencias ya esté 
en marcha la batallo crucial del mun
do en el siglo veinte O sin que los 
sepamos, yo puede haber sido pelea
da y ganado en el entrenamiento 
previo de los científicos y técnicos de 
EE. UU . , y la URSS . Si, como dijo 
memorablemente Wellington, la ba
talla de Woterloo se ganó en los 
campos de ¡uega de Eton, es entera
mente posible que las batallas culmi
nantes de 1976 - 1984 se estén ¡u
gando ahora en la verdadera encru
cijada de la ciencia- las clases de 
matemáticos y física en miles de es
cuelo de segundo enseñanza de Amé
rica y Rusia . 

Pero quedan hechos innegables: 
lo ciencia y lo tecnología son sólo he
rramientas de la guerra, sirvientes de 
la estrategia La guerra y su prepa
ración permanecen indiscutiblemente 
como un arte, enraizado profunda
mente en fa intuición y compromiso 
como política - el arte de lo posible 
La guerra, a pesar de todos los cam
bios fantásticos que ha experimen
tado, se parece más a una partida de 
ajedrez que a un problema que se 
puede programar en un cerebro elec
trónico . 

La torre negra puede ser una 
fuerza masiva de submarinos de pro-
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pulsión nuclear para lanzar proyecti
les balísticos. El caballo blanco pue
de ser una división blindada com
puesta de pesados tanques dirigidos . 
La reina negra puede ser un proyec
til balístico intercontinenta1 1 que cier
tamente puede ser representado por 
algo así como una reina . Los alfides 
neg'ros

1 
tan valiosos al comienzo 

del juego1 pueden ser visualizados 
como dos grupos de tareas constituí
dos alrededor de gigantescos porta
viones. 

Si se desea se le puede llamar 
ajedrez a lo grande . Pero aún es a
jedrez. Y esto es porque hay dos la
dos -dos voluntades/ dos ce.rebros o 
juegos de cerebros. Ninguno sabe 
con certeza_ qué pue.de hacer ~u e
nemigo/ o lo que hará. Ni los servi
cios de la mejor inteligencia pueden 
producir hechos suficientes como pa
ra iluminar la necesidad del juicio . 
La respuesta al Sputnik tiene que 
venir de nuestros científicos e inge
nieros. La respuesta específica a la 
ostentación Rusa de un ICBM nece
sariamente depende de lo que pue
dan producir nuestros ingenieros y 
técnicos- y aquellos de Gran Bre-

taña -Pero la respuesta total Ame
ricana- al desafío total del poderío 
y propósito Soviético/ tiene que ser 
una preparación compendiada y una 
estrategia global formulada por ge
nerales y no por especialistas - por 
jugadores de ajedrez y no por físi 
cos . La estrategia permanece como 
el corazón de la guerra . 

Es bueno tener bastantes cien
tíficos y técnicos a la mano . Es 
bueno llevar a un cierto número de 
oficiales de mente científica con co
nocimientos especializados/ a los al 
tos escalones de los servicios milita
res/ como ahora se está haciendo/ y 
sin pena porque como especialistas 
de experiencia de comando haya 
sido limitada. Pero aún nece
sitaremos en los pues_tos una fuer
te reserva de oficiqles de línea 
que jugaron buen ajedrez duran
te su primer curso en la academia 
de guerra . Las mayores responsabili
dades pertenecen a los hombres que 
son lo bastante anticuados como pa
ra pensar de la guerra como un jue
go de ingenio y no como una novela 
de ficción científica que se hace 
real . 



Conversión directa de la energía nuclear 
en energía eléctrica - Ap·licación a la 

propulsión naval 

En el estado actual de los apli
caciones de lo energía nuclear se ob
tiene prácticamente lo exteriorización 
de lo energía nuclear (o seo se tiene 
uno reacción esoenergético), bien de
sintegrando núcleos pesados (reac
ción o fisión) y obteniendo fragmen
tos con peso atómico más bajo, bien 
combinado entre ellos núcleos mós 
ligeros y formando otros de peso ató
mico medio (reacción de síntesis). 

En lo práctico de hoy, lo reac
ción nuclear de fisión no puede o
frecer, y sólo indirectamente, sino un 
bajo porcentaje de energía eléctrico, 
siendo el 90% de la energía liberada 
bajo lo forma de calor. Hoy, el peder 
del reactor atómico de fisión no es 
más que una evacuación del calor ge
nerado por el fenómeno de la fis ión. 
Tal evocuoc1on va desde lo ex

plosión hasta la producción con
tínuo de color, frenado , controlo
da. Re~pecto a las otros fuentes de 
energía calorífica existentes, el reac
tor nuclear basado en el fenómeno 
de lo fisión presento la~ ventajas si
guientes. No exige grandes depó
sitos de combustible (es necesario un 

Por: E. NORMAND 

(De la "Rivi ta MarltUma", Diciembre 1957) 

volumen de 50 millones de veces ma
yor de: carbón que de uranio poro pro
ducir lo mismo cantidad de energía). 
No existen cenizos, más productos de 
fisión que pueden ser utilizadas en 
manero provechoso, mucho más prove
choso que las cenizas. No hoy eva
cuación de hurr10. No se exige aire 
como en el fenómeno de la combus
tión ordinario. 

En el coso de lo producción de 
energía poro lo propulsión naval por 
medio del reactor de fisión, algunos 
de estos ventajas tienen uno preva
lencia sub~tanciol. Pero frente o és
tos hay también desventajas SC!nsi · 
bies. Lo primera entre todas, es la 
necesidad de proteger ol personal cCJn
tro los radiaciones emitidos por el re
actor. En plantos de tierra, lo protec
ción mediante paredes de cemento de 
gran espesor (quizás de varios me
tros) evito el peligro. A bordo, don
de cuestiones de peso y espacio son 
esenciales, esto protección resulto en 
uno esclavitud altamente onerosa. El 
cemento puede ser reemplazado por 
e:l plomo, y también se ha pensado en 
metales de densidad más elevada que 
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aquella del plomo, sugiriéndose el 
tungsteno y el tantalio. En los Esta
dos Unidos se habla también del 
Boro-1 O, pero su costo es por ahora 
el triple de! oro. La esclavitud ~iem
pre permanece. En las primeras a 
plicaciones navales, esta protección 
absorve centenares de toneladas por 
potencia no muy elevada. Viene des
pués la desventaja, que para valori
zarla realmente falta ahora la expe
riencia, derivada de la evacuac1on 
del buque del producto de la fisión 
del combustible nuclear. 

Como habíamos remarcado al 
comienzo, la exteriorización de ener
gía es posible no ~ólo por la reacción 
de fisión de núcleos pesados, sino tam
bién por la síntesis de núcleos lige
ros. La realización del reactor de sín
tesis (o termonuclear o de fusión) re
volucionaría el equilibrio económico y 
social del mundo. Durante la famo
sa Conferencia Atómica de Ginebra 
en 1955, el Presidente de ésa, Homi 
Bhabba, ha predicho que dentro de 
los próximos 20 años se podrán des
cubrir y usar métodos oara utilizar 
esta nueva fuente de energía nuclear 
a la propulsión naval . Lo~ científicos 
alemanes no han ocultado que si en 
los próximos 1 O á 15 años los actua
les reactores a fisión de combustible 
uránicos no se hayan podido todavía 
m,ejorar, las numerosas investigacio
ne~ que ahora van dirigidas hacia la 
construcción de un reactor en el cual 
se realiza la síntesis o fusión del á
tomo ligero podrían terminar en una 
realización práctica. De otra parte, 
no hay que olvidar que hacia fines de 
Febrero de 1957 se ha realizado en 

Bogotá (Colombia), una conferencia 
·de cuatro días, en la cual han parti
cipado cerca de 400 técnicos y cien
tíficos norteamericanos, concernien
tes a los posibles medios para disfru
tar la reacción de ~íntesis de núcleos 
ligeros . 

Hoy, el único caso en el cual se 
ha obtenido sobre nuestro globo la 
producción ¿e enorme cantidad de e
nergía partiendo de núcleos ligeros, 
es la bomba de hidrógeno. Hemos 
especificado "sobre nuestro globo", 
porque según los estudios de Hans 
Bethe, científico americano de origen 
alemán, director de la sección de in
ve~tigación teórica del Centro Atóm :
co de los Alamas, el ejemplo funda
mental de reactor termpnuclear está 
constituído por el Sol. Según Hans 
Bethe, se necesita buscar nuevos ca
minos para realizar sobre la tierra el 
reactor termonuclear para obtener la 
síntesis de núcleos ligeros, y él ha si
do de los primero~ en afirmar que tal 
vez un campo magnético podría per
mitir llegar a tal reacción. Más ade-
lante nos detendremos para ocupar
nos entonces de esta posibi 1 idad. 

Tratamos (de manera común) de 
la posibilidad de obtener energía con 
reactores de síntesis, porque observa
mos que nuestro Paí~ se encuentra, 
como hace un siglo más o menos, en 
la misma situación frente a nuevas 
fuentes de energía. También enton
ces, la substitución de la vela y la 
madera por el vapor y el fierro se ha
bía encarado frente a la escasez, bien 
de combustible (en esa época el car
bón), bien de combustibles de desper
dicios. Hoy, nuevamente nuestro País 
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no tiene combustible nuclear para ali
mentar los reactores a fusión. Se es
tá estudiando para examinar fa posi
bilidad de emplear pequeños yac;
mientos de mineral de uranio en los 
Alpes Marítimos y en Vol Rendena. 
Por ahora parecen muy poco coso en 
comparación a las provi~iones acerc·J 
de fas cantidades ce uranio metálico 
que en 1958-1959 se podían recabar 
en los siguientes países: 

Canadá : 12000 toneladas de u
rnnio metálico. 

Estados Un idos : 5000 toneladas 

tria! y financiero de Estados U:1idos. 
lo General Dynamic Corporotic: , h:J 
invertido 1 O millones de dólarc; en 
un programa de investigación cuatrie
nal referente a fa fusión contr.:la::la 
en cuestión. 

¿Cuál es verdaderamente el pen
samiento de los científicos frente o 
esta "fusión contrafada";l Ante3 que 
terminase fa se~unda guerra rt"Un· 
dial, se comenzó en los Estado3 Uni
das los e:;tud:as acerca de fa posib'
lidad ¿e aprovechar la energía libe
rada en !a reacción termonué-lear. 

de uranio metálico . 
Sud Africa: 4000 toneladas 

Las primera~ experiencias se efectwa· 
de rcn en "Los Alamas Scientiflc Labv· 

uranio metálico. 
Unión Soviética: 
Satélites: 10000 tonefc:::las d:? 

uranio metál ico. 
Entre e~tos países no están com

prendidos los de América del Sur, que 
son considerados por los norteame
ricanos como un gran fuente p::ten
cial de uranio y torio, que podrían te
ner en los próximos años una capaci
dad de producción igual a fa de los 
Esta :los Unidos. 

Ba~ta cuanto hemos dicho hace 
poco para darse cuenta cómo nues
tro país debe buscar, como lo han he
cho los alemanes, de seguir atenta
mente cuando se estudia y se inten a 
sobre los reactores a síntesis. Tam
bién en lo~ demás países, como Esta
dos Unidos, que disponen de grandes 
cantidad'es de mineral de uranio, se 
siguen atentamente los estudios y las 
investigaciones susodicho~ concer
nientes a fa fu~ión controlada de los 
núcleos ligeros. También en Mayo 
del año 1957, un fuerte grupo indus-

ratory" en base a los estudias te6r ca: 
de Enrice Fermi y Edword Tiller Con
temporánea, pero separadamente, ::.e 
hicieron otros estudios y experimen
tos en fa Universidad de Princeton y 
en fa California. Todos la~ solucio
nes estudiadas están basadas en la 
posibilidad de recalentar un elemento 
ligero (hidrógeno. deuterio) a f n de 
hacer que las partículas que compo
nen el átomo superen su fuerza de 
repulsión, para chocar entre sí, mós 
sobre teda oara fundirse liberando e
nergía. Para que eso wceda es nece
saria mantener al gas recalentada en 
un espacio muy estrecho de manera 
que la fusión una vez in;ciada, pueda 
continuar. Las temperaturas necesa
rias para llegar o ésto son tan eleva
das que los gose:; se convierten en 
"plasmo" ionizado, o ~ea m:zcla de 
núcleos y electr::r.cs arrancados :::l~ 
los mismos núc:eos. Tal "plasma" 
es el cuarto e:;to¿o de la mat~rio y 
es un estado del cual se pue::!e cx~ro .:
cnorm:!S e;,e:-gía:;. Sab:...:o e:; que o:-· 
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dinariamente la materia puede ·en
contrarse en tre~ estados físicos: sóli
do, líquido y gaseoso. El cuarto esta
do, el "plasma", se obtiene a tempe
raturas elevadísimas. Los físicos ad
miten que e'n tal estado, los electrone.; 
no giran más en torno al núcleo ató
mico, sino más bien lo~ núcleos, e
lectrones e iones que se forman duran
te la reacción a temperaturas elevc
dísimas, adquieren movimientos rapi
dísimos y desordenados dando origen 
no sólo a núcleos más pesado~, neu
trones y protones, sino también libe
rondo enorf11€ cantidad de energía .. 
Actualmente los científicos estado
unidenses, soviéticos e ingleses han 
estado e~tudiando los efectos de un 
potentísimo campo electromagnético 
en el "plasma". En una conferf!ncia 
realizada en Harwell (centro atómi
co británico) la primavera pasada, el 
científico soviético Kurchatov afirmó 
que la Unión Soviética con tal siste
ma, había podido alcanzar por un se
gundo la temperatura de un mill ón 
de gra:Jos centígrados. 

Por otro lado, el científico esta
.dounidense L. W. Alvorez de la "/\
merican F'hisycs Society" ha estado 
tratande> de obtener rMcción de fu
sión nuclear por frío. El ha comen
zado por lo tentativa de su~t i tu i r el 
electrón periférico ce un átomo de h i
drógeno o de deuterio (h 'drógeno pesa
do) con una partícula más pesoó.J 
provista de carga negativa unitaria, 
como el electrón. El ha escogido el 
mesón "mu" que no solo se encuentro 
en lo radiación cósm ico, sino que 
puede ser produc ido por medi o de o
celerodores de- elevodo potenc :a, como 

el Bevotrone de lo Universidad de Ca
lifornia . Se troto ahora de alorgr.r 
la "vida" del mesón " mu". Según el 
mismo Dr. L . W. Alvorez, el fí sico 
soviético Alikan ián habría descubie rto 
uno partícula análogo al mesón " mu" 
cuya vida es de cerca de 20 minutos 
y entonces suficiente, en teoría , po
ro permitir una reacción bastante lar
go . Es una nuevo vía abierto o lo SJ

Iución de lo fusión termonuclea r de 
elementos ligeros paro fine~ pacíf icos 
y comerciales. Con tal fusión nos li 
Deraríamos de la esclavitud de servir
se de materiales fisionobles costosos 
y obtenibles solo en determinados 
países, como son el uranio, el pluto
nio y el torio, y no se determ inaría 
más lo acumulación de peligrosos ma 
teriales rad io-activos de bajo catego
ría. Como yo habíamos escrito en o
tras notas nuestras, el hidrógeno en 
cambio, se encuentro en cualqu!er lu
gar o puede ser producido en cual 
qPier parte, por cualquiera y en cual 
quier momento. Basto pensar q;;e 
con los átomos de h idrógeno conteni 
cos en 0,6 litros de aguo se obten
dría tonto energía cuanto se obt iene 
de 10,000 toneladas de carbón! 

Hloy, entre las diversas reacc io
nes nucleares de fu~ión que pueden 
proporcionar energía, aquellas que 
emplean deuterio y trito parecen las 
má s prom isoras. El deuterio es un i
só topo de h idrógeno que se encuent-a 
en el agua normal y en lo del mar, po r 
eso, cualquier surgente de agua es un 
St.;rgente potencial de energ ía. El t ri
tío es otro isótopo de hidrógeno, con 
una ma~a triple de la de éste (el deu
terio tiene maso doble) . Lo tempero-
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tura más baja a la cual es posible u
no reacción continua de fusión se ha 
calculado teóricamente en 100 millo
nes de grados centígrado~. Encontrán
dose la materia a tal temperatura en 
e>stodo de "olosma", los científicos 
sost iene que la ene rgía de fu sión pu~ 
de ser captada directamente bajo la 
forma d'~ corriente e léctrica , siendo la 
materia reduci¿a al estado de elec
t rones e iones. 

Sin atender lo realización de la 
producción directo de lo energía eléc
trico de la materia reducida a plasmo 
en los reactores de síntesis (fusión) ce 
mañana, nos interesa señalar ahora, 
como muchos científicos se estór. o
cupando de producir energía eléctrica 
directamente, o sea sin ningún intc~

mediario de la energía nuclear, y pre
cisamente aorovechando los electro
nes secundarios emitidos por wbston
cias radioactivas. 

En lo prim::~vera de 1957 el Dr. 
David Sarnoff, Pre~idente de "Radio 
Corporation of Americe" (RCA), con 
ocasión de sus bodas de oro en elec
trópico declaró entre otros cosos, que 
se había demostrado experimental-

mil'gramo de Estroncio 90, subc;t.:m· 
cio rcdiooctivo que ~e produce durnn
te la fisión del Uranio 235 en lvs 
reactores atómicos. Tal pequeña can
tidad de Estroncio 90 emite cado SE:
gundo miles de millones de electrones 
que o oltísin1:J velocidad van a bom
bardear uno esoecte de sandwich for
mado por dos capas de silic'o. u otro 
cuerpo semi conductor, entre las Ct to
les hoy interpuesto una copo de ma
terias impuras. Cuando un electrón o 
altísimo velocidad golpeo los cristo
lec; de silicio, se generan cerca de 
200,000 electrones de baja velocidad, 
los cuales pasando a través de la ca· 
pe ce materias impuros, qeneron e
nergía eléctrico. Lo botería con un 
potencial de l /5 voltio, conectodJ o 
un circuito electrónrco, da origen o 
una corriente eléctrico de unos S mi
crocmperios. Se utilizo o~í uno p -
queñísimo por e de lo energía libe 
rada por los electrones en el mamen· 
to en que son emitido~ por la substan
cia radioactiva. Lo que importo ~s 

que dicha botería proporciono ener
gía eléctrico por unos 25 años. 

mente la conversión directo de la e- También P. Ropport y E. G 
nergía nuclear en energía eléctrica Linder de lo R. C.A. después de ín 
Boterías atómicos basadas en el bajo teresantes experimentos conducidos 
coste de productos de eliminación de por lo~ físicos MocKoy y MocAHe d~ 
reactores nucleares a ft~ión, ha dicho, ''Bell Telephone Loborotories" {de la 
podrán proporcionar energía eléctrica cual hace varios años salió el trans
dutante muchos años seguidos. El se misar) estudiaran una batería com
refiere a la presentación hecha p:Jr puesta de una planchita delga-.:!o de 
él mismo hace pocos años en uno de- O. 25 centímetros cuadrados, de Es
mostración público típicamente "Sto- troncio e lttria 90 radioactiva. mter
dounidense en New York, de lo pri- puesta entre dos bloquecitos ¿e mo
mera "pila atómica ce bolsillo". Di- teriol sem·conductor. Lo~ dos "'u~s
cha pila era alimentada por medie tancias radiocctivas em:tc:1 el 4: ~a· 
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nes secundarios que proporcionan e
nergía eléctrica: el rendimiento es 
mínimo, cerca del 4%; todavía la pi
la e•s capaz de hacer funcionar un re

ceptor telefónico o alimentar un os
cilador de transistores. El mismo E. 
G. Linder de la RCA, habría tamb ién 
realizado un generador radioart'vo 
basaJo en el fódoro radioactiva, que 
ocupo en el generador 5 centímetros 
cúbicos y que irradia un promedio de 
un millón de electrones-voltios, y cuya 
intensidad alcanza dos microampe
rios, produciendo así dos kilowa~ios. 

Pero dicho generador solo tiene una 
rJuracirn de 14 días. 

Tam¡~ién la " General Electric 
Co. " de New York fabrica una pe
queñísimo pila, 2% centímetros de 
alto, unos 7 milímetros de diámetro 
y de una duración de unos 20 años. 
En Neufchatel (Suiza), se han condu
cido investigaciones análogas sobre 
una pila de radiación y ha sido estu
diada para aplicarla a la relojería. 
Ella se basa en el "Prometeo 147" 
(producto de la desintegración del U
ranio). Tal material radioactiva es 
mezclado con el súlfuro de cadmio y 
colocado entre dos capas de si 1 icio. 
La potencia de esta pila es de 70 mi
croamperios. Su vida es de 4-5 años. 

Son aquellos los primeros pc::oos 
sobre el camino de una conquista que 
podrá tener desarrollos insospecha
dos, si se piensa que ellos podrán au ·· 
IY>entar el rendimiento, y que tal tipo 
de generador tiene una largo vida . 
Ya la Marina de los Estados Unidos 
emplea lámparas que no requieren de 
alimentación con corriente e!éctrica 
del buque. Su funcionorn;ento s~ ba-

so en una finísima mezcla de estron
cio radioactiva y de súlfuro de zinc, 
de la cual está cubierta la superficie 
em iso ra de luz de la lámparo. Los ra
diaciones emitidos por el estroncio o:::
túon sobre el súlfuro de zinc provo
cando una luz intenso que es percep
tible hasta 300 metros . Tales lámpa
ras duran muchos años. 

Independientemente de esto ex
periencia, basada primordialmente so
bre el "efecto voltaico electrónico", 
otros estudiosos han buscado de em
plear directamente las radiaciones 
"beta" paro lo producción d irecta 
de energía eléctrico . Con este propó
sito citaremos el sistema potentado a 
fines de 1955 por el Sr. Wolney C. 
Wilson, norteoniericono. Con dicho 
sist ema mediante colectores r.J propó
sito, son recogidas los radiaciones 
"beta" de alta energía emitidos pcr 
materiales fisionables. Toles colec
tores de forma cilíndrica, de cobre, a
luminio u otros metales buenos con
ductores o también de cuarzo, mica, 
etc., rodean los elementos de combus
tible fisionoble, quedando aislado por 
Eso del vc.dc, y están conertadas a 
los terminales por la conexión a 
circuitos externos. También el francés 
A. Joujou oor su cuento, ha ideado 
un sistema de producción directo de 
energía eléctrica por medio de radia
ciones emitidas por substancias ra
dioactivas. E! gen~rador radi ooc tivo 
de Bojou estaría constituído por un 
recipiente metálico esférico (colec
tor) dentro del cual está encerrada la 
substancia radioactiva . En el interior 
de ¿icho colector se mantiene el va-
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cío. Si ahora se rodeo lo maso ro.~io
a~tivo de otro envuelto metálico es
férico más delgado, concéntrico o lo 
anterior, cada vez que lo !:11perf1cie 
interna de !o mismo es bombardeada, 
emitirá numerows electrones. 

El colector externo en cambio, 
está sujeto o uno emisión secundario 
...¡ue tiende o descargarlo cuando es 
bombardeado en su superficie inter
•la por partículas radioactivos. Se 
puede obviar dicho inconven=el"te, o 
seo a esto irradiación parásita, co
nectando al interior del colector y 
s1empre concéntricomente al mismo 
uno grillo esférico llevado o un déb1l 
potencial negativo. Como se ve en e
~c.·v::io, el generador radioactiva de 
Boujou presento analogías con el tu
bo tríodo empleado en radiotelefonía 
y rodar. Lo que intereso es que es
tos generadores solos pueden ser o 
grupodos en serie, conectando el elec
trodo interno que hoce cabezo al reci
piente de lo materia radioactiva de 
cado uno de ellos, con lo superficie de 
externo del colector metálico del ge
nerodor adyacente, o ~inó conectondc 
todos los electrodos y colectx~s jun
t:Js. 

Con toles disposiciones se llegará 
a lo producción de energía eléctrico o 
tensión más elevado o sinó e uno in
tensidad más fuerte . Mejor dicho, 
se trotaría de disposición análogo o 
aquello u~odo en lo botería de pilo o 
de acumuladores eléctricos ordina
rios. 

Lo posibilidad de obtener direc
tamente energía eléctrico de los ra
diaciones de cuerpos radioactivos en 
cantidades más apreciables de unos 

pocos microomperios de los pequeños 
boterías atómicos citados, es ahora 
objeto de estudio y realización ¡?or 
porte del "Instituto Alemán de Inves
tigación Fís1ca de lo Propulsión a 
Chon o" de Stoccarda. La idea d~l p·c
fesor Kappler de dicho Instituto es 
también lo de aprovechar la elevado 
intensidad de radiación de algunos 
isótopos de elementos radioactivos. 
Las radiaciones emitida~ por tales 
cuerpos son siempre los royos "beta", 
meJor dicho una comente de electro
nes. En las intenciones del profesor 
Kcppler, tal corriente debedo llegor 
o alimentar hasta un orco eléctrico. 
Este sería empleado prácticamente 
para recalentar lo corriente de aire 
¿e un reactor estático paro lo propul
sión a chorro (aumentando el rendi
miento) hasta temperaturas del or
den de lo~ 5000°, mejor dicho supe
riores o aquellos obtenidas por los 
prccesos normales de combustión quí
mico. 

También lo Siemens Schukert es
tá conduciendo experimentos, yo a
vanzados, sobre tal argumento. 

Lo importancia de lo citado es
tá en e' hecho de que mediante la e
lectricidad obtenida directamente de 
los radiaciones emitidos por substan
cias radioactivas se puede ya produ
cir cantidades apreciables de ener
gía. 

Poro los efectos de lo propulsión 
noval es lógico que las primeros a
plicaciones se hayan realizado adop
tando reactore~ nucleares de fisión, 
mejor dicho produciendo energía e
léctrico aprovechando del color libe-
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rada en la misma reacc10n de los 
combustibles de uranio . 

que impulso la turbina, lo cual por 
medio de engranaje~ mueven lo hé li 
ce. En e! coso de los generadores ra
dioactivos, lo electricidad producido 
directamente por éstos, alimentaría 
los motores eléctricos de propulsión . 
Se ahorraría todo el peso de la pro
tección contra los radiaciones. Los ge
neradores rad ioactivos de energía e
léctrica serían instalado~ análogamen
te o los baterías de acumuladores e
léctricos con enorme ventaja de peso 
y volumen re~pecto o estos últimos. 
Hasta ah :::>ro no se puede pronunciar 
sobre la ventaja o bordo de los reac
tores o síntesis o de fusión , en vez de 
reactores de fisión. Sin embargo, es 
cierto que aún en este coso, la eco
nomía de pe~o paro lo protección con
tra los radiaciones serían notables. 

Como habíarr¡os apunta::.io al 
principio de esta nota, la e~clavitud 

en el caso de la propulsión naval es 
variada. Las principales son : 

- .'Jeso de !a protección indispensa
ble para proteger al personal de 
a bordo contra las radiacione~ 

emanadas del reactor; 
-evacuación del buque de los pro

ductos residuales de la fisión de 
los combustibles nucleares . 
La protección contra las radia

ciones está representado por peso y 
volumen, que tienen mucho valor en 
una nove mercante, porque disminu
ye lo carga- que pago flete . Dicho pe
so y volumen e~tán parcialmente com
pensados por la provisión del combus
fbie tradicional que los buques mer
cantes deben transportar consigo 
cuando emplean los aparatos moto
res clásicos. Lo evacuación de los re
síduos de la actividad del reactor nu
clear ha~to ahora no está bien eva
luado por cuanto las dos únicos no
ves en actividad con propulsión otó
mtica, como es sabido, son dos gran
des submarinos de io Marina de los 
Estados Unidos, y ~eró asunto de es
tudiarse exactamente en el transcur
so de !o primero aplicación o los bu
ques mercantes. 

Es cierto que la producción de 
energía eléctrica directamente con 
generadores radioactivos puede vol
verse de gran interés poro lo propul
sión naval. En efecto, hoy el reactor 
de fisión nuclear ha reerr.¡plozodo o le 
caldera de vapor, o mejor dicho, al ho
gar de la misma, poro producir vapor 

En cuanto o lo ubicac ión o bor
do de lo instalación de propulsión, 
seo con reactores de fisión o con a
quellos de síntesis, seo con genera
dores radioactivos somos partidarios 
de las instalaciones análogas a a
quellas adoptadas para los buques 
tanques . Dicha ubicación trae nota
ble economía de peso en el caso de 
los reactores de fisión, y también no
tables ventajas en otros cosos. 

El empleo de la energía nuclear 
o radioactiva para lo propulsión de 
los buques sean submarinos o de 
superficie (especialmente portaviones 
que son las bases móviles por excelen
cia), sean buques mercantes, dará un 
aspecto del todo singular a los con
flicto~ del mañana, bajo el mor y so
bre el mor. El empleo de buques a 
propulsión atómica, sean de guerra o 
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mercantes. im.oondró nuevos criterios 
fundamentalmente distintos de los 
actuales y dichos criterios necesitarán 
de coordinoc "ón previo y diligente. 

Sin embargo, de lo aplicación de 
la energía nuclear a lo propulsión na
vol sobre los buque~ militares. que 

' .. 

son los primeros en experimentarlo, 

derivarán como ya es tradición, nu

merosos ventajas poro el progreso de 

lo navegación civil y por ello a lo exis

tencia pacífico y al ulterior progreso 

del consorCIO humano . 



SECCION 111.-HISTORICO- GEOGRAFICA. 

La tesis del Perú en la Conferencia de 
.Ginebra sobre el Derecho del Mar 
Intervención del Delegado Dr. Enrique García Sayón , ante la 

Segunda Comisión (Alta Mar: Régimen General) 

El Dr. Enrique García Saván ha s ido ca tedrático de De recho 
Civ :l y Economía Política en las Universidade~ de San Marcos y 
Católica, respectivamente . Como Ministro de Relaciones Exte
r:orc·:; refren¿ó el Decreto Supremo de 19 de Agosto de 1947 q ue 
proclamó, por primera vez, la zona marítima de 200 millas pa ro 
el Perú. Es autor de un estudio publicado en 1955 en defensa 
de esta actitud. 

El Dr. García Sayón presidió la De legac ión peruana a la 3ra. 
Asamblea General de las Naciones Unidas (París, 1948) . En la 
actualidad es miembro a título personal, del Comité de Expertos 
de la Organización Internacional del Trabajo . Recientemente 
fué elegido Vice-Pre•sidente de la Comisión Inter-americano de 
Arbitraje Comercial . 

Hállase informada la posición del 
Perú en la tendencia en curso desde 
hace unos cincuenta años, manifes
tada en la Conferencia de La Haya 
de 1930 y acentuada en la última 
década, hacia una extensión geográ
fica de los derechos del Estado cos
tero. 

Elementos nuevos procedentes, 
de una parte, de un conocimiento 
más exacto de los caracteres geográ
ficos y biológicos del litoral y, de o
tra, de recientes desarrollos y com
probaciones respecto de ciertas acti
vidades humanas, han llevado a la 
enunciación de regímenes particula
res en función de las realidades que 
esos elementos comprenden. 

El derecho internacional, en 
princrpro uno y uniforme, siempre hi::J 
aspirado a la formulación de reglas 
generales aplicables a todos los Esta
dos . Creemos, sin embargo, que sin 
renunciar a aquella aspiración, pue
de concebirse la elaborac ión de re
glas de tal naturaleza que sea posi
ble, en su aplicación, adaptarlas a 
las realidades particulares de ciertos 
Estados . 

Circunstancias de hecho y con
sideraciones jurídicas, científicas, mo
rales y humanas, encuéntranse en la 
base de nuestros planteamientos . De
bo referirme brevemente a ellas para 
hacer ver la razón que nos asiste y 
cómo nuestra posición se halla asen-
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toda no sólo en sólidos principios de 
derecho sino también en la justicia 
y la equidad que, con la costumbre, 
son otras tantas fuentes del Derecho 
Internacional. 

E 1 litoral peruano .- Un con jun
to de propicias circunstancias natu 
rales concurren a hacer del litoral pe
ruano uno de los mós ricos biológi 
camente . Son ellas, las característi 
cas geológicas y morfológicas de 
nuestro litoral, la corriente fría que 
lo baña, las sustancias minerales y 
orgánicas que arrojan al mar los ríos 
que descienden de la Cordillera de los 
Andes . Elementos son éstos que dan 
a las aguas de nuestro litoral su ex
traordinario poder vital y que hacen 
del mar adyacente a nuestras costas 
uno de los más abundantes en recur
sos pesqueros que se conoce . Ha co
rrespondido al representante de mi 
país ante la Tercera Comisión de es
ta Conferencia hacer una exposición 
de naturaleza científica de las men
cionadas características de nuestro li
toral. Y puede llamarse con justa 
razón peruano a este mar no sólo 
porque con tal nombre se le ha cono
cido en el pasado, como lo atesti
guan antiguos mapas y cartas geo
gráficas, sino porque se nutre del 
suelo peruano, que le da su fecundi
dad, y por la consideración de que 
a través de todos los tiempos ha sido, 
en alguna medida, medio de subsis
tencias para los pobladores de nues
tro territorio . 

Los aves guaneros .- En estre
cha relación con estas características 

del mar adyacente a nuestro litoral y 
con los elementos integrantes de nues
tro cuadro socio-económico que can
figuran el " habitat'' del hombre pe
ruano, es menester considerar el sin
gular fenómeno de las aves guane
ras que habitan las islas y promon
torios de nuestro litoral . Las deyec
ciones de esos aves - de las que se 
recoge anualmente un promedío de 
cerca de 300 . 000 toneladaS- cons
tituyen un abono natural nitrogenado 
y fosfatado de alta calidad, que pro
vee a la agricultura peruana de cer
ca del 90 por ciento de sus necesida 
des de fertilizantes y elevo en un 30 
por ciento los rendimientos de las tie
rras de cultivo . También proporcio
nan al Estado, titular de esa riqueza, 
uno considerable fuente de ingresos . 
Un pequeño pez, la anchoveta, cons
tituye el principal alimento de estas 
aves . Más, o pesar de su abundan
cia, la anchoveta se halla amenaza
do de extinción por la pesca masiva 
e indiscriminado que de ello se hoce 
como carnada poro pesca de otras es
pecies mayores o simplemente poro 
ccnvertirla en harina de pescado . 
Autorizados técnicos como el biólogo 
norteamericano Robert Cushmon Mur
phy, del Museo de Historia Natural 
de Nuevo York, denunciaron hace 
poco, en términos dramáticos, la a
menazo que se cierne sobre un ele
mento de tonto importancia en nues
tro biomo como lo anchoveta y del 
que depende el porvenir de la pro
ducción del guano en el Perú, ins
tando a que se adopten medidos de 
conservación. 



766 .REVISTA DE MARINA 

El territorio y /a alimentación.
Pero así como la naturaleza fué pró
diga al dotar al mar adyacente a 
nuestras costas de abundantes recur
sos, fué avara en el territorio mismo. 
Mide éste 1 ,250 . 000 kms. 2, o sea, 
una superficie aproximadamente i
gual a la de Portugal, España, Fran
cia, Bélgica, Holanda y Dinamarca 
juntas, y se calcula que lo habitan 
más de 9 millones de personas . ¿Qué 
signif[ca ello para los peruanos? Una 
tarea ~rorme por delante . De acuer
do con Jos índices del crecimiento 
vegetativo, habrá llegado la población 
a los 20'000. 000 al cabo de los pró
ximos 23 años. Y frente a esta fuer
te presión demográfica, el problema 
de la insuficiencia de recursos ali
mentiCios se torna angustioso. En la 
costa del Perú se interrumpe la faja 
verde que rodea al continente suda
mericano. La costa del Perú es un 
desierto del que sólo se ha ganado 
para el cultivo 3-Y2 por ciento de su 
extensión, mediante sistemas de irri
gación que captan trabajosamente 
el agua de los torrentosos ríos que 
descienden de la Cordillera de los An
des hacia el mar. La Cordillera de 
los Andes ocupa, por lo demás, bue
na parte de nuestra superficie terri
torial y opone formidable obstáculo 
a nuestras comunicaciones. La tie
rra cultivada es, pues, escasa en el 
Perú y no provee a nuestra creciente 
población de alimentos bastantes. La 
proporción por cápita de ~ierra culti
vada fluctúa entre O. 2 y O. 3 de hec

tárea, lo que en concepto de los bro

matólogos alcanza apenas para una 

dieta restringida, de emergencia. Es 
menester importar trigo, carne gra
sas . Son impresionantes, en razón 
de todo esto, los índices de desnu
trición del pueblo peruano . El con
s t.: mo diario promedio de calorías por 
p:: rsona sería apenas de un orden de 
1 860 calorías . Nuestro Departamen
t~ de Nutrición considera que debie
ra ser de un orden de 2,600 calorías, 
cifra ésta que está por debajo de la 
recomendada por la Conferencia de 
Alimentación reunida en Hot Spings 
en 1942, y según la cual la dieta ali
menticia para el hombre y la mujer 

adultos debiera ser un promedio de 

2,900 calorías diarias . 

La sub-alimentación del habi
tante peruano aparece, asimismo, en 
toda su gravedad, si se atiende al 
peso de los alimentos consumidos . 
En la mencionada conferencia de 
Hot Spings recomendóse, a este res
pecto, como promedio "standard" del 
consumo de alimentos por persona, 
la cantidad de 620 kilos al año . 
Pues bien, según estudios realizados 
en el Perú por una Agencia regional 
del "Instituto de Asuntos lnterameri
canos" de Washington, el consumo 
de alimentos al año por persona, so
lamente habría alcanzado en el año 
1952, a la cantidad de 452,3 kilo
gramos . Débese esta deficiencia a 
la escasez ya apuntada de áreas cul 
tivables . Los altos precios de algu
nos de los artículos alimenticios im
portados los ponen fuera del alcance 
de buena parte de la población, de 
muy bajo standard de vida . 
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La compensación de los recursos 
pesqueros.-Frente o esta situación de 
penuria alimenticio, los recursos pes
queros en que abundo el litoral morí
timo peruano ofrecen uno fácil fuente 
de proteínas, gro~os, minerales y vito
minos poro nuestro población sub-ali
mentado . Si bien en todo tiempo los 
habitantes de nuestro territorio han 
hecho uso de eso fuente de sustento, 
puede decirse que desde hoce sólo 
dos décadas el Perú, como en otros 
países de América, ha cobrado con
ciencio de lo magnitud e importan
cia del reservorio alimenticio que a
tesoran sus mores. Lo moderno in
dustria pesquera data apenas de u
nos veinte años . Hasta entonces los 
métodos empleados eran primitivos y 
lo pesco no posaba de ser uno in
dustria individual. 

Hoy exceden de veinte millones 
de dólares los capitales comprometi
dos en más de cincuenta empresas 
que, directo o indirectamente, don 
trabajo en factorías en tierra o en el 
mar, o 30.000 personas aproximada
mente. Estimase la explotación de 
nuestros riquezas ictiológicos por em
presas peruanas, en el año 1957, 
en cerca de 300 mil toneladas de pes
codo y otros productos, con lo que 
el Perú se ha colocado en el primer 
puesto entre los países productores de 
América Latino. Y cado día se hoce 
más intenso el aprovechamiento del 
mor por el hombre peruano. La in
dustria ballenera, la más complejo 
y de mayor envergadura de cuantos 
se dedican al aprovechamiento del 
mor, ha sido yo acometido por em-

presos que operan desde puertos pe
ruanos . 

He creído necesarios estos bre
ves referencias a las característicos 
naturales de nuestro litoral y a algu
nos dotas de nuestro cuadro SOCIO
econÓmiCO en relación con el mor, 
porque ellos son lo mot1v0C1Ón a la 
vez que la justificación de los actos 
de derecho positivo que expresan la 
posición adoptado por el Perú en la 
mateno, actos de derecho positivo que 
han tenido en cuento, fundamental
mente, la protección del hombre . En 
la base del nuevo Derecho Morít1mo, 
encuéntrese así -como lo ha desta
cado el Jefe de nuestra Delegación 
en su aludido intervención- lo con
cepción de los Derechos Humanos; 
del aprovechamiento de los riquezas 
naturales en beneficio del hombre, 
poro el cual existe el Derecho Inter
nacional . 

Los actos de derecho positivo.
Poso a referirme ahora a la génesis 
y contenido de los actos gubernativos 
que expresan lo posición peruana . 

Súpose hacia el año 1947 de la 
posibilidad cierta de que expedicio
nes de caza y pesca extron¡eros vi
nieran o operar en gran escalo fren
te o los costas del Perú. Incursiones 
depredotorios de esta índole, hasta 
entonces esporádicas, podían llegar 
así o constituirse en habituales y, o
porte del detrimento que causan a 
lo industrio pesquera nocional, dar 
pretexto poro que se alegara, por lo 
reiteración de las compañas, algo 
así como un derecho consuetudino-



768 REVISTA bE MARINA 

rio o servidumbre sobre el mar adya
cente a nuestro litoral. 

A la sazón la Proclamación del 
Presidente de los Estados Unidos de 
América del 28 de septiembre de 
1945, a la que siguieron las de los 
Presidentes de México (29 de octu
bre de 1945), Argentina (11 de octu
bre de 1946) y Chile (23 de junio 
de 1947), habían incorporado la ter
r;ninología internacional y dado curso 
oficial a ciertos conceptos nuevos, co
mo el de la pl<;~taforma submarina o 
zócalo continental y el de la zona de 
jurisdicción o control para la conser
vación y utilización por el Estado ri
bereño de pesquerías y otros recursos 
marinos . 

Diferían en su contenido y al
cance estas proclamaciones antece
dentes, pero obedecían todas, más 
que a motivos políticos o a doctri
nas preconcebidas, a consideraciones 
económicas de orden práctico. 

La proclamación del Presidente 
T ruman, expresada en realidad en 
dos instrumentos distintos, aunque 
complementarios, declaraba en el pri
mer instrumento la pertenencia de 
los Estados Unidos y su "jurisdicción 
y control" respecto de la plataforma 
submarina, con expresa exclusión de 
los mares que la cubren; y, en el se
gundo, el derecho de los Estados Uni
dos de establecer "zonas de conser
vación" para proteger los recursos 
pesqueros en áreas de alta mar con
tiguas a sus costas : 

La declaración mexicana reivin
dicaba la plataforma submarina con 
las riquezas que· contiene y, además 

el aprovechamiento y control de las 
zonas de protección pesquera "inde
pendientemente de la distancia que 
las separa de la costa" y "de las que 
depende el bienestar nacional". El 
Decreto argentino, sin señalar un lí~ 
mite en millas, declaraba pertene~ 

ciente a la soberanía de la nación el 
zócalo continental y el mar que lo 
cubre. Finalmente, la declaración del 
Presidente de Chile proclamaba la 
soberanía de Chile sobre el zócalo 
continental y sobre los mares adya
centes a sus costas hasta una distan~ 
cia de 200 millas marinas. 

Quedó así sentado, de una par
te, un derecho de dominio del Esta
do costero a la plataforma submari
na o zócalo continental; y de otra, la 
existencia, con diversas denominacio~ 
nes y atributos, de una competencia 
exclusiva o preeminente del Estado 
ribereño respecto de determinadas á
reas de alta mar contiguas a sus cos
tas y en la medida necesaria para 
asegurar la conservación y aprove
chamiento en beneficio de sus pobla~ 
dores, de los recursos pelágicos o 
minerales que en dichas áreas se en
cuentran . 

De los anteriores planteamientos 
el único cuyos términos y alcances 
se identificaban con los que el Perú 
necesitaba expresar, era el de Chile . 
Para el Perú, como para Chile, resul~ 

taba insuficiente el concepto de la 
plataforma submarina o zócalo con
tinental, dado que éste es por lo ge
neral angosto o prácticamente inexis
tente a lo largo de nuestro litoral y 
hasta menor de 2 millas en algunos 
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puntos, extendiéndose a lo sumo has
ta 60 á 80 millas en determinada sec
ción. La sola proclamación de nues
tra soberanía sobre la plataforma 
submarina y los mares epicontinen
tales que la cubren, habría dejado 
desamparada, por tanto, nuestra ri 
queza ictiológica que era la que en
tonces estaba en juego . Tampoco ha
bría quedado ésta lo suficientemente 
protegida con la mera enunc iación de 
un derecho de establecer ulterior
mente "zonas de conservación" en 
alta mar, a manera de la proclama
CIOn norteamericana . El Perú, con 
mayores razones si cabe que los paí
ses que lo antecedieron en su procla
mación -como son las que atañen 
a las deficiencias alimenticias de que 
adolece su población y a las especia
les medidas de conservación que re
quiere la fauna marina que sirve de 
alimento a las aves guaneras- nece
sitaba dar una solución pronta y de
finida a su problema sin esperar el 
lento, cuando no inalcanzable con
senso de la comunidad internacional, 
y mediante una fórmula que le per
mitiera oponerse, desde luego, a las 
intrusiones de expegicione~ pesqueras 
extranjeras que comprometieran los 
intereses económicos del país . De a 
llí que, en consideración a todo esto, 
se adoptara al cabo una posición 
coincidente con lo de Chile y que se 
le diera expresión en el Decreto Su
premo del 19 de agosto de 1947 . 

Proclámase en este Decreto la 
soberanía y jurisdicción nacionales 
respecto de la plataforma continen
tal, de los aguas que lo cubren y de 

una zona de mor adyacente, hasta 
una distancia de 200 millos marinas, 
para los efectos de reservar, conser
var y utilizar los recursos de todo cla
se que en o debajo de dicho mar se 
encuentran . Todo ello sin perjuicio 
de lo libre navegación de los barcos 
de otras naciones . Quedó, además, 
subentendido que la exclusividad de 
lo jurisdicción declarada no privaba 
al Gobierno peruano de la facultad de 
autorizar o otro Estado paro que, con 
sujeción o condiciones que se seña
laran, ejercitaran actividades pesque
ras dentro de la zona sometido al 
control del Perú . 

Los ejemplos del Perú y de los 
países que lo antecedieron en su pro
clamación - o todos los cuales co
rresponde, con justo título, el papel 
de precursores en estos trascendenta
les desarrollos del derecho del mar
no tardaron en ser imitados por otras 
nociones americanos. Costo Rica en 
1948 y El Salvador en 1950, hacen 
declaraciones casi idénticos o los del 
Perú y Chile . Limítense otros a in
corporar a su territorio la plataforma 
continental . Fuero de nuestro hemis
ferio el movimiento se encamino ora 
o la conservación y aprovechamiento 
de los pesquerías, como en los casos 
de Islandia (Reglamento del 19 de 
marzo de 1952) y de Corea (Procla
mación presidencial del 18 de enero 
de 1952), oro al de las depósitos de 
petróleo existentes en el zócalo sub
marino . 

En esta situación, plenipotencia
rios de Chile, Ecuador y Perú se reu
nen en Santiago en junio de 1952 y 
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suscriben un pacto tripartito, al que 
se denomina "Declaración de Santia
go", que incorpora las reivindicacio
nes contenidas en las proclamaciones 
peruana y chilena del 47. En tal vir
tud, la zona marítima de 200 m¡illas a 
lo largo del litoral de cada uno de 
los tres países cubre hoy las 91 1 O 
partes de la costa occidental de Su
damérica. 

Un conjunto de convenios com
plementarios han venido después a 
establecer todo un régimen destinado 
a reglamentar y controlar las activi
dades de caza y pesca y a promover 
la investigación científica en ese vas
to espacio marítimo . A una Comi
sión Permanente -a la que la Con
ferencia de Roma de 1956 ha reco
nocido su carácter regional- se ha 
confiado autoridad para cuidar de 
la aplicación de los reglamentos. Ra
tificada, entretanto, la "Declaración 
de Santiago" por los Congresos de 
cada uno de los tres países, tiene hoy 
la fuerza de un tratado internacional 
y es ley para las partes . 

Se ha erigido así y viene fun
cionando y perfeccionándose desde 
hace más de cinco años, con órganos 
propios, este interesante y trascenden
tal sistema marítimo del Pacífico Sur, 
al que sirve de enlace y justificación 
un accidente geográfico que alcanza 
a las tres naciones: la corriente Pe
ruana o de Humboldt . Aún cuand·:J 
no se haya establecido condominio y 
cada país tenga su propia zona ma
rítima frente a su litoral, el pacto de 
Santiago está en línea con la evolu
ción histórica hacia la creación de 

integraciones estatales. Dada, por o
tra parte, la eficacia con que viene 
funcionando el sistema en su corto 
tiempo de existencia, cabe esperar 
que habrá de redundar explotación 
cada vez más racional de los recur
sos marítimos que protege, no sólo 
en beneficio de los respectivos Esta
dos costeros sino de la humanidad, 
ya que el régimen establecido no ex
cluye el otorgamiento de permisos a 
nacionales de otros Estados. Estos 
permisos, importa decirlo, se vienen 
dando cada vez en mayor número, lo 
que significa un tácito reconocimien
to de la jurisdicción proclamada . Al 
propio tiempo, los tres países se han 
visto en la necesidad, en más de una 
ocasión, de sancionar con captura y 
multa a flotas trasgresoras del régi
men marítimo establecido, con lo que 
éste está adquiriendo paulatina con
sagración. También se la han dado 
resoluciones adoptadas en reuniones 
interamericanas, como la Conferen
cia de México de 1956 y en otras de 
carácter no oficial. 

Son éstos, a grandes rasgos, los 
actos de derecho positivo que expre
san la posición de mi país en mate
ria de jurisdicción marítima . Como 
puede verse, no ha sido ésta adopta
da de ligero ni caprichosamente, sino 
en defensa efectiva del sistema bio
lógico de nuestro litoral y de vitales 
necesidades conexas de nuestra po
blación y de los demás Estados a los 
cuales nos hallamos asociados. 

El carácter unilateral de las me
didas.- La ausencia de reglas in
ternacionales para la utilización del 
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mor como fuente de riqueza fué, jus
tamente, lo que dió lugar o estos me
didos de "outodefenso" tomados u
nilateralmente por los Estados inte
resados o En un Memorándum del Se
cretorio de los N o U o, repútose ina
tacable (uninpeochoble) desde el án
gulo de lo justicia y lo equidad, lo 
acción de los Estados que adoptan 
tales medidos en visto de que el cho
que de intereses ha frustrado, hasta 
ahora, los intentos de codificación y 
ha hecho más difícil en este campo 
que en ningún otro del Derecho In
ternacional, lo adopción de normas 
que sean respetadas por todas las na
ciones (Survey of lnternationol Low, 
U o N o doc o A CN o 4 1 rev . 1, 1 O 
febo 1949, p o41) 0 

Se ha objetado, no obstante, lo 
validez de estas medidas unilaterales; 
siendo del caso anotar que la obje
ción suele venir de críticos cuyos 
países no vacilaron en lo adopción 
de medidos unilaterales en alto mor 
cada vez que necesitaron proteger un 
interés particular o Y si no que lo di 
gan todo ese género de competencias 
especiales o de medidos de jurisdic
ción ejercitados por diversos Estados 
más allá de los límites tradicionales 
de sus aguas territoriales, cuando se 
ha trotado de apropiarse de pe~que

rías sedentarios o de proteger, en la 
llamada "zona contigua", intereses 
fiscales, aduaneros, sanitarios o poli 
ciales o Puede decirse, por todo esto, 
que en ninguna otro ramo del Dere
cho Internacional tienen tonto valí
mento los proclamaciones unilaterales 
de los Estados como en el derecho 

del mar . La prop1a Corte Internacio
nal de Justicia, en su ya célebre fo
llo del año 51, en la disputa anglo · 
ncruego, sanciona la validez de las 
delimitaciones unilaterales del mor 
territorial . 

El límite de 200 mtllos .- En 
cuanto al límite de 200 millos pro
clomoéo desde 1947 por Chde y Pe
rú y mantenido en la Declaración de 
Santiago de 1952, ha sido y sigue 
siendo ob jeto de incomprensiones y 
hasta de sarcasmos . No está demás 
que diga, por lo mismo, que ese lí
mite no tuvo el carácter de una sim
ple " generalización", como alguien 
ha calificado o lo med1do ni se tomó 
mconsultomente o Tuvo en cuento 
catos técnicos y científicos que hi
cieron ver que, paro conservar el e
quilibrio dinámico de los especies ic
tiológicos comercializables existentes 
en nuestro compleJO biológico morí
timo, era menester proyectar los me
didas de control y preservac1ón hasta 
una distancia próximo o lo de 200 
millos . Porque si bien algunas de las 
especies, como las anchovetas, en
CLéntronse usualmente cerco del li
teral, otros del tipo del atún y del 
barrilete, hállense entre las 20 y los 
80 millas; y los grandes cetáceos, co
mo el cachalote y lo ballena, suelen 
emigrar en la zona Norte más allá 
ce las 100 millas de la costa o Las 
mismas anchovetas, que figuran en
tre las especies próximas al litoral, 
emigran también ocasionalmente, de
bido al influjo de divers'os factores a 
60 o más millos . Una reconocida au
toridad en la materia, el profesor 
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Edwin Scheweigger, jefe de la Sec~ 

ción Pesquería y Oceanografía de la 
Compañía Administradora del Guano, 
expresa que el "límite biológico" de 
la Corriente Peruana se encuentra a 
una distancia de 80, 100 millas de 
la costa en verano y de 200-250 mi~ 
llas en el invierno. (El Litoral Perua
no, Lima, 1947, Pág . 72) . 

Se comprende que esta distan
cia de 200 millas cause cierta per
plejidad en Estados ribereños a los 
que tal medida sería de imposible 
aplicación geográfica o les crearía 
conflictos con Estados en riberas o
puestas. Pero es que ni el Perú ni 
los demás Estados que han adopta
do esa distancia para los efectos de 
proteger y aprovechar sus recursos 
marinos pretenden erigirla en regla 
uniforme para todos los Estados . Co
rresponde ella, en efecto, a un "lími~ 
te biológico" propio de los países que 
la han proclamado y a los que tal dis~ 
tancia jurisdiccional no les crea, por 
lo demás, problemas con otros Esta
dos, pues sus costas miran a océanos 
abiertos. Esto hace ver la relatividad 
de los conceptos geográficos, asunto 
éste que en materia de derecho ma
rítimo tiene verdadera importancia. 
En otros campos tam.bién aparece tal 
relatividad. Así mientras el punto 
más alto de Europa es la cumbre di
fícilmente accesible del Mont Blanc, 
que no llega a los S. 000 metros, a 
esta altura existen en el Perú comu
nidades humanas y se trabaja en mi
nas. 

Poseen, según esto, nuestras de
mandas, los requisitos doctrinales que 

requieren proclamaciones como las 
que las expresan, para atribuirles 
fuerza jurídica y capacidad de apli
cación, a saber: 1) ser expresión de 
principios admitidos del Derecho; 2) 
estar informadas en un criterio cien
tífico; y 3) responder a necesidades 
vitales de la nación . 

Motivación económica y natura
leza ¡urídica de las demandas.
Así como la reivindicación del zóca
lo continental tiene su asiento en u
na realidad geomorfológica que ya 
casi nadie discute, el otro aspecto de 
nuestras demandas, el que enuncia 
un derecho respecto de los recursos 
existentes en los mares epicontinen
tales y en una zona adyacente, tiene, 
según hemos visto, una motivación 
esencialmente económica. Obedece, 
en efecto, a la presión de imperio~as 
necesidades vitales de las poblacio
nes de los Estados ribereños, a los 
que es menester reconocer, tanto por 
extensión de principios ya admitidos 
cuanto por claras razones de justicia 
y equidad, un título natural y pree
minente, derivado de su contigüidad, 
geográfica, para aprovechar los re
cursos ictiológicos u otros existentes 
en la zona marítima adyacente a su 
litoral, por lo menos en la medida ne
cesaria para satisfacer las necesida
des alimenticias e industriales de su 
población o para compensar las defi
ciencias del primer orden . 

Asume así el derecho invocado 
por el Estado ribereño el carácter de 
un derecho inherente, esto es, con
sustancial a su posición geográfica y 
preexistente, por tanto, al de su for-
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mol reinvindicoción ante la comuni
dad internacional . Y es que los fac
tores económicos determinantes de 
los proclamaciones encuentran ampa
ro, afortunadamente, en todo un de
senvolvimiento jurídico doctrinario 
que, superando conceptos tradiciona
les, fundamenta los derechos reivin
dicados por los Estados ribereños, an
te todo, en un título natural deriva
do de posición geográfica . Para ella 
sólo hacía falto ir a lo raíz, o la ra
zón de ser de los derechos del Esto
do ribereño sobre el mor y proyector
lo sobre los nuevas realidades y desa
rrollos . 

Lo configuración geográfico par
ticular de codo Estado es, así, la que 
proporciono la justificación jurídica; 
pero es la utilización de los espacios 
marítimos litorales por los pueblos y 
las nuevas competencias de que son 
objeto estos espacios, las que han he
cho nacer el problema y dictado del 
desarrollo del derecho . 

El fallo de la Corte Internacio
nal de Justicia yo citado acentúo co
mo uno de sus consideraciones bási
cos, lo estrecho dependencia en que 
se encuentran los aguas territoriales 
respecto del dominio terrestre pro
piamente dicho. Es la tierra la que, 
o juicio de lo Corte, confiere al Es
todo ribereño un derecho o los aguas 
contiguos o sus costos. Consiguien
temente, "o un Estado debe recono
cérsele lo latitud necesaria en orden 
a que· pueda adaptar su delimitación 
a las necesidades prácticas y a los re
querimientos locales" (Fallo, p. 133) . 
Partiendo del reconocimiento de es-

tos factores puramente geográficos, 
admítese repetidamente en el follo 
que los intereses económicos vitales 
de la población del Estado costero 
son realidades muy importantes. 

Por más que determinados co
mentaristas prevengan contra la u tí· 
lización del fallo de la Corte Inter
nacional para justificar planteamien
tos "exagerados e irrazonables", co
mo parecían ser, por implicancia, los 
nuestros, es evidente que el fallo tie
ne una importancia que sobrepasa el 
ámbito de los intereses de las portes 
en conflicto. Hay en el, como qute
ra que sea, elementos que prestan 
apoyo a los conceptos en que se fun
dan las proclamaciones del Perú y 
otros Estados . 

Razonamientos seme¡antes a los 
del fallo de la Corte pueden haber 
estado presentes en el espíritu del dis
tinguido profesor noruego A. Raes
tad, cuando escribió en su obra so
bre el mor territorial lo siguiente: 
"No es necesario desde el punto de 
vista político ni desde el punta de 
vista del derecho internacional que 
la zona reservada a los pescadores 
nacionales sea de la misma exten
sión en todos los países . . . El man
tenimiento en una zona extendida 
deviene tantó· o más válido, si una 
población costera indigente depende 
de los productos de la pesca" (La 
Mer Territoriale, París, Pedone, 1917, 
pág. 181) . 

Este concepto del derecho inhe
rente al que venimos aludiendo ad
quiere toda su significación si dirigi
mos brevemente la vista al pasado . 
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Históricamente -eomo lo ha señalo
do en su intervención ante el Comi
té Primero el Presidente de mi Dele
gación- los pueblos costeros fueron 
pescadores antes que navegantes; e
jercieron dominio sobre los recursos 
del mor, en función de sus necesida
des alimenticios, mucho antes de que 
los modernos Estados marítimos afir
maron con lo pujanza unilateral de 
sus noves y según convino o lo evo
lución de sus intereses, primero su 
dominio preeminente sobre inmensos 
áreas oceánicos y, después cuando 
se afirmó el postulado jurídico de lo 
legitimidad de lo intercomunicación 
humano, el principio de lo libertad 
de los mores. 

Del principio de lo libertad de 
los mores se dedujo fácilmente, co
mo un corolario, el de lo libertad de 
pesco en alto mor. Grocio sostuvo 
que siendo los recursos del mor "ina
gotables" podían ser objeto de apro
piación por todos en alta mar. Típi
camente sirvió esta facultad comple
mentaria poro que los navegantes se 
procuraran alimentos de peces en los 
aguas del derrotero de sus travesías. 
Pero sin necesidad de atenernos 
o este restringido y originario alcance 
de la libertad de pesca en alto mor, 
es claro que el ingenuo supuesto de 
la inagotabilidad de los recursos no 
puede ya servir de base paro la irres
tricta utilización de ellos. Así lo re
conoce el distinguido ex-Presidente 
de lo Comisión de Derecho Interna
cional, señor Garcío-Amador, en su 
obra sobre "La explotación y conser
vación de los recursos del mar", cuan-

do dice : "Esta libertad no se conci
be yo en términos de un derecho de 
absoluto e ilimitado uso, como fué 
antes tradicional". Propone en sus
titución el representante de Cubo o 
esto Conferencio, como base del de
recho de 1 ibertod de pesco, el status 
ele res communis que atribuye o los 
recursos de alto mor . Pero como lo 
simple atribución del tal status no los 
1 ibraría de prácticos depredatorias, 
llega o admitir que el uso y explota
ción de tales recursos pueda ser ob
jeto de condiciones y restricciones que 
impongan los factores técnicos, eco
nómricos y sociales que actúan en lo 
vida contemporánea (P.22, versión in
glesa provisional. La Habana, 1957). 

Considero importante señalar có
mo uno de las distinguidos persona
lidades que actúan en esta Conferen
cio -Y quien no creo conviene en 
lo posición de mi país- llega sin 
embargo casi o los linderos de dicho 
posición. Y es que conceptos jurídi
cos como el de lo libertad de pesca 
en alto mor no pueden ser invaria
bles ni intangibles en su alcance. 
Su contenido y su aplicación tienen 
que evolucionar con el cambio de cir
cunstancias. Son éstos, según hemos 
visto, de un lado, el creciente apro
vechamiento de los recursos vivos del 
mar por los Estados costeros y, de o
tro, la magnitud y lo capacidad de
predadora de los grandes empresas 
de cazo y pesco contemporáneos . 
Ante aquéllas es que cobra un nuevo 
significado y alcance la ideo del de
recho inherente de los Estados ribe
reños. Si o esto se llamo actitud "re-
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trógrado", calificativo con que más 
de un Delegado ha impugnado nues
tra posición, confesamos nuestro es
tupor ante la utilización que se quie
re hacer de este vocablo . 

El concepto irrestricto de lo li
bertad de pesco .- Quienes se em
peñan en enunciar y mantener, sin 
restricciones, lo libertad de pesco en 
alto mar parece, pues, que se nega
ran o admitir la fuerza de los reali
dades o que he hecho referencia. Es 
claro que la libertad de cazar o pes
car en alta mar generalmente reco
nocida a las naves de todas las na
ciones, ha de verse afectada cuando 
las extensiones de jurisdicción reivin
dicados sobrepasen los límites anti
guamente reconocidos en la materia. 
Pero es que la magnitud de las em
presas pesqueras contemporáneos, su 
eficiencia y su técnico destructiva, 
sobrepasan también los sistemas tra
dicionales. 

Hállase comprobado que los re
petidos depreciaciones incontroladas 
de ciertas expediciones pesqueros han 
extinguido o amenazan extinguir, en 
determinadas áreas oceánicas, espe
cies enteras de la fauna marina, con 
detrimento de los intereses de los Es
tados costeros, naturales titulares de 
toles riquezas. Lo que antes podía 
considerarse un legítimo derecho de 
usufructo, tómese así en una activi
dad ilegítima, a la que le es dable 
oponerse al Estado ribereño Nada 
ilustro quizás mejor lo que decimos 
que lo transgresión de nuestras aguas 
jurisdiccionales en el año 1954 por 
una flota compuesta de 16 barcos 

comandados por un buque - factoría, 
el "Oiympic Chollenger", que salró 
¿el puerto de Kiel (Alemania) a ca
zar ballenas frente a nuestras costos . 
La mayor porte de los unidades de la 
flota fueron capturadas cuando ope
raban a más de l 00 millas de d1s 
tancia de nuestro litoral, y los cuan
tiosos resultados que yo tenían alcan
zados, sin ningún control internocio· 
nol, con uno técnica exterminadora 
y sin más límites que la codicia del 
armador o la capacidad de sus no
ves, bastan paro justificar las medi· 
das tomadas por mi país, que impu
so uno multo a los capitanes de las 
naves lo mismo que fué pagoda A
tribúyese o uno expedic1ón como és
ta, con los elementos de que dispo
nen sus barcos (tal el horpón-cañón 
y otros modernos instrumentos de ex
terminio), la capacidad de cazar, en 
una campaña, 15 mil ballenas, cuyo 
producto se estima en 45. 000 tone
ladas de aceite o sea un valor de 
más o menos 1 O millones de dólares . 

Resulta inadmisible, en verdad, 
que pretendan acogerse o la ideo de 
lo libertad de los mores, que ampara 
figuras jurídicos distintos, esos em
presas ultra-nocionales o extra - con
tinentales de pesca y caza que esco
gen como centro de sus actividades 
profesionales playas ajenos para ex
plotar los recursos que allí ex1sten . 
La magnitud de tales empresas, ex
presión del supercapitolismo contem
poráneo, sus formidables recursos y 
elementos técnicos para lo pesco y lo 
caza masivo, no pudieron ser previs
tos no digo por Gro::io, ni siquiera 
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por quienes se amparaban en sus con
ceptos hoce apenas unas décadas 
La doctrina de la libertad de los ma
res, es por su naturaleza "esencial
mente negativa". Fué históricamen
te una reacción contra reivindicacio
nes de soberanía sobre áreas de alto 
mar, que amenazaban lo libertad de 
navegación . Mas según lo señala un 
Memorándum de la Secretaría de los 
N.U., preparado para la Comisión 
de Derecho Internacional, la doctrina 
"no provee un régimen para la utili
zación de alta mar como fuente de 
riqueza, desde que ella omita pres
cribir medios para conservar los re
cursos del mar o para prohibir actos 
contra bonos mores" (U. N. Doc . 
A CN. 4/32, julio 14, 1950, pp. vi . 
112). Aparece así claro que ningún 
derecho ampara las instrucciones de 
los flotas pesqueros a que me he re
ferido. Se viola con ellos, por el con
trario, el status geográfico creado por 
la espontánea distribución que la na
turaleza ha hecho de sus recursos en
tre los diferentes pueblos según su 
ubicación en el planeta Resulto on
ti ¡urídico y anómalo que intereses 
particulares de fuera pretendan con
vertir en objeto de lucro, poro pro
vecho suyo, riquezas naturalmente in
corporadas al patrimonio de un "ha
bitat" extraño . Esto segunda forma 
adulterada del derecho o la pesco y 

o la caza en alta mar, que nunca 

estuvo incluida en el estatuto usual 

de lo libre navegación, es la que no 

reconocen el Perú ni otros Estados 

(:uando proclaman derechos de juris-

dicción hasta una extensión determi
nada, mor afuera. 

A la luz de estas realidades re
sultan de poco valor práctico los es
fuerzos paro derivar una teoría del 
status legal de las áreas contiguas de 
alta mar, de conceptos tradicionales 
como los de res communis o res nu
llíus. Si el título para el aprovecha
miento de los recursos del mar se 
hiciera depender de la ocupación e
fectiva o de lo explotación, ello equi
valdría a reconocer una situación de 
privilegio o los países poderosos y con 
el más alto progreso técnico. Podrían 
éstos lanzarse a una competencia de
predatoria que conduciría al cabo a 
la vigencia en el mar de la "ley de lo 
selva". 

El posible argumento de los de
rechos adquiridos por otros Estados 
en zonas de afta mor así segregados 
o su general utilización como fuen
te de riqueza, pierde su fuerza fren
te a uno elaboración ¡urídica de la 
naturaleza de la que sustenta nues
tras proclamaciones . La pierde, so
bre todo, cuando el límite señalado 
en una reivindicación unilateral t1ene 
una justificación económica y técni
ca, respeta la libre navegación y no 
excluye o pescadores extranjeros que 
se sometan a los reglamentos o prio
ri¿odes que establezca el Estado ri
bereño. 

El concepto de soberanía.- No 
son, pues, justificados los epítetos de 
extravagante, desmesurada o ambi
ciosa con que se ha calificado por al
gunos o nuestros proclamaciones . 
Lo que ocurre es que todavía bajo el 
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influjo de viejos conceptos clásicos, 
se teme al vocablo "soberanía", por
que se le atribuye un signif•cado ab
soluto. Pero soberanía no es eso en 
la vida ni en la doctrina jurídica de 
nuestro tiempo. Pocas nociones han 
sufrido más recortes que ésta en el 
orden polftico interno como en el in
ternacional Hoy resulta perfecta
mente concebible que el Estado ribe
reño reclame en determinados espa 
cios marítimos el ejercicio tan sólo 
de algunas de las competencias o pre
rrogativas que integran el concepto 
tradicional de soberanía marítima. 

La noción de soberanía así en
tendida guardaría afinidad, por otra 
parte, con la que desprende el maes
tro Gidel de trabajos con los que no 
está de acuerdo, pero a los que se re
fiere, de La Pradelle y de Raestad 
sobre el mar territorial, y según los 
cuales habría lugar a distinguir para 
un solo y mismo Estado, varios "ma
res territoriales", siguiendo los inte
reses com:iderodos (Gidel, 3 Le Dtroi 
lnternational de la Mer", T. 3, póg. 
366). 

Para La Pradelle, como es sabi
do, no es posible crear un poder so
bre el mar que sea un poder de so
beranía por cuanto el mar no es sus
ceptible de ocupación continua. De 
esta tesis deduce La Pradelle su con
cepto de que los derechos sobre el 
mar son derechos de poder público 
desprendidos del concepto de sobe
ranía. 

Raestad, por su parte expresaba 
de la siguiente manera sus ideas ol 
respecto en la traducción al francés, 

aparecida hace 40 años, de su abra 
sobre el mar territorial ; "Es preciso 
contemplar, a mi ¡u1cio, la posibilidad 
de una diferenciación progresiva de 
los derechos que las naciones ejer
cen sobre el mar" . "Desde el punto 
de vista histórico, el mar territorial 
no ha salido de una ocupación del 
mar, sino de ocupaciones sucesivas 
de ciertas derechos sobre el mar reu
nidos mós tarde en un haz que se ha 
convenido en llamar soberanía" . 
(Póg 162) Y en otra parte, agre
ga. "La soberanía marítima del Esta
do no se verá en nada disminuida ni 
por la más completa diferenciación 
de los derechos que la componen". 

(A. Raestad, "La Mer Territorio
le", París, Pedone, 1917, pág. 185). 

La propia Comisión de Derecho 
Internacional en su proyecto parece 
admitir el reconccimiento o ejercicio 
de solamente una parte de los dere
chos o prerrogativas qt.:e integran el 
concep'to de soberanía cuando atribu
ye en su articulo 68 al Estado ribe
reño derechos de soberanía sobre la 
plataforma continental tan sólo para 
determinados efectos: la exploración 
y la explotación de sus recursos na
tt.:rales 

Por lo demás y según ha sido 
señalado por exegetas de nuestra po
sición, los derechos que sobre los re
cursos naturales existentes en una zo
na marítima adyacente o sus costas 
proclama el Perú usando el vocablo 
"scberania" importan, en definitiva, 
algo que en el fondo es idéntico a los 
derechos de jurisdicción y control 
proclamados por los Estados Unidos 
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en 1945 respecto de "zonas de con-
., 11 !:ervoc10n . 

Quiéralo o no la Proclamación 
Truman, jurisdicción y control son ac
tos de soberanía; bien que soberanía 
relativa y parcial. Aún cuando la 
pro~lamación Truman prevé el acuer
do con otros país;es cuyos nacionales 
hayan ejercitado actividades pesque
ras en las zonas que se demarque, 
queda por ver si, llegado el caso, no 
se considerarán excluídas de la posi
bilidad de tales acuerdos a aquellas 
zonas de alta mar en las que sólo 
ciudadanos de los Estados Unidos hu
biesen ejercitado actividades pesque
ras. El concepto de la abstención, 
hecho valer en el pasado por los Es
tados Unidos, podría servirle para 
amparar tal criterio. 

Esto hace ver que la acepción 
ordinaria de los vocablos usuales en 
derecho internacional puede resultar 
insuficiente para la expresión de nue
vos conceptos. Pero como lo que en 
realidad importa es el contenido y al
cance de lo que se haya expresado, 
la adaptación de tales vocablos a los 
nuevos conceptos se torna en un pro
blema de semántica o de revisión del 
verdadero significado de aquellos. 

Restricciones sobrevenidas a la 
J:bertod de navegación . - Como con
secuencia de estos desarrollos la idea 
de la libertad de los mares, pese a 
su reiteración en la Carta del Atlán
tico, ha perdido hoy el carácter ab
soluto y hasta "tiránico" que le im
pnmteron, como apunta Gidel, las 
grandes potencias a partir del siglo 
pasado. Bien está que ella siga sir-

viendo para el libre uso de los mares 
como medio de comunicación, pero 
a la luz de las nuevas ideas sobre el 
derecho de conservación inherente a 
los Estados ribereños, no se justifica 
para el usufructo incontrolado de los 
mares considerados como fuente de 
riqueza, dentro de zonas marítimas 
que compete al Estado costero reser
varse, en función de intereses vitales 
de su población. 

La idea, por lo demás, no sub
siste en toda su plenitud ni siquiera 
referida a la libre navegación. Y e
llo no por efecto de las proclamacio
nes nuestras, en todas las cuales se 
le rinde tributo, sino por las "zonas 
de peligro", creadas en torno a cier
tas islas oceánicas en las que se han 
realizado explosiones nucleares expe
rimentales. Por más solidarizados que 
estemos con las medidos y prácticas 
defensivas de este orden no puede 
dejarse de anotar cuando se trata de 
justificar, como en nuestro coso, me
didas defensivos de carácter econó
mico, que tales actos defensivos de 
carácter militar importan una restric
ción y de las más serias que era da
ble imaginar, o la libre navegación. 

Llegado a este punto no qui
siera, Señor Presidente y Señores De
legados, fatigar demasiado vuestra 
atención acudiendo o más argumen
tos para justificar lo posición de mi 
país y las discrepancias de mi Dele
gación con el artículo 27 del Proyec
to de la Comisión de Derecho Inter
nacional. 

En los términos absolutos en que 
está concebido el artículo 27 y en 
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qué enuncio lo libertad de pesco en 
alto mor, desconoce los fundamentos 
jurídicos, morales, científicos y hu
monos en que se asientan lo posición 
del Perú y otros Estados Y es que 
el proyecto elaborado por lo Comisión 
de Derecho Internacional, con ser un 
documento de altísimos méritos, es 
incompleto. Ha prescindido según lo 
reconoce lo propio Comisión, por ha
berse considerado ésto incompetente 
en materia de biología y de econo
mía, de dar consideración adecuado 
o los reivindicaciones de derechos ex
clusivos de pesco fundados en una 
situación económico especial, limi
tándose o llamar la atención sobre lo 
cuestión . Así lo expreso en el comen
tario al artículo 59 del Proyecto. 

Importa recordar, sin embargo, 
como yo lo hiciera el distinguido De
legado de Chile en su exposrcron an
te el Comité Primero, que lo resolu
ción de lo Asamblea de los N. U. 
que convoca o esto conferencia, le 
señalo como fin en su apartado 2, 
examinar el derecho del mar "tenien
do en cuenta no solamente los aspec
tos jurídicos, sino también los aspec
tos técnicos, biológicos, económicos y 
políticos de este problema". 

En atención o todo esto habre
mos de plantear enmiedos al artícu
lo 27 y a otros de lo porte del pro
yecto que nos toca examinar. Lo ha
remos con el ánimo y lo esperanza 
de que nuestros planteamientos en
contrarán expresión y reconocimien
to adecuado en el proyecto que se 
elabore. Nos asiste en el empeño lo 
convicción de lo legitimidad de los 

derechos proclamados y de que ellos 
son compatibles con el principio de 
lo libertad de los mores, en lo que 
tiene éste de esencial, y al cual rei
teramos nuestro adhesión . 

Puede hoy discernirse que los 
recientes proclamaciones de los últi
mos 13 años están marcando el co
mienzo de una nuevo ero en el dere
cho del mor. A lo vez, el término 
de otro, en lo que al amparo de lo 
noción de libertad de los mores y del 
corolario que de ello desprendieron 
los grandes potencias marítimas y 
económicos, les fué doble o éstos e· 
1ercitor irrestrictomente sus activida
des pesqueros en todos los mores del 
planeta, mós allá de los tres millos 
clásicos, sin riesgo siquiera de reci
procrdod de porte de los pequeños 
Estados ribereños. Más no podio uno 
libertad así extendido y que, en el 
hecho, solamente funcionaba en un 
sentido, subsistir intongrble ante lo 
magnitud de los modernos expedicio
nes, exterminadoras de recursos que, 
por uno rozón de contiguidod natural, 
se ha visto yo que deben reputarse 
pertenecientes al potrimonro del Esto
do ribereño. Los pequeños y débiles 
Estados costeros de otrora se han 
puesto, entretanto, en aptitud de u
tilizar poro sí preeminentemente a
quellos recursos. 

Lo doctrino elaborada para sus
tentar los proclamaciones del Perú y 
otros Estados entro, pues, en el de
recho internacional con corocterístr
cas propias y no necesitaría . Por lo 
mismo, buscar apoyo en normas de 
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derecho internacional yo existentes. 
Estos no son, por lo demás, inconci
liables con lo nuevo doctrino, que re
conoce antecedentes en ciertos desa
rrollos apuntados del derecho del 
:~-:or. Abrese así, poso, un derecho 
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nuevo, un derecho que debe ser fo
mentado en nombre, sobre todo, de lo 
justicia y lo equidad que, con lo cos
tumbre, constituyen, como se sobe, 
otros tontos fuente del derecho inter
nacional. 

I:O:ECLARACION CONJUNTA DE LOS JEFES DE LAS DELEGACIONES DE 

CHILE, ECUADOR Y PERU 

Los debates habidos y los dife
r~ntes acuerdos aprobados por esto 
Ccnferencio que, directo o indirecto
mente, se relacionan con lo conser
v.:Jción y el aprovechamiento de los 
recursos vivos del mor, demuestran 
E:l reconocimiento creciente del dere
cho especial del Estado ribereño, in
herente o su posición geográfico. 

Por esto, aunque se hoyo podi
do apreciar un cierto avance en fa
vor de nuestros reivindicaciones ma
rítimos, declaramos nuestro resolu
ción de aprovechar cualquier oportu
nidad, seo en negociaciones con o
t ros países, seo en futuros conferen
cio:; internacionales, a fin de que se 
e:;toblezco y se extiendo un régimen 
del mar más justiciero, que salvo
guarde de modo efect ivo el recono-

(Firmado) Luis Melo Lecoros, 
Presidente de lo Delegación de Chile. 

cido derecho especial de los Estados 
ribereños para defender su economía 
y la subsistencia de sus poblaciones. 

Subsisten los rozones que han 
determinado, en los últimos tiempos, 
los actos legislativos y los acuerdos 
suscritos por Chile, Ecuador y Perú, 
a los que se ha adherido Costa Ri
co. 

La falta de consenso internacio
nal, lo bastante comprensivo y justo, 
que reconozco y equilibre razona
blemente todos los derechos e intere
ses, así como los resultados aquí ob
tenidos, deJan en pleno vigenc1a el 
sistema regional del Pacífico Sur que 
representa la protección de situacio
nes vitales poro los países de eso re
gión, mientras no se encuentren so
luciones justos y humanos. 

(Firmado) José V. Trujillo, Pre
sidente de la Delegación del Ecuador. 

(Firmado) Alberto Ulloa, Presi
dente de la Delegación del Perú. 
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FEDERICO DIAZ GAMEAO 

ARMADA PERUANA 

El Descubrimiento del Planeta Neptuno. 

En todos los compos de la activ -
dad humana y en las más vana¿as 
proporciones, se han onginado circ\.Jn~
tancias que motivaron competencias 
por conseguir alguna realizaciÓn de 
importancia que ponga en situación 
ventajosa o la persono, entidad o país 
que la lleve a efecto. La H 1storia está 
llena de ejemplos de esta naturaleza 
y nos muestra a grandes naciones lu
chando por e l predominio marítimo 
para así conseguir el comercial, como 
también a deportistas que exponen 
sus vidas oara dar a sus patrias el ho
nor de tal o cual marca mundial. 

No nos equivoca remos si consi
deramos a éstas competencias como 
uno de lo~ facto res important ísimos 
que han llevado al mundo a los gran
des conquistas materiales de los últ i
mos tiempos. En t1emoo de paz ~e 

desarrollan a un régimen relativamen
te lento, el cual depende, justamen
te, de la intensidad de la amenazo 
de guerra y, cuando lo tormenta se 
cierne, se convierten en carreras de
$enfrenados en las que la meta s~ 

puede resumir en estas palabras 
"Mejores pertrechos de guerra y en 
la mayor cantidad". Pero, <.omo lo 
guerra moderna no es sólo de hom
bres y aañones, el adelanto cient1f1ca 
conseguido es asombroso y así la gue· 
rro que e$ ¿estrucción, en extraña 
púradoja hoce avanzar a lo ,\ :\edici· 

nc~, a pasos ag gantadas, siendo esta 
ci(:ncia, sinónimo de mejoramiento de 
la v1da. 

Notable ha sido en las llltirr,os 
tiempos lo carrero entre Alemania y 
los EE. UU. por extraer del misterioso 
núcleo atómico su extroord1nario cau
dal de energía, genialmente preví to 
por Einstem en los albores de este si
glo. Notable también es la lu,..ha Cf"

tre las dos más gra ndes potenc•as de 
la actualidad por consegUir el domi
nio mundial, que los obliga mucha:; 
veces a pecar de mdiccretos ron SúS 

secretos mil1tores y científicos. Tal 
el caso de lo que podríamos llomcr 
lo carrero por el dominio del es::>':cio. 

El motivo del presente trabajo 
es precisamente uno competencia, 
pero revestida de características que 
la hocen d1gnos de superhombres. En 
ello no hubo e l aprem1a de !o g• .erro 
ni lo que se buscaba tenía algo que 
ver con ésta. No hubo fondos sin res
tricCIÓn paro fomentarlo ni suculer.t~s 
prem1os poro est•mularla. Sólo hubo 
científicos desinteresados movidos por 
su afán de conoc1m1ento y guíad.)s 
por lo~ más estrictos y ordenados mé
todos matemáticos. Se troto dd des· 
cubnmiento del planeta Neptunc lo
grado casi simultáneamente p?r el jo
ven astrónomo inglés Adoms y el fran
cés Leverrier trabajando :;eparod~-
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.. , 
mente y sin que mediara ningun'.l c~-
municoción entre ellos. 

Este importantísimo hecho cien
tífico es una demostración de c¡ue si 
bien la intuición es una característica 
importantísima e imprescindible del 
genio científico, la especulación ma
temática seguida con riguroso mótoJo 
y orden y !o perseverancia indesma
yoble son también sus constituyentes. 
La intuición es cualidad innata qLie 
hoce al hombre de ciencia seguir un 
comino o escoger poro su experimen
to un material cualquiera sin que, e•1 
ambos cosos, existo oporentemP.nte !.'

no rozón suficiente poro eso elección 
y que, sin embargo, lo conducirá al 
éxito. 

El descubrimiento de Neptuno 
tiene poco de intuición, pero tal de
rroche de orden, método, lógico y e
lucubración matemático que me PO

rece constituye una de las más bri
llantes y admirables páginas de lo 
Historia de la Ciencia. 

Siendo un tema eminentemente 
matemático, es difícil prescindir por 
completo de cifras y fórmulas lo que 
fué mi propósito, pero, a pesar de es
to se tratará de usar el mínimo de 
ellas. 

Antecedentes.- Los planetas 
que han sido conocidos desde la an
tiguedad son, en orden ascendente de 
sus distancias al Sol: Mercurio, Ve
nus, La Tierra, Marte, Júpiter y So
turno. El siguiente planeta, a pesar 
de que su brillantez cae dentro de los 
límites de la visibilidad normal, no 
fué conocido hasta el 13 de Marzo de 
1781 en que fué descubierto por W. 
Hershel, quien comunicó este hecho 

a lo Royal Astronomical Society co
mo si se trotara de un cometa. Los 
ulteriores cálculos efectuados por 
Lexell y Loplace determinaron que el 
astro en cuestión era un planeta cu
ya órbi ta coincidía con lo del ostro 
que había sido observado algunas ve
ces entre los años de 1 690 y 1771 
por Flamsteed, Moyer, Bradley y Le
monnier quienes lo habían catalogado 
como uno estrello. Fué bautizado con 
el nombre de Urano e iba o jugar un 
importantísimo papel en el descubri 
miento d_el que seguía, Neptuno. 

Luego que Urano fué cotoloqo
do como planeta fué observado cuida
dosamente y en base a estos observa
ciones y aplicando lo teoría de los 
perturbaciones publicado por el ge
nial Loploce en su "Mecánico Celes
te", el astrónomo Bouvord publicó en 
1821 sus tablas paro los planetas Jú
piter, Soturno y Urano. Vanos fue
ron los esfuerzos de Bouvord poro en
contrar uno solución de continuidad 
entre lo serie de observaciones he
chos antes de Hershel (de 1690 á 
1771 en los que se le consideraba es
trella) y los posteriores o Hershel de 
1781 á 1820, no obstante de que tu
vo en cuento todos los perturbaciones 
conocidos. 

En otros palabras, era imposible 
encontrar uno órbita de planeta que 
estuviera de acuerdo con los dos se
ries de observaciones. Esto condujo 
o Bouvard o prescindir de las prime
r(..S observaciones y fundamentar sus 
tablas exclusivamente en los obser
vaciones posteriores o Hershel. Va
rios años después, los observaciones 
comenzaron o diferir de los valores 
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obtenidos de los tablas de Bouvord 
y así, en el año 1830, lo diferencio 
entre lo longitud celeste dado por los 
tabulaciones de Bouvord y los obser
vados fué de 20"; en 1840, 1 '30'' y 
en 1844 fué de 2'. Lo situación se 
tornó intolerable. No había ninguno 
rozón poro que éstos diferencias pu
diesen ser atribuidos o falto de exac
titud en las observaciones. 

Los astrónomos Bessel y Fleming 
se interesaron en descubrir lo causo 
de estos diferencias, pera ws inves
tigaciones fueron interrumpidos por 
lo prematuro muerte de Fleming en 
1840. 

Fué el famoso científico Arog::: 
quién indujo a su joven amigo Urba
no Leverrier a estudiar los anomalías 
en el movimiento de Urano. 

Trabajo Pre liminar.- Aquí se 
apreciará el maravilloso métod'.:> que 
empleó Leverrier en el trabajo que se 
había propuesto. 

Lo que se le avecinaba era ~.:na 

serie de enormes Y complicados cálcu
los matemáticos y por esta razón, no 
podía arriesgarse o emorenderlos sin 
antes verificar el terreno que estaba 
pisando yo que todo el trabajo y sus 
resultados dependía de las observa
ciones que le habían sido efectuado> 
o Urano y de los tabulaciones de Bou· 
vord. Siendo imposible verif icar ::>b
servociones astronómicos efectund<.1S 
en años anteriores y habiendo sido 
efectuados por varios observatorios, 
los supuso dentro del margen de error 
aceptable. En cuanto o los tablas de 
Bouvord, llevó o cabo un cuidadoso 
cálculo de las perturbaciones que so
bre Urano producían Júpiter y So-

turno y además hizo uno escrupuloso 
crítico de los tablas encontrando pe
queños diferenc1os que no alcanzaban 
el valor suf ciente ooro explicar los 
anomalías en el movimiento de Uro
no. Quedaba aún otro alternativo y 
ello ero que fuese posible encontrar 
una órbita que estuviese de acuerdo 
con los magnificas observaciones efec
tuados posteriormente o Hershel Po
ro verificar esto, tomó 260 observacio
nes y los separó en grupos de 1 O y 
codo grupo de 1 O lo redujo , uno 
observación teórico ficticio obtenien
do en esto formo 26 observaciones 
ficticios, siendo codo uno de éstos, 
por supuesto, mejor que cualquiera 
de los 1 O del grupo correspon-:lien~e. 

Con estos 26 observaciones ideo
les e introduciendo los perturbaciones 
debidos o lo existencia de Júp1ter y 
Soturno, calculó uno órbita que estu
viera de acuerdo con lo mayoría de 
los observaciones ideales. Uno vez 
que hubo determinado lo elipse, calcu
ló efemérides poro codo uno de los 
épocas correspondientes o los 26 ob
servaciones ideales. El resultado fué 
negativo porque los efemérides cal
culados por Leverrier no concordaban 
con los observaciones ideales. Lo di
ferencio entre lo longitud celeste col
culada y observado entre los años de 
1781 á 194S cambiaba de signo y lle
gó o un máximo de 20 . S" y 1 O. S" 
en adelanto y retraso, respectivamen
te. El máximo valor de esto diferen
cio en adelanto fué observado en 
1781 y el máximo en retraso en 1793. 
Teniendo en cuento que los obsarvo
ciones ideales representaban el rro-
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medio de 1 O observaciones escr;;pu
lo~amentc- efectuadas, el máximo e
rror que se les podía asignar era d~ 
3" en adelanto o retraso sienda por 
lo tanto inadmisibles como errores de 
observación las diferencias de 20. S" 
y 1 O. S". Otra circunstancia que ib:J 
en favor de la exactitud de los ob
servaciones era que diferentes Clbser
vatorio~, en igual período de tiempo, 
asignaban a Urano posiciones ad0-
lantadas con respecto a su posicio., 
ve rdadero (de 1781 ó 1788) o a
trasados (de 1789 ó 1806). No ~ro 
pués, de ninguna manera lógico su 
poner que estaban cometiend.:> l::;c; 
mismos errores de observación. Al 
llegar o e~to porte de su trabajo Le
verrier escribe: "He demostrado, si no 
estoy equivocado, que existe incom
patibiliClud esencial entre los obse~
vociones de Urano y la hipóte~is de que 
este plo~eto esté sometido únicamen
te a los acciones del Sol y de los de
más. planetas, si se admite que dichos 
acciones obedecen o lo ley de la o 
tracción universal. No se conseguir.S 
m:nco, mediante esta hipótesis, re
presentar los movimientos observo
dos". 

Confusiones de su trabajo preli
minar.- En este momento Leverrier 
se vió precisado a escoger uno cual
quiera de estas dos alternativos: 

1) Considerar como errónec la 
Ley de lo gravitación universal en es 
te coso particular, e.s decir paro cuew
pos que se encuentren a distancia a
nálogo a la que Urano se encuentra 
del Sol. 

2) Admitir la existencia de un 
p laneta no conocido que sería el cau-

sante de las perturbaciones de la 0r
bita de Urano. 

Algún tiempo antes, el astróno
mo Clauriat había observado ciertas 
anomalías en el movimiento de la Lu
na, que no pudieron ser explicadas de 
primera intención por la Ley de la 
Gravitación Universal de Newtan, lle
gando a ponerse en duda la exactitud 
de la tan importante y acepta~a Ley. 
Pero, posteriormente, al desarrollar 
sus cálculos dicho astrónomo dejó 
sentado que las citadas anomalíac; e
ran explicables por la Ley de Newtcn. 
Leverrier inició sus trabajos en 184S 
y en dicha época la Ley de Newton, 
junto con !a de la Conservación de 
la Energía de Lavoisier eran tos dos 
fT'ás sólidos oilares que sostenían el 
mundo científico. Tanto por fa con
fianza que Leverrier tuvo en la Ley 
de la Gravitación Universal como pN 
lo conc!usión de Clouriat respecto a 
su exactitud, nuestro astrónomo a
ceptó la existencia del planeta desco
nocido y a encontrarlo dedicó todos 
sus esfuerzos. 

El problema ante el que se en
frentaba este ilustre francés era ma
temáticamente impasible de resolver 
por los métodos exactos, ya que los 
datos de que se disponían no eran :>u
ficientes poro determinar las ir.cóg
nitas del problema, que eran innume
rables. 

Planea miento de l problema .
Si consideramos un planeta de maso 
m, concentrada en su centro de gra
vedad y que en el instante t' su cen
tr0 de gravedad se encuentra el"' m' 
tendremos que su velocidad respecto 
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al Sal estará dada par el vector 
m' v'. Si se admite que dicha pla
neta está sólo sometrdo a lo acción 
del Sol, describirá una elrpse pla~a e' 
que queda perfectamente de•~rrnina
da si se conoce el origen, dr recciór1 
y magnitud de dicho vector. Pera, sr 
se asume que el planeta estó s•.Jjetc 
a la acción de dos o mó~ plol"'etas, 
la órbita no es una elipse ni tampoco 
es plano y es tangente a lo e1 p ... e e', 
alejándose lento y progresivomerte 
de ella conforme transcurre el t:em 
ro. Lo trayectoria e' se llamo P1ip~ 

o:::culotriz del planeta m en el ins~cn 
te t' v sus elementos son lo~ elemen
tos osculodores en ese mismo instante. 
Estos elementos pueden expresarse en 
función del tiempo y varían lentamen
te con él. Por lo tanto, ~i conocemos 
esto variación, podemos determinar 
lo oosición del planeta en cualquier 
instante. Pero como se desconoce lo 
elipse e' que describiría Urano si no 
estuviese afectado por los demás pla
netas, hacen yo su aparición los 6 
primeros incógnito~ del problema, que 
son los elementos de dicho elipse. A
demás, poro determinar lo acción que 
el desconocida planeta ejerce sobre 
Urano, es necesario conocer su maso 
y su posición en codo instante por lo 
que aparecen 7 incósnitos más (que 
son lo~ 6 elementos de su elipse y 
lo maso) . Se conocen 26 posiciones 
verdaderas de Urano que correspon
den o los ideales preparados por Le-
verrier. Se puede entonces calcular la 
posición de Urano para el instante de 
codo observación ideal utrlizar.do po
ro ello los elementos de la elipse e' 
afectados oor lo~ perturbaciones pro-

ducidos por la presenc1o de Júpit·~r, 
Soturno y e! olaneto desconocido . I
gualando las posiciones calculados de 
este modo con las que resultan do 
lo observación ideal de lo mismo épo
ca, Leverrier obtuvo 26 ecuaciones 
con 13 .ncógn1tos. 

Simplificación del problcmo.
Presentodo en esto formo el proble
ma ero irresoluble y ero necesario 
efectuar ~impl ifrcaciones. He aquí 
las hioótesis en que se basó Leverrier 
paro lo9ror lo ton ansiado solución. 

1) Teniendo en cuento que los 
órbitas de Júpiter, Soturno y Urano 
forman con lo eclíptico ángulos de 
1°18', 2929' y 0°46' respectivamente, 
cdm"t1ó que el planeta desconocido, 
o si como U rano se encontraba en 
el plano de la eclíptico Reforzaba és
to hipótes1s el hecho de que los loti
tude~ celestes observados de Urano 
casi coincidían con los calculados. De 
este modo elrm.nó 4 incógnitos que 
eran lo longitud del nodo ascendente 
y la inclinación de lo órbita tanto de 
Urano como del planeta desconocrdo. 

2) El oloneto desconoc1do t"ene 
que encontrarse más lejos del Sol que 
Urano, porque si se encontrara entre 
Soturno y Urano o más cerco del Sol 
que Soturno, produciría en Soturno 
perturbaciones que no posarían inad
vertidos. Lo di~toneta del planeta 
perturbador al Sol lo determmó ha
ciendo uno simplificaciÓn de lo Ley 
de Bode . 

Esto Ley, s·n ningún fundamen
to científico, do por l'l'e::iia de uno 
~encillo fórmula, lo distancia al Sol 
de Jos planetas utilizando como argu
rnento su número de orden . Simplifi-
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canzar valor apreciable. Hasta aquí 
el problema simplificado. 

S1; lución:- Las 26 ecuaciones 
pE:ndientes de resolver eran de primer 
grado con respecto o todos las incóg
nitas excepto a una, a la que llama-

cada para los planetas má~ alejados, 
dice que la distancia al Sol de un 
planeta es lo mitad de la del que si
gue en orden ascendente de distan
cias al Sol. Así pues asumió que el 
planeta perturbador estaba a una dis
tancia doble de !a que se encuentra 
Urano. En esta parte de la narración 
es conveniente decir ( y esto en nú
meros redondos) que la distancia al 
Sol de Urano en U. A. (unidades as
tronómicas) es 19 y que por lo tanto 
Leverrier asumió para el planeta des
conocido la distancia de 38. Sin em
bargo, posteriormente se encontró 
que la verdadera distancia era de 30. 
Esta diferencia no afectó grandemen
te los resultados de los cálculos de 
Leverrier según veremo~ más adelan
te y demostró que la ley de Bode no 
mantenía su exactitud para el pla
neta que se buscaba (Neptuno) y me
nos ,oara el que se descubrió tantos 
años después mediante la observación 
de una exposición fotográfica del fi r
mamento (Plutón). En esta forma Le
verrier eliminó una incógnita más. 

remos x, y que representa la longi 
tud Celeste del planeta en cue~tión 
el día 1 ro. de Enero de 1800. Leve
rrier dió a ésta incógnita valores ar
bitrarios de 9° en 99 desde los 0009 
hasta los 3519 y los reemplazó en los 
26 ecuaciones, determinando así 40 
grupos de 26 ecuaciones fueron fóci 1-
mcnte resueltas. Dispuw así de 40 
soluciones distintas, dos de los cuales 
correspondían o los valores x' igual 
o 2439 y x" igual a 2529, que eran 
los que representaban con mayor 
exactitud o dos observocione~ ideales 
y en esta forma Leverrier estuvo en 
condiciones de afirmar que el 1 ro. de 
Enero de 1800 lo longitud media del 
planeta buscado estaba comprendido 
entre los valores 243° y 252<;>. La so
lución final fué alcanzada haciendo 
variar x entre estos dos valores, in
troduciendo las variaciones ~eculares 
de Urano y haciendo variar conve
nientemente la distancia del planeta 
perturbador, por si aquella encontra
da a través de la ley de Bode, no ero 
la correcta. Finalmente, luego de in
numerables cálculos, el 31 de Agosto 
de 1846, Leverrier anunció a la A
cademia de Ciencias de París que el 
nuevo planeta tendría 326°32' de 
Longitud Celeste el 1 ro. de Enero de 
1847. El 18 de Setiembre de 1846 
Leverrier escribió a Galle, astrónomo 
de Berlín invitándole a buscar el pla-

3) La órbita del planeta busca
do tenía una excentricidad muy pe
queño pudiendo por lo tanto de~pre
ciarse los término~ de los ecuaciones 
en los que figurara el cuadrado de 
dicha excentricidad, sin introducir e
rror de importancia. 

4) Por último no tuvo en cuenta 
las variaciones seculares introducidas 
en el movim¡iento de Urano por el pla
neta que buscaba, suponiendo que en 
el período comprendido entre los a
ños 1690 y 1845, que abarcaba do~ 
revoluciones sidéreas, no podían al-
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neto. Golle recibió lo corto el 23 de 
Setiembre y eso mismo noche, encon
tró un ostro oue no estaba en lo cor
to celeste que acababa de ser confec
cionado. Lo noche siguiente pudo de
terminar el movimiento propio del os
tro determinando sus coordenados, 
deduciendo de sus observaciones, que 
el citado ostro tendría, el 1 ro. de El"'e· 
ro de 1847 327924' de lonoitud Ce 
leste. Es decir o menos de 1° del va
lor calculado oor Leverrier, que no lo 
había visto jamás. 

Este fué el resultado de los es
fuerzos de este gran astrónomo poro 
resolver un problema en el que lo ú
nico que abundaba eran los incógni
tos. Leverrier, oor medio ée tanteos 
magistralmente coordinados, hipóte
sis admirablemente escogidos y solu
ciones parciales codo vez más acer
tados, localizó o Neptuno jamás vis
to oor nadie y sin conocer su maso, 
ni su distancio ni su órbita, es decir 
nodo del planeta en sí. Ton sólo co
nocía sus efectos sobre U rano. Y o 
estamos llegando ol final y conviene 
puntualizar por qué se habló antes 
de los competencias y de sus halago
dores frutos en lo que avance de los 
Ciencias se refiere. Pues sí. Aquí 
hubo uno competencia comparable 
con uno carrero. 

Un año antes que Leverrier, el 
astrónomo mglés Adoms había ini
ciado sus trabajos con el mismo pro
pósito que Leverrier y u~ondo méto
dos similares llegó casi o los mismos 
conclusiones que él comunicando sus 
resultados o su profesor de lo Univer
sidad de Cambridge, Chollis, quien e
fectuó varios observaciones poro lo
calizar el planeta, pero, el no haber 
tenido disponible lo Corto Celeste de 
lo Academia de Berlín, rec1én termi
nado, y el haber Adoms demorado lo 
reducción de sus datos, s1gníficó el 
triunfo de Leverrier. Lo insólito de 
esto competencia fué que ninguno de 
los dos astrónomos que en ello inter
vinieron sabía de su participación y 
no medió ninguno comunicación en
tre ellos. 

Yo podemos imaginarnos lo in
menso satisfacción de Leverrier ante 
lo exactitud de los resultados o los 
que llegó, pero ¿Qué decir de lo a
plastante amargura que debió embar
gar el olmo de Adoms) 

Pomendo punto final o este mo
desto trabajo y como ontelodo excuso 
o los críticos que puede merecer, de
bo aclarar que lo que he trotado de 
narrar, fué logrado por Urbano Leve
rrier en 10,000 páginas de cálculos. 



IV. -SECCION LITERARIO CULTURAL. 

Ordene sus conocimientos sobre ... 

NUESTRO IDIOMA.- Si noso
tros, por ejemplo, conjugando el ver
zo "AGREDIR" dijésemos: "nuestros 
enemigos nos agreden", ¿estaríamos 
en lo correcto? Si en cambio, usáse-
mos lo formo: "nue~tros enemig:>s 
nos agriden", ¿lo estaríamos haciendo 
bien? 

Al respecto cabe anotar lo si
guiente: 

El verbo AGREDIR es defectivo, 
o seo que pertenece o los que care
cen de algunos tiempos, números o 
personas. En consecuencia no debe 
empleor~e sino en los cosos en que 
termino o comienzo con "i". En otro 
circunstancia deberá reemplozársele 
por los correspondientes formas de o
tro verbo afín, como ACOMETER ó 
ATACAR. 

El notable gramático don José 
Rufino del Cuervo, censuro el empleo 
del verbo AGREDIR como completo 
calificándolo como defectivo que es. 
P'lro mayor abundamiento, escribe: 
"Los que usan los formas agredo, o
"gredes, agrede, olvidan que los ver
"bos terminÓdos en "edir" son consi
"derodos en su totalidad por lo Aco
"demio como irregulares, modelo ME
"DI R, y por lo tonto deberían enun
"cior dichos formas así: ogrido, ogri· 
"des, ogride". 

Por ARGUS 

Poro estor dentro de lo C:lrrec· 
cton del lenguaje en estos casos, es 
preferible hacer la sustitución del ver
bo. 

Si oyéramos por ahí, en un dis
curso: "Lo Almo Máter ... ", en vez 
de "El Almo Máter ... ", c:no pensa
ríamos que está errado quien así lo 
dice? Más ... , en el fondo, ¡tiene ro
zón! - Veámos par qué: 

Si bien es cierto que existe uno 
reglo gramatical según lo cual "los 
nombres sustantivos que comienzan 
con lo vocal "o" o con "ha" acen
tuados, deben ir precedidos por el ar
tículo "el" y no "lo", también es 
cierto que de eso reglo se exceptúan 
los nombres propios de mujer y el ad
jetivo; así diremos: lo Angelo, lo al
to cumbre, etc ., es también cierto 
que en "Almo Máter" (y esto es lo o
pinión del gramático don Pedro Com
ps, catedrático ~e Gramático Crític~
Rozonodo, en Cubo), "Almo no es el 
"sustantivo castellano con que desig
"nomos lo sustancio espiritual e in
"materiol, capaz de entender, querer 
"y sentir, que do vida al cuerpo humo
"no y con él constituye lo esencia del 
"hombre; esto palabro castellano "ol
"ma" viene de otro sustantivo latino 
""ánimo" (que también así posó al 
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"castellano), transformado en "ol
"mo" oor pérdida de lo vocal postó
"nico interno (onmo) y por disimulo
"ción de lo "n" (olmo); eso palabro 
""Almo" de "Almo Móter" es un 
"adjetivo latino, de origen y signifi
"coción di~tintos del nombre suston
"tivo que así también posó al coste
"llono". 

"Su origen es el siguiente: del 
"verbo latino "olere", que significo 

"nutrir, sostener, olim:mtor, etc ., solió 
"el adjetivo de tres terminaciones, ol
"mus poro el masculino, olmo poro el 
"femeni,,o y olmun poro el neutro". 

Siendo oues "Almo" de "Almo 
Móter" un adjetivo y no el nombre 
sustantivo, le corresponde lo formo 
"lo" del artículo de ocuerd:l con I:J 
excepción de lo reglo mencionado al 
principio. 



Sabia U d. Qué ... ? 
Que los guerreros Masai (pueblo 

pastor y de lucha que habita en el 
Este de Africa, entre Kil manjaro, 
Kenia y e! lago Victoria), sobrepasan 
en prome1io muchas veces los 2 me
tros de estatura? 

Que los Estilitas, ermitaños o
rientales de los siglos V al XII, vivían 
haciendo sus moradas sobre colum
nas (del griego: Stylos, columna) . 

Que a la famo~a Venus de Milo 
le faltan ambos brazos, pero que el 
izquierdo le falta totalmente:> 

Que en Centro América, llaman 
ol pavo Guajolote? 

Que en la región de Gatún, en 
Panamá, existe uno de los mayores 
pantanos del mundo, con una exten
sión total de 425 kilómetros cua1ra
dos? 

Que a la distancia existente en
tre el pulgar y el índice de uno ma
no, en máximo extensión, se le da el 
nombre de "jeme"? 

Que los árboles llam::~do~ secc
yos, de lo familia de los coníferos, 
miden hasta 13 metros de diámetro 
y unos 100 metros de altura y que se 
conocen ejemplares que acusan 3 200 
años de existencia? 

Que, en algunos países orienta
les, cuando se trata de salvar lo vida 
de un condenado o muerte, hay leyes 
que permiten pagar una cantidad lla
mado "dinero de sangre" pa.o evitar 
el ajusticiamiento:> 

Y que en el coso de un asesino, 
lo oferto mencionado se hoce al po
riente má~ cercano de lo víctima, de 
cuyo decisión depende lo decapita
ción o la vida del criminal:> 

Que lo palabro "gringo", con lo 
cual se designo o los sajones por lo 
general, en Sudamérico, es una co
,rrupción latina del vocablo "green 
horn" (inglés), cuyo si~nificado es: 
necio. 

Que la palabro arbotante, tan 
usada en arquitectura naval, tiene 
probablemente su origen en la arqui
tectura gótica. Con este notl'bre se 
designaba en ella a un arco que re
cogía en empuje de una bóveda y se 
apoyaba en los macizos de sillería, 
botoreles o contrafuertes extenores? 

Que lo palabra "estadía" de~igno 
al tietl'no excedente que permanece 
un barco en muelle o puerto, después 
c:e cumplirse el plazo fijado paro su 
"estado"? 



V.-SECCION INFORMATIVA 

La Batalla N aval de la 1 sla Savo 
Por el Capitán de NRvio 

TOSHIKAZU OHMAE 
de la Marina Imp•rlal del Japó·1 

(!:;~¡ U.S.N. l . 'Proc•edings".-N° O!i8). 

Nota del Traduct.or.-Est.e relato proporciona t:na Información completa y 
detallada de la Bsta.IR C:e la Isla savo .según la ver•,lón del Comandante 
Ohm.ae miembro del Es:ado Mayor de la Oct"va F!ota Japonesa que obtuvo 
una br1l!ante victoria sobre las fuerzas navales all3dns que apoyaron ei de
sem~arco en Guadalcanal. L8 acción no::turna ejecutaC:a con gran IHl:la
cla, valor. exhelen.e entrenamiento y mucha ~ terte, aprovechando al máxi
mo el factor "~orpresa" y el cansancio físico de los combatientes que apoya
ron e¡ desembarco en Guadalcannl, resultó todo U'l éxito rotundo, porque el 
hundimiento de 4 cru. eros. t.no Australiano y 3 de los Estados Unidos al 
redurlr en forma apreciable la Potencia Naval de las tuerzas aliadas en esa 
zona, puso en peligro In primera con~raofenslva norteamericano de la gue
rra en el Pacf!lco. La :ütuaclón hubiera :;Ido ml\s grave SI la Flota Japonesa 
después de hundir a Jos 4 cruteros, ataca en el fondeadero Interior y hunde 
como en un ejercl::io de tiro a los 16 transportes U S.N .• de vital Impor
tancia para lPs fuerzas desembarcadas. Pero eso no !'ucedió por las razones 
de "poso" que expresa el Almirante Mlkawa Comandante en Jefe de la 
Flota atacante. 

El Capitén de Nav!o Ohmae t>S un Jefe especla~do en Estado· Mayor, 
que dt>sempet1ó puestos muy írr.portant •s en conexión con su especialidad, y 
temblén se ha dls'inguldo en estudios e lnvestl¡aclones sobre Hlslorla Nava\ 
en especia\ <!e la últims guerra. 

En Abril de 1942 lo Marino de 
Guerra Japonesa había eJecutado sa
tisfactoriamente todas las misiones 
originalmente planeadas poro la pri
mero etapa de la Guerra en el Pací
fico. Desde el 17 de Diciembre de 
1941 esa Floto había inflingido fuer
tes pérdidas a lo Marino Norteame
ricana, en Howay, apoyado desem
barcos e invasiones y logrado la con
quista de ciertas zonas del Sur, ricos 
en recursos muy necesarios en el Ja
pón y también tenía el control de to-

das los rutas en el mor, del centro y 
del Oeste del Pacífico. Todos esos 
objetivos fueron obtenidos con una 
gran economía en los daños y pérdi
das que se había previsto 

Los estrJdios del Estado Mayor 
General poro formular los planes de 
lo segunda fase de las operaciones 
fueron iniciados aproximadamente en 
Enero de 1942 y en Febrero esos pla
nes habían sido terminados y desa
rrollados por lo Sección Noval del 
Cuartel General lmperral, en T okto y 
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el Estado Mayor de la Flota Combi
nada, siendo la opinión general de 
los miembros de ambos Estados Ma
yores, teniendo en cuenta los éxitos 
anteriores, que se debía continuar fir
memente el plan proyectado de nue
vas conquistas, antes que los Estados 
Unidos pudieran intentar una contra
ofensiva. 

En Marzo, el Estado Mayor de 
lo Flota Combinada propuso la con
quista de Midway con el objeto de 
asegurar una base en la mitad del 
Pacífico y preparar la posibilidad in
tensamente anhelada de una batalla 
decisiva con la Flota de los Estados 
Unidos, insistiendo que Midway po
día ser conquistada y fortificada an
tes que se produjera la recuperación 
del desastre de Pearl Harbour y que 
quizá en conexión con las operacio
nes en Midway podría efectuarse la 
gran batalla entre las dos flotas ene
migas. Al principio hubo oposición 
para esa operación en la Sección Na
val del Cuartel General Imperial por 
las razones siguientes: 1°-Las difi
cultades de reaprovisionamiento a u
na base tan distante, después de ha
ber sido capturada, y 29- La imposi
bilidad de trasladar refuerzos en el 
caso de un ataque repentino del e
nemigo . Esa oposición fué motivo de 
desacuerdo entre los dos Estados Ma
yores, en las reuniones que se efec
tuaron en Tokio en los días 2 á 5 de 
Abril. Ante la fuerte presión del Es
tado Mayor Combinado, el Almirante 
Osami Nagato Jefe del Estado Ma
yor General de Marina cedió en su 
oposición y el plan proyectado de a-

taque a Midway quedó completamen
te aprobado 

El plan de "Operaciones" para 
la segunda fase de la ofensiva fué 
aprobado y corregido en las "Instruc
ciones" de la Circular N9 86 de 16 
de Abril, emitida por la Jefatura de 
Marina . La ocupación de Port Mo
resby fué fijada para principios de 
Mayo; la conquista de Midway y las 
Aleutinas en Junio, y en Julio se ha
bía planeado la captura de Fiji, So
moa y Nueva Caledonia. Es decir, 
que en la Primavera de 1942 los ór 
boles de cerezas en su máxima flora
ción serían como un símbolo de las 
victorias ininterrumpidas de la Flota 
Imperial del Japón Pero no fué así 
porque los vientos del infortunio y 
de la desgracia se estaban acumu
lando y muy pronto comenzarían a 
soplar contra el Japón. 

El 18 de Abril se produjo el raid 
aéreo Halsey-Doolittle sobre Tokio y 
en Mayo la batalla del Mar de Coral 
anuló la vía marítima del Japón a 
Port Moresby Un mes después en 
la Batalla de Midway la Flota Impe
rial sufrió una derrota de grandes 
proyecciones, pues cuatro de sus me
jores portaviones fueron hundidos en 
esa acción, reduciéndose notablemen
te la movilidad y la potencialidad de 
esa Flota Como consecuencia de los 
derrotas sufridos quedó pospuesto y 
luego cancelado el plan proyectado 
de "Operac1ones" en Fiji , Samoa, y 
Nueva Caledonia 

Se había dec1dido organizar y 

designar a la Octava Flota como una 
fuerza de defensa local en el área 
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Fiji-Somoo-Nueva Caledonio, después 
de lo ocupación de esos Islas y lo 
anulación de esas operaciones nava
les me produjo uno gran desilusión 
pues como miembro probable del Es
todo Mayor de lo Octavo Floto había 
estado estudiando y preparando los 
posibilidades de uno utilización prác
tico de todos los beneficios que po
dían ser aprovechados o favor del 
Japón, en especial, los minos de ni
ckel y cromo de Nueva Caledonia. 
También era muy factible utilizar 
Noumeo cama base de submonnos 
poro atacar las líneas de comunica
ción entre las EE. UU. y Australia 

Desde que lo Potencio Noval 
en el Pacífico se inclmó o los Estados 
Unidos, después de Midwoy, k:s Ja
poneses decidieron que ero el suroes
te del Pacífico lo zona mós favora
ble poro uno acción noval decisivo 
y de acuerdo con esto decisión se 
organizó la Octava Floto, que inició 
sus actividades el 14 de Julio, bajo 
el Comanda del Viceolm1ronte Guni
chi Mikowo, teniendo como misión 
inmediato defender lo zona al sur del 
Ecuador y al Este del meridiano 1419 
E. El título de lo Octavo Flota fué : 
"Fuerzo Noval Avanzado del Sur". 

El Almirante Mikowo había sido 
el sub-comandante en Jefe del viceal
mirante Nogumo cuando lo Floto Ja
ponesa atacó Pearl Harbour, habien
do tenido bajo su Comando directo 
lo "Fuerzo Naval de Apoyo" consti
tuido por lo división N9 3 de acora
zados ("Hiei", "Kirishima") y lo di
VISIOn de cruceros N<? 8 ("Tone", 
"Chitose"). En este Comando en Je-

fe el Almirante Mikawa apoyó o lo 
Fuerzo de Portaviones en los roids o 
Loe, Salamouo y Ceylón. Con po~te
rioridod o lo batalla de Midway, el 
13 de Julio fué reemplazado en el 
Comando de lo división de acorazo
dos N9 3 por el Vicealmirante Takeo 
Kurito y dos días después asumió el 
Comando de la Octavo Flota . El Al
mirante Mikowo era un Jefe de re 
conocido inteligencia, muy amable y 
de vasto experiencia, habiendo de
mostrado siempre mucho criterio y 
gran audacia y volar . 

El mismo día de su nombra
miento como Jefe de lo Octavo Flo
ta, visité al Almirante en su modes
ta caso de Setagoya, un barrio de los 
alrededores de Tokio y la primero ta
rea que me asignó fué ir a la zona 
avanzada de actividades de lo Octa
va Flota paro comprobar rápidamen
te la situación existente e inspeccio
nar las cond1ciones actuales de nues
tras bases allí . En lo madrugado del 
16 de Julio, utilizando un hidroavión 
salí de Yokohoma poro explorar lo 
zona de So1pón y T ruk, donde esta
ba la base del Cuartel General del 
Vicealmirante Shigeyoshi Ynoue, Je
fe de la Cuarto Flota que tenía lo 
responsabilidad de los operaciones en 
PI área avanzada del Sur y del Su· 
oeste del Pacífico . 

El Estado Mayor de la Cuarto 
Flota me proporcionó la siguiente in
formación : 

1 9-Lo capturo de Port Moresby 
tenía que ser ahora llevado a cabo 
por la acción de fuerzas terrestres, 
desde Buna . El Destacamento "Non-
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kay" como primer escalón debía sa
lir de Robaul el 20 y desembarcar la 
noche siguiente en Buna. Otras fuer
zas c~fcionoles se agregarían al pri
m~r contingente en ruta hacia Koko
do, por los Montes Owen Stonley, 
hasta Port Moresby. El desembarco 
¿e I:Js fuerzas expedicionarios en 
Buna y los operaciones subsiguientes 
ero lo misión más importante de lo 
Cuarta Flota. 

Con respecto o uno apreciación 
de la situación en la zona y las po
sibilidades del enemigo, lo opinión 
del Estado Mayor de lo Cuarto Floto, 
ero: 

1 Q-En eso época los Estados 
Unidos estaban imposibilitados poro 
efectuar un contraataque en gran es
colo. 

29-EI ataque de lo Fuerzo de 
29-Como resultado de los en- Portaviones de los EE. UU., contra Ro

señanzos deducidas de los Batallas boul había sido rechazado satisfocto
del Mor de Coral y Midwoy, se había riamente, no creyéndose que esa ope
procurodo establecer y fortalecer di- rocron pudiera repetirse inmedia
ver:os bases aéreos en los Islas So- mente sino probablemente en un fu
lomón y al Este de Nuevo Guineo. turo próximo. 
De uno inspección aéreo efectuado 
co:1 lo cooperación de lo 11 Q. Floti
lla Aéreo se pudo ubicar algunos si
tios favorables poro utilizar como ba
ses aéreos en Buno, Popuo y cerco 
ce Lungo Point en Guodolconol, y 
también, al sur de las Islas Salomón. 
Yo se había comenzado los construc
ciones en un campo de aterrizaje y 
un aeródromo simulado en los proxi
midades de Guadalcanol, pero no se 
había localizado un lugar apropiado 
para aeródromo en el centro de las 
Islas Salomón. 

3°-Se había decidido que des
pués de lo ocupación de Port Mores
by, lo guarnición aérea allí estaría 
constituida únicamente por aviones 
de caza pudiéndose enviar aviones 
de bombardeo cuando fuero necesa
rio, poro regresar o Roboul al termi
nar su misión, con objeto de evitar 
pérdidas al aterrizar. 

39-Desde Julio teníamos uno 
flotilla de hidroaviones cuyo base e
ro Tulogi, pero se precisaba tener u-
na fuerza de aviones con base en 
Guodolconol, tan pronto como estu
viera listo el aeródromo poro lo 11 Q. 
Flotilla Aéreo. Esto Flotilla tenía di
ficultades poro cumplir su misión de
bido o lo escasez de aviones de re-
servo. 

Después de conocer estos infor
maciones salí de Truk en un hidroa
vión o 0700 horas del 20, llegando o 
lo base aérea de Maruki (hidroavio
nes) en el puerto de Simpson, Roboul 
unos minutos pasado el mediodía 
Uno columna de humo blanco se e
levaba del cráter del volcán cercano 
al puerto y en el muelle se distin
guía un buque mercante semi sumer
gido, cuyo cosco rojo hacía contraste 
con el azul brillante del mor. Tom-
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b1<.n se veía transportes navales y o
tros pequeños buques fondeados en 
orden y muy cerca uno del otro o lo 
largo de la playa, ofreciendo un mag
nífico blanco paro los roids aéreos 
del enemigo . Al _xpresar mi opinión 
sobre esa anormalidad, la respuesta 
del Comandante de la defensa focal 
fue muy poco satisfactoria, causón
dome sorpresa su despreocupación al 
respecto . 

La defensa de la zona estaba 
a cargo de la 89. Fuerza de Bases y 
de las operaciones aéreas la 259 Flo
tilla Aérea, que era una parte de la 
11 o. Flota Aérea . Pero el Cuartel 
General de la J J 9 . Flota Aérea y su 
Comandante en Jefe estaban ubica
dos en Tinión, en las Islas Marianas . 
Aunque la 8° Fuerza de Bases y la 
259 Flot1lla Aérea era de suponer 
que debían actuar en íntimo enla:e, 
no sucedía asi sino a lo mucho ha
bía cierta cooperación entre ambas 
fuerzas Esta observación me confir
mó lo que se rumoreaba sobre roza
mientos entre la Ft:erza de Portavio
nes y las fuerzas aéreos con base en 
Rabaul, a raíz de lo Batalla del Mor 
de Coral . 

Según los oficiales del Estado 
Mayor de la 8° . Fuerzo de Bases la 
situoc1ón en fas Islas Salomón era co
mo sigue: 

J9-EI 2 de Mayo Tulagi y Ga 
vutu fueron ocupados por lo Campa 
ñía "Moruyama" de lo 3 Fuerza 
Espec1al de Desembarco de Kure (200 
hombres aproximadamente y un des
tacamento de 50 hombres de lo de-

fenso antiaéreo de lo 39. Fuerza de 
Bases. A partir del 4 de Mayo, u
nos 400 hombres de las Compañías 
" Morumura" y "Yoshimoto" de lo 
3° . Fuerzo Especial de Desembarco 
de Kure, efectuaron operaciones de 
limpieza en los áreas importantes de 
Sovo, Florido, é Islas Santa Isabel , 
regresando estos destacamentos a sus 
~,;nidodes de origen en Kavieng, des
pt.:és de cumplir los misiones asigno
dos. 

29-EI 8 de Junio uno Sección 
ce lo guarnición de Tulogi ocup6 
Lungo en Guadalconol y once días 
después un grupo de exploración de 
oereopuertos bajo fa direccrón de ofi
ciales de la J 1° . Floto Aéreo y 49. 
Fleta Aéreo, estuvo en Guodalcanol 
y escogió un sit10 apropiado poro 
establecer un aeropuerto, que se 
comenzó a construir inmediato
mente con 122 J hombres del 139 
Cuerp de Construcciones (Tenien
te C ,mandante T. Okomuro) y 
luego, el 6 de Julio llegaron 1350 
hombres más, pertenecientes o la 
1 Jo . Unidad de Construcciones (Co
ronel 1< . Monzen), intensificándose 
el trabajo del campo de aterrrzo1e 
dentro de los 1 O días subsiguientes . 
Algunos ataques de aviones enemi
gos en pequeño escalo causaron po
co doña y no interfirieron con la 
construcción del aeródromo . 

39-Lo 849 Unidad de Guarni
ciones (Teniente Comandante Moso
ki Suzuki) reforzado por lo Primero 
Compañía del 8 J 9 Unidad de Guar
niciones, fué organizado poro fa de-



796 REVISTA DE MÁR:lliA 

fensa local de la zona, mientras se 
establecía la base aérea en Guadal
canal . En total había 400 hombres . 

49-Después de la ocupación de 
Tulagi, unos 400 hombres con su 
oficialidad, que formaba aproximada
mente las dos terceras partes del 
Grupo Aéreo de Yokohama, Coman
dado por el Capitán de Navío Mi
yazaki, llegó a Tulagi. Un destaca
me:1to de 144 hombres de la 14 Uni
dad de Construcciones, bajo las órde
nes del Teniente Yida, había estado 
trabajando desde el 8 de Julio en la 
construcción de la base de hidroavio
r.es en Tulagi. 

59-La situación general en las 
Islas Salomón era tranquila; se había 
efectuado reconocimientos aéreos pa
ra encontrar un lugar conveniente 
como campo de aterrizaje entre Ra
baul y Guadalcanal, y más lejos, sin 
éxito, pero desde principios de Julio, 
el núcleo principal de la 14«? Unidad 
de Construcciones había estado tra
bajando en el mejoramiento de un 
campo de aterrizaje de emergencia en 
Buka, adecuado para aviones de 
bombardeo de tamaño mediano. Se 
habría completado la defensa aérea 
de las Islas Salomón, cuando queda
ran terminadas las bases en Guadal
canal y en Buka . 

Después de las conversaciones 
sostenidas se deducía un cambio en 
los problemas referentes a la "Ope
ración" Port Moresby, siendo mi opi
nión que un nuevo Alto Comando or
ganizado para actuar en Rabaul se
ría mal recibido. Era evidente que 
para el Comando actual, todo esta-

ba muy bien y además se constató 
una actitud completamente negativa 
cuando se discutió sobre el alojamien
to del Cuartel General de la Octava 
Flota, haciendo resaltar la imposibi 
lidad de disponer de un lugar conve
niente en tierra, aunque el Comando 
actual estaba alojado muy conforta
blemente, y tambi~n, que el Coman
dante en Jefe de una Fuerza Naval 
preferiría seguramente tener su Cuar
tel General a bordo del buque-insig
nia, listo para actuar en el caso de 
cualquier emergencia. 

Por información anterior del Al
mirante Mikawa estaba enterado del 
sitio de estacionamiento probable de 
cada uno de los buques de su Fuer
za y de la seria preocupación del Al
mirante por la situación desfavorable 
de tener una división de cruceros pe
sados expuestos a los ataques aéreos 
del enemigo, habiendo determinado 
que toda la Escuadra bajo su coman
do se concentrara en zonas de segu
ridad situadas a retaguardia, tales 
como Kavieng, T ruk, e Islas del Al
mirante. Las operaciones locales de
bían ser controladas desde tierra, en 
Rabaul, pero si era necesario el Al
mirante Mikawa podía trasladar su 
Cuartel General a bordo del buque
insignia y mantener el control del co
mando de las operaciones desde a 
bordo. De acuerdo con lo expuesto, 
hice las recomendaciones pertinentes 
para la preparación de las instalacio
nes requeridas para el acomodo y 
alojamiento en tierra del Cuartel Ge
neral de la Octava Flota, pero lo que 
se ofreció para el funcionamiento del 



LA BATALLA NAVAL CE LA ISLA SAVO 797 

Cuartel General fué muy deficiente 
e inferior al Cuartel General de lo so. 
Fuerzo de Bases. 

Inmediatamente después de ha
ber presentado mis saludos al Coman
dante de lo 25° Flotilla Aéreo, en los 
conversaciones que sostuve con los 
miembros del Estado Mayor sobre lo 
situación lo:::ol me enteré, que poro 
principios de Agosto estaría listo el 
aereódromo de Guodolconol con ca
pacidad poro 60 aviones y o fines de 
ese mes se podría concentrar allí to
da lo Flotilla; también insistieron en 
la duda, (como estaba allí lo 11 o. 
Flotilla Aéreo) de que no hubiera la 
reservo suficiente de potencio aéreo, 
al emplear cierto número de aviones 
en operaciones en Guodolconol En 
mi opinión los Jefes y Oficiales de lo 
259 Flotilla Aéreo no tenían gran in · 
terés en obtener aviones poro lo nue
va base, siendo lo razón de eso des
preocupación que lo Flotilla había lu
chado reciamente durante mucho 
tiempo en los combates aéreos contra 
Port Moresby y debía ser relevado 
pronto por lo 269 Flotilla Aéreo . 
Después de ser relevado, lo 259 Flo
tilla se trolodorío o uno área de re
taguardia paro reorganizar efectivos 
y completar aprovisionamientos, ter
minando su misión en lo defensa lo
cal. 

Ero evidente que el espíritu com
bativo de lo Fuerza de lo Base y de 
los integrantes de lo Flotilla Aérea 
no ero muy satisfactorio, pero esa 
situación lamentable ero comprensi
ble, porque ambos fuerzas habían 

sido desgastados en operaciones mo
nótonas y sin importancia . Después 
de permanecer dos días en Roboul 
regresé a T ruk donde llegó el 23 de 
Julio el Teniente General H. Hyoku
take con su Cuartel General del 17° 
Cuerpo de Ejército . Como inv1todo a 
uno comida en su honor ofrecido por 
el Almirante Ynoue Comandante de 
la Cuarto Flota, tuve oportunidad de 
enterarme que lo misión principal a
signada al 170 Cuerpo de EJército, 
era lo captura de Port Moresby, no 
teniendo ninguno intervención en los 
operaciones en los Islas Salomón . Es
to noticio me hizo dudar de lo bon
dad del acuerdo entre la Marino y 
el Ejército que asignaba a lo Mari
no, únicamente, la responsabilidad 
de lo defensa de los Islas Salomón . 

El buque-insignia de lo Octava 
Floto, crucero pesado "Chokai", es
coltado por lo 90 . división de des
troyers llegó al fondeadero de T ruk 
o mediodía del 25 de Julio e inme
diatamente hice conocer al Almiran
te Mikowa todas las informaciones y 
detalles recolectados en los 11 días 
anteriores . Ese mismo día se efec
tuó uno reunión conjunto de los Es
tados Mayores de lo Cuarto y Octa
va Floto y fué entonces, que el Es
todo Mayor de lo Octavo Floto ex
presó cierto preocupación e inquie
tud por lo posibilidad de un ataque 
enemigo en gran escalo contra los 
Islas Salomón o lo parte Este de Po
pua, siendo desechado esa posibili
dad por los miembros del Estado Ma
yor de la Cuarta Floto, como uno su
posición de un recién llegado . 
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A los 12 p.m. del 26 de Julio 
lo Octavo Floto asumió el Comando 
de fas "Fuerzas Novales Avanzadas 
del Sur" y a 1500 horas del día si
guiente zarpó el "Chokoi" poro Ro
boul, siendo poro mi ese emborqu~ 

en ton magnífico buq~.:e lo reinicio
ción de la vida o bordo después de 
5 años ce ausencia, surgiendo los 
recuerdos de lo Batallo de Woosung, 
por el 39 Cuerpo de Ejército cinco a
ños antes, cuando ero Comandante 
de un destroyer pesado. 

A i 000 horas del 30 de Julio -~1 
buque-insignia entró al fondeadero 
de puerto Simpson, Roboul, y el mis
mo día el Almirante Mikowo trasla
dó su insignia o tierra, en un edifi
cio ruinoso y destartalado, cerco del 
alojamiento del 29 Grupo Aéreo. Lo 
modestia y pobreza del edificio ocu
pado donde faltaba hasta comodida
des poro lo toilet, no descorazonó al 
Almirante que insistió en lo decisión 
de mantener o los cruceros en lo zo
na de retaguardia de Kovieng. 

En uno solo de planos cedido 
por lo 89. Fuerzo de Bases se efec
tuó el 31 de Julio uno reunión con el 
Estado Mayor del 179 Cuerpo de E
jército poro trotar todo lo referente 
a la "Operación" Port Moresby. El 
grupo avanzado del Destacamento 
"Nankoi" había ocupado ya Kokodo 
y continuaba la marcha a través de 
lo cordillera, siendo urgente construir 
un camino costero hasta Port Mo
resby, porque sería imposible llevar 
aprovisionamientos diarios quedando 
la vía Owen Stanley para el trans
porte de fas armas pesadas . Se for-

muieron planes poro llevar o cabo la 
invasión por mar de Port Moresby o 
mediados de Agosto, después de la 
ocupación de Somaroi y Rabi, en lo 
bohío Milne. Mientras tonto lo Oc
tavo Floto se dedicó o transportar al 
17° Cuerpo de E¡érc1to o Buno y por 
a:uerdo local entre Jos Comandos del 
Ejército y de lo Marina se comenzó 
los preparativos poro fa invasión de 
Rabi. 

En esos días se recibió uno se
rie de mensajes radiotelegráficos del 
Teniente Okamuro oficial o cargo de 
fa Unidad de Construcciones en Guo
dolconal, solicitando el envío de los 
planos poro el trabajo de fa Base, 
pero el Cuartel General de lo 11 Q . 

Base Aéreo no satisfizo ese pedido. 

Los ataques aéreos del enemigo 
contra Guodafconof fueron aumentan
e:) progresivamente y los roids de u
no o pocos aviones codo dos o tres 
cías fueron reemplazados por ataques 
casi diarias con muchos aviones con
tra Tufagi y Guadafconof. El último 
día de Julio fueron 7 aviones B-17s, 
el 1 e;> de Agosto o toco ron 1 O y el 2 
fueron 11 aviones; el 3 hubo sólo 2 
aviones atacantes; el 4 aumentó o 
9, y el 5 de Agosto fueron 5. El 
Grupo Especial de Radio (Servicio de 
Inteligencia) del Cuartel General Im
perial envió un "despacho" el 5 de 
Agosto, indicando lo pasibilidad de 
una actividad creciente del enemigo 
en el área Sur del Pacífico, basado 
en un aumento de los comunicacio
nes radiotelegráficas. En lo Octavo 
Flota se llegó a lo conclusión de que 
el foco de esos actividades podría 
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ser Popuo y Owen Stonfey, donde 
nuestros fuerzas estaban efectuando 
un rápido avance o lo largo de Ko
kodo, hacia Port Moresby. Ero muy 
probable y lógico que el enemigo em
plearía una Fuerzo de Portaviones 
para cortar nuestro línea de aprovi · 
sionomientos o Buna, y también, pa
ro atacar con esos aviones, como el 
1 O de Marzo, Loe y Salamouo; qui
zá los roids aéreos llegarían hasta 
Guodolconol pero únicamente como 
uno operación secundaria. 

El 31 de Julio un convoy formo
do por los buques minadores "Tsugo
ru", transporte "Nonkai Maru" y Ca
za-submarino p. e. -28 fué atacado 
por aviones enemigos y obligado el 
Comandante del convoy o no cumplir 
lo orden de fondear en Buna . Noso
tros creímos que el enemigo utilizo
ría lo mayor porte de sus fuerzas dis
ponibles para interceptar nuestro pró
ximo gran convoy o Buno, que de
bía llegar o ese puerto el 8 de Agos
to llevando el cuerpo principal del 
Destacamento Nonkoi. El convoy es
taba constituido por los tres trans
portes "Nonkoi Moru", "Kinoi Mo
ru" y ''Kenyo Moru" y como escolta 
el crucero 1 igero "T atsuta", los des
troyers "Uzuki" y "Yuzuki y los P. 
C. -23 y P.C. -30. Como lo misión 
principal de lo Octava Floto en eso 

talado recientemente allí una base 
aérea. 

El 6 de Agosto un menSaJe de 
Guodolconol informó que los not1vas 
que trabaJaban con nuestros unida
des de construcción en el aereódro
mo y otras obras, habían huído in
tempestivamente la noche anterior 
internándose en lo selva, no siendo 
motivo de preocupación lo sucedido, 
en el Cuartel General, porque era 
bien sabido que los nativos abando
naban el trabajo inesperadamente en 
cualquier momento y sin ningún mo
tivo aparente . Nuestros aviones de 
exploración señalaron que no había 
ninguna actividad del enemigo al 
sur de Guadolcanof el 6 de Agosto, 
y e:;e día transcurrió sin mcidentes. 

Lo colmo y tranquilidad exis
tente en lo madrugada del día si
guiente fué interrumpida bruscamen
te por un despacho urgente que lle
gó al Cuartel General o las 4 y 30 
o. m. "Tulogi soporto fuerte bom
bardeo del mor y aire. Fuerzo de 
Portaviones enemiga en o:ción". Se 
apreció inmediatamente que lo po
tencia de fa fuerzo enemigo era abru
madora, como se ratificó en los men
sajes que siguieron llegando. "Un 
acorazado, 2 Portaviones, 3 Cruce
ros. . . 15 destroyers . . . 30 ó 40 
t ·ansportes*. 

zona ero fa capturo de Port Mores- < • > En la "Operación Watehover" como se 
llamó a esa contraofensiva de los Aliados by, se había proyectado por consi-
p:l!·a conquistar Guada'canal y Tulag1, ln-

guiente, un ataque aéreo diversionis- tervlnieron los si_¡uíentes buques: 1 acom-
to contra Rabi poro la madrugada zado, 3 portaviones, 14 cruceros, 31 destro
del 7 de Agosto porque se tenía in- yers, 23 transportes, 6 submarinos Y otros 

buques de pequeño tonelaje, haciendo un 
formación que el enemigo había ins- gran total de 89 unidades navales. 
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Los miembros del Estado Mayor 
de la Octava Floto fueron desperta
do~ violentamente paro reunirse en 
el Cuartel General y formular uno 
apreciación rápida de lo situación 
existente en Guodolconol que pare
cía ser muy desalentadora . Era un 
hecho consumado que el enemigo ha
bía efectuado desembarcos simultá
neos en Tulagi y en Guadolconol. 

El contacto radiotelegráfico con 
los fuerzas de Guodolconol quedó ro
to siendo los últimos palabras reci
bidos: "Se combate con los fuerzas 
de desembarco norteamericanos ... 
nos retiramos a los colinos del inte
rior de la selva/'. Los últimos noti
cias de nuestro base de Govutu eran 
que se había comenzado lo destruc
ción por el fuego de los grandes hi
droaviones, para evitar fueran cap
turados por el enemigo. A 0605 lle
gó un mensaje funesto del Jefe de lo 
guarnición en Tulogi : "Las fuerzas 
enemigos son abrumadoras . . . nos 
defenderemos hasta morir ... ". 

Ero indudable que no podía ha
ber lucho entre los 280 hombres, a
proximadamente, de guarnición en 
Guodolconol y los 1 80 hombres en 
Tulogi, con los fuerzas anfibios bien 
equipados del enemigo. Lo situación 
ero serio. 

Al principio no pudimos darnos 
cuenta exacto si se trotaba de una 
invasión en gran escalo o de un re
conocimiento utilizando fuerzas de 
cierto volumen, pero o medido que 
transcurrió el tiempo se pudo preci
sar teniendo en cuenta lo importan
cia de los fuerzas enemigas desem-

borcados, que la aperoc1ón tenía co
mo finalidad lo conqu1sta de las Islas 
y su aprovechamiento para el futu
ro . Conociendo los intenc1ones del e
nemigo surgió inmediatamente con 
toda claridad lo seriedad y gravedad 
de nuestro situación si el enemigo te
nía . éxito en lo capturo de Guadolco
nal con su casi terminado oereódro
rr.o. Un plan de acción fué rápida
mente aprobado para su ejecución in
mediata . 

• 
Todos los aviones disponibles de 

la 259 Flotilla Aérea que estaban pre
parados y listos paro el ataque a 
Rabi en la madrugada siguiente1 re
cibieron órdenes de atacar Guadal
canal y una fuerza naval con todos 
los buques que se podía reunir pro
cedería o Guodalconol paro destruir 
en combate nocturno la flota del e
nemigo en el fondeadero de ese puer
to. 

Al mismo tiempo se decidió el en
vío de refuerzos militares que debían 
d€sembarcar inmediatamente después 
de la iniciación del combate nocturno 
e ir a Guadalconal para combatir y a
rrojar al enemigo invasor. Todos los 
submarinos en condiciones de actuar 
(5), pertenecientes a la Flotilla du Sub
marinos N9 7 recibieron órdenes de 
concentrarse alrededor de Guadalca
nal para atacar a los buques nortea
mericanos y mantenerse en contacto 
con los puestos de vigilancia A las 
08001 el Almirante Mikowa ordenó 
zarpar o todos los cruceros pesados 
que estaban todavía a retaguardia, 
Kovieng, y navegar a todo velocidad 
rumbo a Rabaul, para de allí llevar a 
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cabo uno acción ofensivo contra los 

fuerzas navales enemigos en Guadal

canal. 

Aviones 
Vunakanau. . . . . . 32 "Bettys" 
Lakunay ........ 34 "Zekes" 

16 "Vals" 

Base hidroaviones 
Maruki ... 

1 "Reco". 

S "Mavises" 

Además había tres destroyers 
("Tatsuta", "Uzuki" y "Yusuki") en 
misión de escolta como protección del 
convoy a Buna y el submarino R0-33 
que esteba en servic1a de vigilancia 
en las afueras de Port Moresby y el 
submarino R0-34 en viaje comercial 
a Townsville, Australia . 

Al planear esta "Operación", 
nuestro problema más serio era la 
presencia en la zona de 2 ó 3 porta
viones enemigos, siendo de suponer 
que nuestra fuerza naval sería ato
cada una o más veces por los avio
nes de esos buques. La eliminación 
de la amenaza latente de los porta
viones por los aviones de la Flotilla 
Aérea N9 25, sería una operación 
magnífica, pero era muy difícil que 
esos poderosos buques pudieran ser 
destruidos por la acción unilateral de 
nuestros aviones. De todos modos si 
se podía evitar el ataque de los avio
nes de los portaviones enemigos, era 
muy probable tener éx1to en lo incur
sión proyectada contra los buques 
norteamericanos en Guadalcanal, por-

Todas las fuerzas navales y aé
reos japonesas dentro del área del 
Comando de lo Octava Flota, el 7 de 
Agosto de 1942, eran las sigUientes: 

Buques 
En Kav1eng Cruceros pesados "Cho

kai" D1v1sión cruceros 
NQ 6 ("Aoba", "Kmu
gasa" "Koka", "Furu
taka" 

En Rabaul Cruceros ligeras "T enr
yu", "Yubari" Destro
yer "Yunagi". 

que había gran confianza y seguri
dad en nuestras posibilidades, y ha
bilidad para el combate nocturno . 
La hora señalada para la incurs1on 
al fondeadero de Guadolconal fué la 
med1onoche _ 

Otra cuestión de suma impor
tancia, era el desembarco de nues
tra infantería que iba a reforzar la 
pequeña guarniciÓn de Guadalcanal, 
lo que tenía que hacerse lo más pron
to posible, antes que el enemigo pu
diera establecerse a firme en la Isla. 
En una conversación con los miem
bros del Estado Mayor del 17 Cuer
po de Ejército afirmaron, que no ha
bía ninguna dificultad para arrojar 
de la Isla, sea como fuere, las redu
cidas fuerzas enemigas desembarca
¿as en Guadalconal, pero este juicio 
fué completamente erróneo, equivo
cándose lastimosamente al subesti
mar las pos1bilidades del enemigo* . 

e • l Al prln• ·iplo, las tuerzas del primer de
sembarco en Guadalcanal rueron 11 . 000 
hombres del U .S . "Marlnes" , en 16 trans
portes. 
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de Vunokonou en apoyo del ataque 
o Guodolconal. Y se continuó pre
parando los últimos detalles que re
querían los planes en ejecución 

Una dificultad que surgió desde 
el principio fué que los buques inte
grantes no habían efectuado antes o
peraciones de conjunto como una 
fuerza naval de combate, excepto la 
división de cruceros N° 6, todos los 
demás buques no tenían casi entre
namiento en navegar en formación 
de columna y los velocidades respec
tivos no habían sido ajustadas, sien
do de imogmar los precauciones que 
se debía tener al hacer los frecuen
tes cambios de velocidad requeridos 
al maniobrar en formación, especial
mente de noche . Pero los Coman
dantes de los buques eran veteranos 
expertos y se tenía lo casi seguridad 
de un máximo de eficiencia en el 
combate nocturno, utilizando la for
mación en columna. 

También expresaron que uno deci
SIOn poro movilizar inmediatamente 
fuerzas en auxilio del Destacamento 
Nonkoi, en Guodolconol, no podía 
efectuarse sin orden superior, lo que 
significaba que no había fuerzas del 
Ejército utilizables poro reforzar lo 
guarnición de eso Isla. En consecuen
cia, con personal de lo Octavo Flo
to, se organizó uno unidad de refuer
zo constituido por 3 1 O hombres con 
varios ametralladoras y se agregó 
1 00 hombres de lo so. Fuerzo de De
sembarco de Sosebo, (Especialistas), 
y de lo 819 Unidad de Guarniciones, 
acantonado en Roboul . Esto peque
ño fuerzo de desembarco bajo el Co
mando del Teniente Endo se embar
có en el transporte "Miyo Moru" de 
S . 600 toneladas, zarpando ese bu
que inmediatamente poro Guodolco
nol escoltado por el buque de apro
visionamiento "Soya" y el minador 
"Tsugori". Mientras se ultimaban 
los detalles se ordenó al "Chokoi" 
venir o Roboul poro embarcar al Es
todo Mayor del Almirante Mikowo y 
que lo división de cruceros N9 6 zar
paro hacia el rendez-vous señalado 1 

Lo mayor preocupación del Al
mirante Mikowa era la inexactitud 
de las cortos de navegación de lo re
gión y el peligro de los arrecifes y ba
jos fondos desconoc1dos lnmedioto
IT'ente después de lo Batallo el Almi
rante ratificó que su confianza y se
guridad en la victoria sólo fué reali
dad, después que los buques poso
r~n lo zona de peligro de los aguas 
sm sondajes exactos Se decidió que 
lo Floto navegaría hacia el sur po 
sondo por el canal central (El Canal), 
de los Salomón, que según el Coman
dante de lo 8° . Fuerzo de Bases te
nía profundidad suf1ciente poro la 
navegación de acorazados. 

en el Canal de Son Jorge 

En el barullo y la excitación ine
vitable en el Cuartel General, o 1030 
horas fuimos alarmados por el soni
do de tres disparos de cañón, señal 
de alerto aéreo, porque el enemigo 
en eso época no efectuaba roids de 
aviones en el día, siendo uno nove
dad ver volando a 13 aviones B-17s. 
rumbo al Este y o uno altura de 
7 . 000 metros . Seguramente esos a
viones iban a atacar lo base aérea 
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De ese modo el plan de lo Oc
tavo Floto quedó completado y o 
1200 horas del 7 de Agosto fué re
mitido al Cuartel General Imperial . 
El Capitón de Navío Sodomu Sogomi 
uno de los jefes de plonrfrcoción en 
el Estado Mayor General de Marino, 
en eso época, es mi fuente de infor
mación sobre lo reacción que se pro
dujo al llegar dicho plan o Tokio. El 
Almirante Osomi Nogono Jefe del 
Estado Mayor General de "Marino ca
lificó el plan como peligroso y teme
rario, ordenando inmediatamente fue
ro anulado, pero después de estudiar 
o fondo el proyecto y hacer un aná
lisis con los miembros de su Estado 
Mayor, aceptó que se llevara o cabo 
el plan de ese Comando local, remi
tido poro su aprobación 

El buque-insignia "Chokoi" lle
gó al fondeadero de Roboul o los 
1400 horas, precisamente antes de 
la segundo alarmo de ataque aéreo 
ese día, que fué felizmente uno fal
sa alarma, siendo muy satisfactorio 
identificar o nuestros bombarderos 
que regresaban de cumplir lo misión 
ordenada. Se había dispuesto que 27 
aviones "Bettys" y 17 "Zekes" sa
lieran de Raboul o 0730 paro atacar 
los transportes enemigos El tiempo 
ero molo en la zona donde estaban 
fondeados los transportes y estos a
viones habían atacado o 11 20 horas 
a un grupo de cruceros enemigos pe
ro sin éxito T ombién 9 aviones 
"Vals" habían salido posteriormente 
de Robaul en lo moñona y atacaron o 
1300 horas una formación de destro-
yers enemigos comunicando haber 

causado daños a 2 buques Ningu
no de nuestros aviones de explora
ción había avistado a los portaviones, 
siendo el total de aviones perdidos 
ese día : S "Bettys", 2 "Zekes" y 5 
"Vals" 

Con el Almirante Mikowo y su 
Estado Mayor o bordo del "Chokoi'' 
zarpó el buque-insignia o máximo ve
locidad de Roboul o los 1430 escol
tado por los cruceros ligeros "Tenr
yu", "Gubori" y el destroyer "Yuno
gi". El día ero cloro y despejado, el 
mar parecía un espejo Lo seguridad 
del éxito en lo batallo nocturna del 
día sigUiente se apreciaba en el am
biente de alegría que reinaba en el 
puente y en los cámaras del buque . 
A los tres horas de viaje se efectuó 
el rendez-vous con la División de 
Cruceros N9 6, reuniéndose por pri
mero vez los 7 cruceros y un destro
yer poro navegar desde ese momen
to toda la Fuerzo en formación de 
combate, cuando se había llegado o 
un punto situado o 15 millos al Oes
te del Cabo San Jorge . Al obscurecer 
se detectó hacia el sur o un subma
rino enemigo, por lo que se enmendó 
el rumbo al Este, paro evitarlo defi
nitivamente. Lo maniobra del cam
bio de rumbo se hizo satisfactorio
mente. Es probable que ese subma
rino fué el que hundió horas después 
al transporte "Meiyu Maru", con 
pé:-dido total de lo dotación y los 
315 hombres reunidos y organizados 
como tropo de refuerzo para lo guar
nición de Guodolconol . Esto pérdida 
fué muy sensible y trajo como conse
cuencia el abandono del plan poro 
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reforzar esa guarnición. Una idea de 
entonces y después, permanece inva
riable sin embargo, "que una Fuerza 
apropiada del EJército podía arrojar 
fácilmente al enemigo de las Islas 
Salomón". Se continuó navegando 
hacia el Sur y teniendo en cuenta las 
circunstancias, la confianza y segu
ridad aumentaban ... 

A 0400 de la madrugada se lan
zó 5 hidroaviones de nuestros cruce
ros paro efectuar un reconocimiento 
en Guadolcanol, Tulogi y los aguas 
adyacentes. Un hidroavión del "Ao
ba" informó a 1 000 horas, que un 
acorazado, cuatro cruceros y siete 
destroyers habían sido avistados a 
0725 al Norte de Guadalcanal y 15 
t ransportes a las 0738. El mismo hi
droavión informó que había avistado 
2 cruceros pesados, 1 2 destroyers y 
t res transportes cerca de Tulagi . La 
relación de todos esos buques fué 
motivo para dudar de las pérdidas 
de buques enemigos que se habían 
atribuído nuestros aviadores en sus 
ataques horas antes: 2 cruceros, 1 
destroyer y 6 transportes hundidos, 
y además, 3 cruceros y 2 transportes 
seriamente averiados . Era evidente 
que la mayor porte de la fuerzo ene
miga invasora continuaba en el á
rea de Guadalcanal, y que aunque 
no se había avistado a los portavio
nes, esos buques estaban aún en las 
proximidades, quizá al Sur o S. E. 
Se había considerado que si los por
taviones enemigos no estaban dentro 
de las 1 00 millos de Guadalcanal, 
habría pocas posibilidades del ata
que de sus aviones, excepto en el 

caso que ese ataque se produjera en 
la mañana o cuando estuviéramos 
muy cerca de la Isla, antes de ano
checer. De todos modos ero muy im
portante conocer donde estaban los 
portaviones enemigos para llevar ade
lante nuestro plan. El Almirante Mi
kawa solicitó por radia una informa
ción al respecta a Rabaul y con pos
terioridad al combate fuimos infor
mados, que los portaviones no esta
ban en las proximidades de Guadal
canal, como resultado de la explora
ción efectuada por nuestros aviones 
esa mañana . Como esa noticia no 
llegó oportunamente a nuestra cano
cimiento se utilizó únicamente la pro
pia información. 

Se continuó navegando hacia el 
Sur y por señales se ordenó cruzar el 
Estrecho de Bougainville can objeta 

de recoger los hidroaviones utilizados 
en la misión de reconocimiento (0900 
horas aproximadamente), y después 
pasar entre las Islas Santa Isabel y 
Nueva Georgia, para acercarse a 
Guadalconal y atacar al enemigo a 
las 2230 de la noche*. 

A 0825 mientras se navegaba 
hacia el S. E., en situación a 30 
millas al N. E., de Kieta se avistó 
un bombard~ro enemigo "Hudson" 
que nas ubicó. Se hizo varios giras 
de 90° a babor para despistar y so-

< •) Los Uempos dados en esle artículo se 
refieren a Ja zona 9 que era u~llizado por 
los japoneses en RabaúJ. Las Fuerzas Alia
das utilizaban la zona 11. De acuerdo con 
lo anterior la acción principal se inició n 
2337 hora japonesa y dos horas más tarde 
hora de los Aliados. 



LA BATALLA NAVAL CE LA ISLA SAVO 805 

lir lo más pronto posible de su ob
servación. A 0815 cuando el "Hud
son" se alejó hacia el Norte, se en
mendó inmed,otamente al rumbo 
N. W., poro recoger los h·droov1ones 
en el lugar del rendez-vous. Duran
te la operación de rescate de esos 
hidroaviones, otro avión enemigo 
"Hudson" que volaba muy bajo, si
tuó a nuestro Fuerza Naval , siendo 
ahuyentado por los proyectiles de los 
cañones de 8 pulgadas, reiniciándose 
la navegación por el Canal de Bou
gainville. 

Estos contactos con los aviones 
"Hudson'' hicieron suponer fundada
mente que el enemigo se había do
do cuenta de nuestros planes y que 
otros aviones de exploración apare
cerían muy pronto aumentando las 
posibilidades de un ataque aéreo. 
La aproximación de día a Guodalca
nal podía ser muy desfavorable por 
lo que se decidió disminuir la velo
cidad y postergar la hora del ataque 
hasta las 2330. 

A 1145 mientras se navegaba 
por el Estrecho de Bougoinville se a
vistaron varios aviones japoneses que 
regresaban a Rabaul en grupos de dos 
y tres siendo esa formación irregu
lar un indicio de una fuerte lucha 
con los aviones enemigos. Nuestro 
agradecimiento para esos aviadores . 
Muy poco tiempo después de medio
día se salió del Estrecho aumentán
dose la velocidad a 24 millas. El mor 
era como un lago y lo visibilidad de
masiado buena . 

A 1430 el plan de batalla fué 
hecha conocer por señales: "Entrar 

por el Sur de Isla Sovo y torpedear lo 
FUERZA PRINCIPAL DEL ENEMIGO; 
después navegar al área de Tulagi y 
utilizar torpedos y artillería in1c1ando 
retirado hacia el Norte de la Isla So
va". Mientras se emitía eso orden 
tuve la firme convicción que el oto
q Je ordenado sería un gran éxito . 

Hubo un momento de gran emo
ción en el puente cuando o los 1530 
se avistó un mástil de buque o unos 
30 . 000 metros por lo amura de es
tnbor. ~Amigo o enemigo? Fué muy 
satisfactorio conocer que el buque a
vistada era el "Akitsushima", buque 
tender de hidroav1ones de la 11 Q, Flo
to Aérea que se dirigía a Gizo para 
establecer allí una base de hidroavio
nes 

Mientras tanto se había inter
ceptada bastante tráfico rodiol del 
enem1go oyéndose muy claro y en 
tono alto mucha conversación sobre 
condicione.> de vuelo al aproximarse 
los aviones a su buque-base para a
terrizar, toles como: "Base Verde" y 
"Base Ro1a" Felizmente podíamos 
estar perfectamente seguros de que 
no habría ataque aéreo del enemigo 
el día 8, pero era muy posible que 
los aviones de los portaviones nos a
ta::arían al día siguiente . Los avio
nes enemigos que avistaron a nues
tra Fuerza Naval ero la mayor preo
cupación del Almirante Mikawo y esa 
idea predom1nó en todos los movi
mientos tóct1cos posteriores. 

A las 1630 con objeto de ali~

tar a los buques poro el combate se 
arée~ó arrojar al mar todos los in
flamables de cubierta y diez minu-
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tos después el Sol desapareció bajo 
el horizonte. Por señales se transmi~ 
tió el despacho siguiente a todos los 
Comandos: "DE ACUERDO CON LAS 
EXCELENTES TRADICIONES DE LA 
MARINA IMPERIAL SE ATACARA 
AL ENEMIGO EN COMBATE NOC~ 
TURNO. ESTOY SEGURO QUE CA~ 
DA UNO CUMPLIRA CON SU DE
BER" . 

Después de las 1600 no se in~ 

terceptó mensajes de Radio de los 
portaviones enemigos y al terminar 
el día sin ningún ataque aéreo de los 
aviones con base en esos buques, las 
posibilidades de éxito se acrecenta
ron notablemente aumentando tam
bién la moral de todos ya muy alta 
por las noticias satisfactorias sobre 
los resultados de los ataques de nues
tros aviones esa mañana . Según las 
informaciones recibidas esos aviones 
habían hecho impacto en 2 cruceros 
pesados, 2 cruceros ligeros y un trans
porte, que se incendiaron. 

Antes de obscurecer los buques 
entraron en formación nocturna de 
combate, en columna, con el buque
insignia a la cabeza, e intervalo 
1 . 200 metros entre buques. A las 
211 O los aviones de los Cruceros fue
ron lanzados otra vez en misión de 
reconocimiento táctico y para alum
brar a los buques enemigos en el mo
mento oportuno. Los pilotos no te
nían experiencia en lanzamiento por 
catapulta de noche, lo cual significa
ba un riesgo que hubo que afrontar 
de todos modos. Una falla en el Ion-
zamiento de los aviones hubiera o-

ro el rescate del aviador y lo pérdi
da de tiempo habría demorado el de
sarrollo del plan en ejecución. Los 
aviones fueron lanzados sin ningún 
occidente. 

A 2130 pasaron algunos "chu
bascos" que no interfirieron el avan
ce de la Flota y después se izó en 
la verga de señales de cada buque 
un largo gallardete blanco de iden
tificación. A las 2142 se aumentó 
la velocidad a 26 millas por hora. 

De los aviones enviados en mi
sión de exploración se recibió la in
formación que habla tres Cruceros 
patrullando lo entrado Este utiliza
ble, al sur de la Isla Savo . A 2200 
se ordenó "Zafarrancho de Comba
te" y lo velocidad fué oumentada 
hasta 28 millos, quedando todo pre
parado para la acción . Aun4ue no 
había mucho espacio para maniobrar 
en la zona del combate probable, se 
prefirió seguir cumpliendo el plan o
riginal de posar efectuando un am
plio giro sobre el lado de Guadolca
nol, al sur de la Isla Savo y después 
seguir a Tulagi. 

A las 2240 se avistó a 209 por 
la amuro de babor la silueto incon
fundible de lo Isla Savo y la tensión 
natural antes del combate fué acre
centada tres minutos después cuando 
el vigía anunció: "Un buque se a
próxima a 30Q por estribor". • En el 
puente del buque-insignia parecía 
que lo respiración de todos se había 
paralizado mientras se esperaba la 
identificación del buque avistado. 

bligado o lo maniobro inevitable pa- <*> Era el destroyer BLUE USN. 
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Ero un destroyer que cruzaba nues
tro proa de derecho o izquierdo, o 
unos 1 O 000 metros aproximado
mente. 

Se hizo lo señal: "Listos poro 
el combate". ¿Se atacaría ese buque 
que podía ser el "cebo" paro uno 
emboscada:> En ese instante no ha
bía sino que decidir si se atacaba o 
se eludía el ataque al buque avisto
do, y la decisión del Almirante Mi
kowa fué caer o babor y reducir lo 
velocidad a 22 millas El Almirante 
había razonado muy acertadamente 
que no ero el momento de alertar al 
enemigo sobre nuestro presencio y 
al disminuir lo velocidad se disminu
yó la estelo que dejaban los buques 
navegando o 28 millos que hubiera 
sido muy difícil ocultar. Lo respira
ción volvió o ser normal en todos a
quellos que desde el puente del "Cho
koi" seguían atentamente los movi
mientos del destroyer enemigo, pues 
de lo forma como continuaba nave
gando ero indudable que no había
mos sido vistos ni descubiertos. Pe
ro todos los cañones de nuestros bu
ques estaban apuntando sobre el 
destroyer que se ole jobo. Fueron u
nos segundos de intenso emoc1on 
mientras se esperaba el momento ine
vitable de confirmar que habíamos 
sido descubiertos y entonces el des
troyer enemigo giraba poro cambiar 
rápidamente a un rumbo opuesto al 
que navegaba. El destroyer sin va-

riar velocidad efectuó un giro o es

tribor, para navegar en la misma 
dirección de donde vino, sin que na-

die o bordo se hubiera dado cuento 
de nuestra presencio . 

Casi al mismo tiempo y antes 
de haber podido apreciar completo
mente nuestro magnífica bueno suer
te, otro vigía informó: "Buque avis
todo a 209 por babor"* . Ero otro 
destroyer enemigo que navegaba o 
rumbo semejante al del "Chokoi" y 
demás buques, alejándose peco o po
co de nosotros 

Inmediatamente el Almirante 
Mikowa ordenó: "Timón o estribor, 
Rumbo lSOQ" para posar entre los 
dos destroyers enemigos sin ser vis
tos, desapareciendo esos buques en 
la obscuridad de lo noche . Se había 
salvado uno situación difícil, pero 
también se había cosechado los pri
meros frutos de nuestro eficiente en
trenamiento paro el combate noctur
no demostrado por la bueno obser
vación de los vigías . Eso ventaja fué 
posteriormente incrementado al apro
vechar convenientemente condiciones 
locales de iluminación de los buques 
incendiados, cuyo resplandor se refle
jaba de los nubes mientras nuestros 
buques se deslizaban en lo obscuri
dad absoluto . 

Pero esa desventaja del enemi
go con respecto a luz y sombra era 
transitorio y fué motivo de preocupo
e ión porque después de haber pasado 
nuestros buques lo línea de potrulla
je de los destroye·s, quedaban en los 
mismos condiciones desfavorables o
notadas, facilitando lo posibilidad 
de ser descubiertos . Felizmente no 

(*" l Era el destroyer RALPH TALBOT USN. 
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sucedió así en lo medio hora siguien
te, lo que puede atribuirse al factor 
suerte y que el enemigo estaba ex
hausto después de muchas horas de 
combate y de operaciones, en rela
ción con el desembarco de los fuer
zas invasoras en Guadolconol. Indu
dablemente fuimos muy afortunados, 
de que los aviones enemigos no hu
bieron informado nuestro aproxima
e ión a eso zona . 

Había llegado el momento de 
iniciar el combate efectivo y recor
dando lo información de nuestros a
viones sobre los tres cruceros enemi
gos que estaban patrullando al Sur 
de lo Isla Sovo, se ingresó o la zo
na de batalla. Se ordenó atacar o 
los 2230 y el combate comenzó unos 
instantes después. 

La velocidad fué aumentada a 
30 millas. El destroyer "Yunagi" re
cibió órdenes de regresar y atacar a 
los destroyers enemigos que habían 
sido avistados antes, aprovechando a 
ese buque en esa misión porque no 
podía navegar a la velocidad orde
nada con desmedro de nuestra for
mación de combate y también con el 
deseo de asegurar la retirada, evitan
do el estorbo de uno cualquiera de 
los destroyers en servicio de patru
llaje, al Norte de la Isla Savo. 

Yo estaba muy cerca del Almi
rante Mikowa y tenía delante de mi 
una carta portulano con la situación 
de cada uno de los buques enemigos 
plateada allí con anticipación. Am
bos procurábamos escrudiñar en la 
obscuridad de la noche para descu
brir algo. La voz de un vigía rompió 

el silencio absoluto reinante. "Cru
cero o 7" por babor", y una forma 
apareció en esa dirección, de menor 
tamaño, quizá un destroyer. Falta
ba todavía mucho tiempo hasta el 
final. 

"Tres Cruceros a 9" por estri
bor moviéndose o la derecho" y en
tonces una luz potente suspendida de 
un paracaídas soltado por uno de 
nuestros aviadores, Iluminó profuso
mente la escena. Allí estaban los 
tres cruceros. Alcance: 8,000 me
tros. 

El Comandante del "Chokoi" 
Capitón de Navío Mikio Hayakawo 
que estaba listo, con poderosa voz 
ordenó desde el puente: "Torpedos 
por estribor. . . Fuego". El reloj se
ñalaba las 2337. 

Casi inmediatamente se oyó el 
ruido de esos armas mortíferas al 
caer al mor, iniciando cada torpedo 
el recorrido y mientras se esperaba 
el impacto en el blanco llegó por ro
dio lo información de los otros bu
ques que habían comenzado a com
batir con torpedos y artillería. 

Entonces se oyó uno fuerte ex
plosión de un torpedo que había he
cho impacto en un crucero enemigo 
que estaba a lo cuadra por estribor. 

Nuestro rumbo era ahora N E. 
El "Chokoi" disparó uno segundo 
salvo de torpedos y o continuación de 
lo primero explosión se oyeron una 
serie de explosiones sucesivas como 
en cadena y en los diez minutos si
guientes habían explosiones por to
dos portes . Codo torpedo y todos los 
proyectiles disparados parecían hacer 
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impacto en el blanco. Se tenia la im
presión que varios de los buques e
nemigos estaban hundiéndose en sus 
fondeaderos. 

Se continuó navegando al N. E. 
cuando se avistó otra agrupación de 
buques enemigos a 30<? por babor. 
Los proyectores del "Chokai" ilumi
naron a esos blancos comenzando a 
disparar los cañones sobre un cruce
ro enemigo a las 2353. Esos proyec
tores se utilizaron con la doble fi
nalidad de hacer el "spotting" del 
tiro y de informar a los demás bu
ques de nuestra Fuerza la situación 
del buque-insignia, habiendo sido 

muy eficaz la forma como se emplea
ron, pues parecía que indicaban: "A
qui está el " Chokai" . . . "Fuego so
br-3 tal buque". . . "Este es el "Cho
kai" "Disparar sobre aquel buque" .. 

La distancia inicial de combate 
7. 000 metros fué disminuyendo con 
asombrosa rapidez y a cada salva ha
bía otro buque enemigo incendiado. 

Increíblemente durante varios 
minutos las torres de los buques ene
migos permanecieron inmóviles en 
posición de alineamiento de rutina, 
estando admirados y aún agradecidos 
de que esos cañones no hubieran dis
parado todavía sobre nosotros. Se 
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veía lo trayectoria de los proyectiles 
"trocer" de los ametralladoras, que 
cruzaban entre el enemigo y nues
tros buques, pero ese tiro de menor 
calibre no tenía importancia y más 
bien daba colorido al espectáculo que 
se desarrollaba. A codo segundo lo 
distancia disminuía y ahora se podía 
distinguir las siluetas de los indivi
¿uos co~riendo a lo largo de las cu
biertas de los buques enemigos. La 
lucha era a muy pequeña distancia. 

De un grupo de tres cruceros e
nemigos, el buque del centro intentó 
centrar el tiro de sus cañones sobre 
nosotros, aunque todo el casco desde 
la mitad hasta la popa estaba en
vuelto en llamas, utilizando los ca
ñones de proa con gran pericia y va
ler. Pero su acción no duró mucho 
tiEmpo porque como consecuencia del 
tiro de nuestros cañones recibió mu
cho castigo y se escoró visiblemente 
a uno banda. Posteriormente se supo 
al terminar lo guerra, que ese buque 
ero el crucero pesado "Quincy" U. 
S. N . , que luchó bravamente causan
do una gran impresión en el persa 
nal de nuestro Fuerza Noval. A dis
tancio reducido un proyectil de 8" 
del "Quincy" hizo impacto y explo 
sionó en la Sola de Operaciones del 
"Chokai", precisamente detrás del 
puente, inutilizando la torre N9 1 . 
Todos los que estaban en lo Sala de 
Operaciones sufrieron un fuerte shock 
y quedaron trastornados momentá

neamente, pero se repusieron róoido

mente poro continuar coda uno en su 

puesto mientras continuaba la bota-

lla y el "Chokai" disparaba sobre di
versos blancos . 

Al disminuir la distancio hasta 
4. 000 metros se observó o tres cru
ceros enemigos incendiados por el ti
ro de nuestros cañones y que los dis
paros del enemigo habían aumentado 
bastante en volumen y exactitud, pe
ro aún no se registraba ningún daño 
de importando Entonces casi de 
improviso el t1ro de los cañones del 
enemigo disminuyó notablemente y 
terminó al fin, surgiendo en mi men
te la confirmación del triunfo decisi
vo. 

Cuando se ordenó "alto al fue
go", había a popa del "Chokai" un 
crucero enemigo ardiendo con gran 
resplandor. Al ingresar otra vez a 
la Salo de Operaciones del "Chokai" 
pude constatar que había sido acri
billada por los fragmentos del proyec
til de 8" y que si el impacto hubie
ra sido S metros adelante, habría 
muerto el Almirante Mikowo y todo 
su Estado Mayor. 

Durante el combate mientras es
tuvimos abstraídos y preocupados en 
los detalles de la dura lucha que ha
bía terminado, se perdió la noción 

del tiem:>o, siendo una verdadera sor-
presa constatar que ya ero más tar
de de lo medianoche y que la Flota 
navegaba al rumbo Norte. Si se con
tinuaba o ese rumbo había peligro 
de varar en la Isla Florido por lo que 
se hizo un pequeño cambio gradual 
de rumbo a la izquierda No había 
ninguno información referente a una 
probable persecusión de buques ene
migos. 
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En el momento que se situaba 
al buque en lo corto se oyó cañoneo 
por lo proa, o babor, e inmediato
mente fui donde el Almirante Miko
wo que estaba en el puente de na
vegación. 

Nuestros buques "Fudutoko", 
" Tenryu" y "Yubori", habían efec
tuado un giro más cerrado hacia lo 
izquierdo que los demás buques, 
cuando se hizo el lanzamiento de lo 
primero salvo de torpedos y continuo
ron navegando al rumbo Norte, pa
ralelamente a la derroto del "Cho
kai" y el resto de la Flota . Se ad
mitió que éstos tres buques estaban 
yo al Norte de lo Isla Sovo y que ha
bían efectuado otro giro a la izquier
da al avistar buques enemigos dispa
rando contra ellos, siendo explicable 

' 

el cañoneo observado . Se hizo seña
les lummosos de identificación mien
tras seguían combatiendo. 

Entretanto el Almirante Mikowo 
y su Estado Mayor habían estado ha
ciendo un rápido estud1o de lo situa
ción poro llegar o uno decisión sobre 
lo que debía hacerse y se resolvió 
que lo Fuerzo debía retirarse inme
diatamente de lo zona por los rozo
nes siguientes: 

1 9- A los 0030 horas, lo Octavo 
Flota estaba dividida en tres grupos 
que actuaban independientemente, 
con el buque-insignia en lo retaguar
dia. Poro reunir todos los buques y 
rehacer lo formación de combate en 
lo obscuridad de lo noche hubiera si
do necesario mucho tiempo, al redu-
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cir lo velocidad paro los maniobras 
por efectuar. Desde la posición al 
N. E , de la Isla Savo se necesitaría 
30 minutos, o velocidad reducida, 
para reunir a todos los buques; me
dia hora más poro rehacer la forma
ción; otra media hora para navegar 
a la velocidad de combate y por últi
mo, 1 hora más demoraría llegar o
tro vez al fondeadero de los buques 
enemigos. Es decir, que después de 
2 horas y media se regresaría o la 
zcno de la batalla, o sea o los 0300 
hora:;, precisamente una hora antes 
¿e lo salida del Sol. 

29-Po:- las informaciones ra
d iotelegráficas anteriores del Servicio 
de Inteligencia se tenía conocimiento 
quo portaviones enemigos estaban a 
L:na:; 100 millos aproximadamente al 
S. E., de Guadalcanal. Como resul
tado del combate nocturno termino
do, esos buques estarían ya navegan
do hacia la Isla de Sovo y al perma
necer en eso zona hasta lo omaneci
¿a podría repetirse lo que sucedió a 
nuestros portaviones en la Batalla de 
Midway. 

Al adoptar eso decisión estuvi 
mos influenciados por la seguridad 
de haber obtenido una gran victoria 
en el combate nocturno y por la fir
me convicción de nuestro Ejército "de 
que no habría ninguno dificultad pa
ra arro¡or o las fuerzas invasoras de 

G..Jodolcanol". 

El Almirante Mikawa después 
de conocer lo opinión de su Estado 
Mayor, q 0023 horas emitió la s i
guiente orden: "Todo lo Fuerzo en 
retirado". 

No hubo ninguna objeción ni 
duda sobre esta orden en el puente 
del "Chokoi" y la señal se transmi
tió por luz de destellos· "Formoc1ón 
en columna. Rumbo 320?. Velocidad 
30 millas". 

En el "Chokoi" se izó los seña
les luminosas de la velocidad al ini
ciarse el mov'miento de retirado y muy 
peco tiempo después de la última se
ñal se recib•ó lo identificación del 
crucero "Furutoka", cuando yo ha
bía terminado el combate . Nuestra 
posición estimada al amanecer fué 
trasmitido por radio a Rabaul para 
que los aviones de lo 11 Q. Flotilla 
Aérea pudieron atacar a los portavio
nes enemigos en caso de persecu
ción. 

39-AI emprender lo retirada 
siempre podríamos ser perseguidos y 
atacados por los aviones de los por
taviones cercanos, pero si se iniciaba 
lo retirada inmediatamente tendría
mos lo ventaja de alejarnos bastan
te hacia el Norte antes de ser oto
cado3 por esos aviones. Así también, 
los portaviones enemigos podría qui
zá ser atraídos dentro del alcance de 
vuelo de nuestros aviones de Robaul . 

Con los informaciones detalladas 
de coda buque sobre los resultados 
obtenidos, daños sufridos, munición 
consumido, etc . , etc., se comenzó a 
preparar el informe de toda lo Fuer
za Naval referente o la Batalla indi-

' cóndose en el cuadro esos detalles. 
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Según los informaciones recibi
dos, 1 crucero ligero, 8 cruceros pe
sados y S destroyers habrían sido 
hundidos y S cruceros pesados y 4 
destroyers, seriamente dañados . Pero 
de lo apreciación personal del com
bate desde el puente del "Chokoi" 
y del onólisis de los informe<; recibi
dos se decidió considerar finalmente 
que S cruceros pesados y 4 destroyers 
ero lo cifro exacto de los buques e
nemigos hundidos en lo Batallo de 
lo Isla Sovo Con lo aprobación del 
Alm1ronte Mikowo esto información 
fué tronsmit1do por radio o todos los 
Cuarteles Generales • . 

Cuando terminó mi labor en lo 
redo::ción del informe anterior me 
recosté poro dormitar en lo torre a
corazado del Comando en Jefe, sien-

<•> cuatro cruceros fueron hundidOS AS
TORIA, QUINCY, VINCENNES U .:iN., cru
cero CAMBERRA australiano 

RI\.LPF 't'ALBOT V CHICAGO crlamcn
te dni\ados. M!\s de 1,000 muer· o 
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do despertado intempestivamente o 
los 0400 por lo "voz" de "zafarran
cho de combate" debido o uno falso 
alarmo . Lo moñona ero muy cloro 
y despejado y el buque continuaba 
navegando al rumbo N . W . , o todo 
veloetdod. 

Los horas transcurrían sin avis
tar aviones enemigos y no se tenía 
ningún indicio de los portaviones cu· 
}OS transmisiones por radio se ha
bían oico ton bien lo tarde anterior. 
Ero tranquilizador saber q:.~e esos por
taviones no perseguían o nuestro 
Fuerzo, pero al mismo tiempo se ha
cío imposible, contrariando el deseo 
ferviente de todos, que los aviones 
de Roboul pudieron atacar o esos bu
ques . 

Después de presenciar dos días 
antes un raid aéreo del enemigo con
tra Roboul, se consideró peligroso te
ner todos los buques en uno solo ba
se y de acuerdo con eso decisión o 
0800 horas se ordenó o lo División 
N<? 6 de Cruceros, cuando se navego-



814 REVISTA DE MARINA 

ba al Sur de Bougainville, dirigirse 
hacia Kavieng. En la navegación a 
ese fondeadero la División de Cruce
ros fué atacada por un submarino e
nemigo que hundió a 0707 del día 
1 O, al crucero "Koko". Los otros bu
ques de la División persiguieron al 
submarino sin éxito, recogiendo a los 
sobrevivientes del "Kako". En total 
hubieron 34 muertos y 48 heridos. A 
161 O del 1 O fondearon en Kavieng 
los cruceros "Aobo", "Furutaka" y 
"Kinugasa". 

Las acividades de los submari
nos pertenecientes a lo Octavo Flo· 
ta durante las operaciones de esos 
días fueron completamente normales 
y tranquilas. Los 1-1 21 y 1-122 ha
bían zarpado de Rabaul el 7 y llega
do a Savo el 9 sin avistar ningún 
buque enemigo, ocupando el lugar de 
vigilancia asignado, en contacto con 
los puestos de tierra. El submarino 
1-123 zarpó de Truk el 7 y llegó a 
Sovo el 11 sin avrstar buques enemi
gos. El R0-33 que vino del Norte 
después de hacer servicro de potru
llaje cerca de Papuo, ha~ta el 7, llegó 
a Savo el 1 O, sin ninguna novedad. 
El R0-34 procedente de Australia que 
había sido designado para patrullar 
el Estrecho Indispensable, no avistó 
ningún buque. 

Al conocerse en lo Flota Combi
nada nuestro "Informe" sobre la Ba
talla de la Isla Savo, el Alto Coman
do envió un entusiasta mensaje de fe
licitación al Almirante Mikawa por el 
éxito de su notable acción y la gran 
victoria obtenido. Lo retirada de la 
Octava Flota sin haber destruído los 

• 

transportes enemigos fué objeto des
de aquella época de amarga crítico, 
especialmente después que se cono
ció que la Fuerza de Portaviones e
nemigos no estaba en condiciones de 
atacarnos, y más aún después que 
nuestro Ejército fué incapaz de de
salojar al enemigo de Guadalcanol. 
Pero los críticos deben recordar que 
fué el Almirante Mikawa quien tu
vó lo iniciativo y llevó o cabo esa 
"Operación", sin órdenes específicos 
ni instrucciones de la Flota Combi
nada . 

Es muy fácil decir ahora que 
los transportes debieron haber sido o
tacados sin tener en cuenta ningún 
riesgo, y también, no hoy dudo aho
ra que hubiera sido muy meritorio or
denar al "Chokai" que con o sin, al
guno o algunos de los otros buques, 
regreso r y atacar o los transportes. 
Y si todos nuestros buques hubieron 
sido hundidos después de destruir o 
los transportes, eso pérdida era un 
precio insignificante por el efecto 
conseguido expulsión del enemigo de 
Guadalcanal. Sin embargo la validez 
de esto suposición está basada en el 
hecho de que el no hundimiento de 
esos transportes se ha valorizado mu
cho debido al fracaso de nuestro E
jército, que no pudo desalojar al e
nemigo de las Islas Salomón. 

Las razones para la retirada in
mediata fueron fundamentados en 
parte, teniendo en cuenta la "doc
trina" de la Marina Imperial Japo
nesa sobre la "batalla decisiva", al 
precisar que la destrucción de una 
flota enemiga trae como consecuen· 
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cío uno reducción automática de su 
dominio del mor. El concepto de lo 
Potencio Aérea (tanto con base en 
tierra como en el mar), invalido esa 
"doctrina", lo que no se aceptaba 
aún por nosotros en esa época, ni 
después, hasta el verano de 1944, y 
entonces era demasiado tarde . 

Otra razón para afirmar nuestra 
decisión de la retirado, fué la falta 
de un Comando único de las fuerzas 
de superficie y aéreos. 

En los circunstancias que se e
fectuó la "Operación", la Octavo Flo
ta no pudo contar con el apoyo de 
nuestros aviones con base en tierra, 
en el grado de cooperación requeri
do para cubrir lo retirada de los bu-
ques al amanecer. 

Con la ventaja del tiempo que 
ha transcurrido puedo señalar dos la
mentables errores de la Marina Ja
ponesa en la época de la campaña 
de Guadalcanal: el plan para llevar 
a cabo simultáneamente operaciones 
de la mayor importancia en la Bahía 
Milne y en las Islas Salomón, y la 
retirada apresurada de la zona de 
batalla en la Isla Savo, habiendo te
nido una intervención di recto y de 
peso en ambos errores, como resul
tado de la indebida confianza y se
guridad en el infundado concepto de 
nuestro Ejército al menospreciar las 
posibilidades del enemigo. 

Así quedó abierto el camino a 
Tokio ..... 

COMENTARIO DEL ALMIRANTE NIKAWA 

Como el Almirante Mikawa habla sido elComandante en Jefe de las Fuerzas Nava
les que intervinieron en la Batalla de !aisla Savo, antes de publicar rmls apreciacio
nes quise que el Almirante revisara lo es ~rito para confirmar la exactitud de los 
hechos relatadoo. Asi se expresa: 

He leído el artículo del Capitón 
de Navío Ohmae sobre la Batalla de 
lo Isla Savo y encuentro que está 
bien escrito y completo porque no 
se omite ningún hecho importante 
de lo que sucedió en esa Batalla. 
Sin embargo, hay algunos puntos de 
visto que deseo aclarar. 

Cuando llegué o Raboul a fines 
de Julio de 1942 como Comandante 
en Jefe de la Octava Flota no había 
ninguna indicación de que las tran
quilas Islas Salomón serían pronto la 
escena de fieras batallas. Desde el 
principio reconocí la gran capacidad 
de movilidad de la Fuerza de Porta~ 
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viones de los EE . UU., y de acuerdo 
con eso posibilidad ordené que los 
Cruceros pesados se estacionaron o 
retaguardia, en Kavieng, base mucho 
más segura que Robaul. 

Fué un serio inconveniente que 
mi Ccmondo abarcara únicamente o 
los operaciones en tierra y en el mar. 
Los operaciones de los aviones esta
ban completamente fuero de mi con
trol y responsabilidad. Por ejemplo, 
no se había previsto ningún plan n1 
programo poro proveer de aviones o 
la nuevo base de Guadolconol y no 
había nodo que yo pudiera hacer al 
respecto poro remediar eso situación. 

Ton pronto como se informó del 
desembarco de las fuerzas de los Es
todos Unidos en Guodalconal, el 7 de 
Agosto, y que las fuerzas invasoras 
eran de importancia, decidí emplear 
todos los buques bajo mis órdenes 
en lo destrucción de los fuerzas novo
les del enemigo. Lo selección efec
tuada de un combate nocturno poro 
cumplir mi objet1vo fué debida o que 
no tenía el apoyo aéreo indispensa
ble y vital en cualquier acción diur
no; de noche no interviene lo avia
ción en formo decisiva. 

Por otro parte tenía completa 
confianza en mis buques y sabía de 
lo forma intensiva como se había en
trenado a todo el personal en la prác
tica del combate nocturno, lo que 
permitía confiar en el éxito de una 
acción en esos condiciones, aún sin 
apoyo aéreo. 

Mis dos mayores preocupaciones 
para esto "Operación" fueron que los 

Portaviones enemigos pudieran repe. 
tir contra mis buques su gran éxito 
de la Batalla de Midway, antes que 
la Octava Flota hubiera llegado al 
área de batalla y que la aproxima
ción a Guodalcanol fuera detenida 0 

molcgrada por la inexactitud de las 
cartas de navegación utilizadas. Pe
ro ambas preocupaciones se disiparon 
después que pasamos la línea de pa· 
trullaje de los destroyers enemigos, 
al Oeste de Sovo, y entonces estuve 
seguro de la victoria en el combate 
nocturno. 

El factor "sorpresa" fué una 
vento jo bien aprovechada que nos 
permitió destruir a voluntad codo bu· 
que o blanco escogido poro recibir 
el impacto de nuestros proyectiles. 
Me causó uno gran impresión el co
ro¡e demostrado por los marinos de 
los Cruceros U. S N . , fondeados al 
Norte Esos buques lucharon heroi· 
comente o pesar del fuerte daño su· 
frido antes que estuvieron listos pa· 
ro combatir. Si hubieron tenido avi
so de nuestro aproximación unos mi· 
nutos antes, los resultados de lo Ba
tallo habrían sido quizá muy diferen
tes . 

Con anterioridad al combate, 
había ordenado arrojar al mor todos 
los inflamables de cubierto, toles co· 
mo combustibles de aviación, cargas 
de profundidad, etc., paro reducir 
los posibilidades del incendio debido 
o lo explosión de los proyectiles ene· 
migas. Mientras que en mis buques 
no hubo incendios, observamos que 
en los buques de los Estados Unidos, 
inmediatamente que recibían un im· 
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pacto, la explosión producía llamara
das que pronto eran incontrolables. 

Las rozones dadas por el Capi
tón de Navío Ohmae para no atacar 
los transportes son exactas e influye
ron en mi decisión, pero conociendo 
ahora que esos transportes eran vita
les para la permanencia de los nor
teamericanos en Guadalcanal y que 

nuestro Ejército era incapaz de desa
lojar a las fuerzas invasora~ de las 
Islas Salomón, y también, que los por
taviones enemigos no estaban en po
sición poro atacar m·s buques, es fá
cil decir que se pudo adoptar otra de
cisión más favorable. Pero yo creo 
hoy como entonces que m1 decisión 
basado en lo información que tenía 
no fué errónea . 

Almirante Mikawa 



El Canal de Suez y el Derecho Internacional 

Han trascurrido veinte meses 
desde los acontecimientos de Suez; 
veinte meses en el curso de los <:uo
les lo cuestión de lo "nacionaliza
ción" ha hecho correr mucha tinta; 
ha provocado numero~os remolinos po
líticos, palabras fuertes y comienzos 
de acciones que parecían decisivos. 

A la soberbia de un hombre que 
no disponía de ningún potencial mili
tar ni económico, tres potencias no 
han podido oponer sino sus vaci locio
nes, su falto de unidad de miras, ~u 
concepción contradictoria de uno po
lítica que se creía garante del porve
nir. 

Las leyes y los textos internacio
nales han caído alegremente por los 
suelos. Más que nunca, e l Derech ::> 
Internacional ha caído vencido en u
na lucha desigual en la cual la po
lítico, no preocupándose por ningún 
escrúpulo, trata de encontrar este e
quilibrio que antiguamente con toda 
ju~ticia, se esperaba de los trata-:Jos 
firmados. 

En la opinión francesa el asun
to de Suez está clasificado. Clasifi
cado como el de lndochina, el de la 
India Francesa, etc .... Cuonto más 
se ignora su importancia y sus reper-

Por el Cap!talne de F'régate 
PAUL PARFOND 

(De la "Revue Mar! time" .-N9 143). 

cusiones, con tanto mayor agrado se 
acepta e~tos renunciamientos. 

¿Y para todo francés de la ca
lle, ignorante de los textos de Dere
cho, cuál es la diferencia que hay en
tre la nacionalización de un cana l ex
cavado en un país extranjero y la na
cionalización de una empresa fran
cesa situada en territorio nacional:> 

Tal vez sorprenderá mucho el 
indicar que los estrechos y canales 
de interés mund1al han ~ido objeto, 
desde hace cerca de un siglo, de uno 
abundante reglamentación conven
cional o contractual. 

Las repercusiones económicos, 
políticas o mi litares que se despren· 
den de las propias decisiones unilate· 
roles, tomadas pretendidamente en el 
interés común, son aquí tales, que 
traen generalmente más e~torbos que 
faci 1 idodes. 

Allí reside particularmente el 
problema del Canal de Suez, cuyo os· 
pecto jurídico deseamos evocar com· 
pletándolo, cada vez que nos sea po
s ible, con el aspecto político que lo 
ha doblado en todo momento. 
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El Estatuto Jurídico cfa los Canales.-

La necesidad de un dcminio pú
blico indispensable paro los relacio
nes entre los diversos nociones, ha 
conduc ido a hacer uno clasificación 
de los espacios ten·estres y maríti
mos. 

Poro los espacios marítimos, lo 
necesidad de los comunicaciones -en 
particular- ha conducido a una cla
sificación emanado de numerosos y 
laboriosos esfuerzos. Es conveniente 
recordar que hoy do~ tesis que se en
frentan mutuamente sobre el principio 
mismo de esta clasificación. 

La tesis clásico reconocido e.1 el 
Derecho Positivo actual responde o 
todas los necesidades morítimJs: el 
espacio marítimo comprende, Q(Jemás 
de lo alta rr'or y de los agua~ territo
riales, el m.ar territorial, zona com
parable o lo tierra firme, sobre lo 
cual el Estado ribereño tiene sobera
nía, limitado solamente oor el dere
cho de "oaso (ó tránsito) inofensivo" 

A esto tesis se opone la tesis a
nalítica ilustrada por lo~ profesores 
Prodelle y Fouchille que .;e basa en 
la teoría de la "unicidad" absoluto 
de los mores. 

En efecto poro Alberto de lo, 
Prodelle, el mar es "res communis11, es 
decir, una coso que pertenece a lo co
munidad de los Estados, gravada 50-

lamente en los proximidades de !o~ 
costos por tres clases de servidumbre 
e., provecho del Estado ribereñ~; ser
vidumbres aduanero~, sanitaria:; y de 
n~~.:trolidod. 

El sistema de Fauchille porte, 
por el contrario, de la ideo diametral-

mente opuesto: lo mar es "res nu
lius"; no pertenece a nadie. 

Para permitir que un Estodc ri 
bereño salvaguarde ciertos princioios 
de su existencia a lo largo de sus cos-

Estatua de Ferdinand de Lesseps en 
Port Sald 

tos, ba~to darle los derechos concer
nientes a estos principios. Este sería 
por ejemplo, el coso de lo pesca, lo 
sanidad, lo aduano y lo neutralidad. 

El profesor Scelle, autor de un 
reciente estudio sobre "Lo Nacionali
zación del Canal ce Suez y el Dere
cho Internacional" que ha inspirado 
este artículo, es también partidario 
de la tesis de lo "unicidad de los mo
res11. 
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En efecto, yo se porto de l prin
cipio de lo libertad, o del principio de 
lo soberanía del mor territorial, se 
llego prácticamente o resultados idén 
ticos y universalmente aceptados: "El 
Estado ribereño tiene derechos más 
o menos numerosos o lo largo de ws 
costos". 

El principio adoptado como pun
to de partido de este resultiJd:> úni
co, conduce aún o interpretar los de
rechos reconocidos, de uno manero 
más o menos amplio. 

El prinCipiO así expuesto de lo 
libertad de los mores, va o encontrar
se con do~ particularidades marít i
mos: los estrech)s y los canales. 

Los estrechos internacionales 
(Gibraltar, Báltico, Mor N1'egro, etc.) 
son posos naturales que comunican 
entre sí dos more~ libres. Según que 
los Estados ribereños sean más o me
nos numerosos, el problema presen 
todo por los aguas territoriales será 
má~ o menos complejo. 

En el Derecho Común, el Estado 
o los Estados ribereños tienen ~1 de 
ber de asegurar de uno manero inte
gral el poso de los buques que utili
zan sus aguas territoriales en el es
trecho. 

A1sí como lo hocen notar el pro
fesor Gidel, este deber de o~eguror el 
libre tránsito en el estrecho poro el 
uso internacional, es mucho más res
tringido que el mismo deber concer
niente al mor territorial. 

El poso de los buques de guerra 
ha dado sin embargo, un aspecto por-

ticulor y mil itar o este prob lema, y los 
reglamentos convenciono l e~ y con. 
troctuoles han venido o madi Ficar el 
Derecho Común en este coso partí· 
culor. 

Se podría estor tentado de decir 
que estos reglamentaciones contrac
tuales no ob ligan sino o los Estados 
signatario~. En efecto los partidarios 
del orden jurídico nocional y los del 
orden jurídico internacional e~tán d~ 
acuerdo en considerar que estos con· 
venciones relativos o los estrechos, 
desde el momento en que correspon
den o normas generales de Derecho 
Positivo (lo libertad de navegación es 
uno de ellos), obligan o todos los 
miembro" de lo comunidad interna
cional, aún en el coso en que no sean 
signatarios. Estos normas ppsit ivas, 
primarios -podríamos llamarlas-, 
(bajo el pretexto de desconocer lo 
existencia de uno sociedad interna· 
cionol>, tienen el mismo valor jurídi· 
co que los trotados. 

Un canal, al contrario de un estre· 
cho, ha sido abierto por el hombre, y 
como tal, debe considerórsele, o prio· 
ri, como uno propiedad privado. 

Se ha presentado algunos fac· 
tares terrestres favorables en pro de 
su realización: estrechez de uno len· 
gua de tierra que hubo que excavar; 
existencia de exten~os aguas ínter- 11 

medios, etc., no quedo sino que el t 
canal ha sido estudiado, decidido y 
realizado en el suelo de un mismo 
Estado. 

Desde su origen estos factores 
han hecho dudar acerco de lo natura· 
lezo jurídico ·del canal. Los part ido· 
ríos de lo ~oberonío territorial obsolu· 
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to han do:Jo el predominio al factor 
"tierra". Dicen que el hecho de ha
ber abierto uno nuevo vía acuático 
que puede beneficiar en teoría a to
do el mundo, no debe atentar contra 
la soberanía del Estado que ha cree
do dicha vía acuático. 

En efecto, el peligro aparece in
mediatamente: el Estado ribereño 
tendrá una tendencia natural o per
cibir impuestos diferenciales que fa
vorezcan a sus connocionales, o a pro
hibir el poso de tal o cual buque. 

;Y los dificultades de tiempo de 
paz crecen en tiempo de guerra! 

Tampoco se puede aceptar este 
concepto de lo soberanía exclu~ivo 
del canal. La excavación de un canal 
está decidido en un interés general 
en el que están incluidos sin excep
ción alguna todos los Estados sin par
ticularizar regímenes. ¡Y s' esto n~
cesito un ejerr.plo, el Canal de Suez 
es oreci .. omente el más elocuente! 

Ferdinond de Lesseps no i-:leó lo 
excavación del itsmo de Suez poro r
mitarlo al paso de los franceses o e
gipcios. Su objeto fué más amplio, 
un poso más rápido y sobre todo más 
económico para todos los buques de 
todos los países, obro grandiosa lle · 
vado a cabo en favor de la humani
dad, o pesar de los obstáculos encon
trados. 

El Canal está pues considerado 
de hecho en su estatuto jurídico co
mo un estrecho. Deseado po~ el hom
bre en un interés general, quedo 
comprendido como uno obro de lo no-

turolezo, y se le podrá aplicar las po
labros de Grotius. "Ante la obro de 
la naturaleza, todas los noc;one:; son 
iguales". 

Lo libertad de las comur.icocio· 
nes, la unidad del elemento marí~imo, 
lo similitud de tratamiento para to
dos los usufructuarios hacen pue~ in
dispensable, -en el domin:o públi
co-, lo clas'fícoción de un canal, 
como u:1 estrech o:-. 

Como lo escribe el profesor Sce
lle: "Un Estado que decide lo exca
vación de un canal !'obre su territo
rio, o aue consiente en ello, consien
te por ende aún el establecimiento de 
una vía acuát:ca somet1do o lo re
glomentacic.n internacional para ~u 
utilización. 

"Debe estar consciente de lo que 
hace, voluntaria e irrevocablemente: 
en adelante, lo vía acuática y sus de
pendencias necesarias sufren uno dis
minución automática de su soberanía 
territorial y el orcen jurídico estable
cido quec:!o amputado en un tonto i
gual. 

"No por eso el territorio dejo de 
ser suyo, gravado con uno scrv'dum
bre del dominio público análogo en 
sumo o lo de lo~ servidumbres de 
tránsito establecidos por el uso con
suetudinario de los propiedades pri
vados". 

Lo clos:ficoción jurídico ::Je un 
canal depende bien del criterio de 
"eguo": en lo p~áctico, lo mayoría lo 
han hech~ o!:>jeto de una reglamenta
ción convencional o contra:::tual indis
pensable. El interés económico -:lel 
Estado r'bereño no podrá, por otra 



La Entrada del Canal de suez en Port said. 

parte, to lerar que eso fuera de otro 
modo. Es el caso de Suez . 

Merece la pena que nos deten
gamos en él. 

La Convención de Constantinopla del 
29 de Octubre de 1888. 

Si hay un canal cuyo carta cons · 
titutiva haya sido la obra de todas las 
potenc ia s, e l Canal de Suez es ese. 

En su origen fué un f irmán (de
creto del Sobe rano de T urquía) de 
canees ón para un trabajo de interés 
público y una gestión. Siendo lo au
toridad territorial vasalla de Lo Puer
ta, intervino un firmón de ra t ifi co
Clan en 1866 (según sentencia arbi
tral del Emperador Napoleón 111 en 
1864). 

Desde entonces intervino cons
tantemente el "Directorio Eu ropeo" , 
y las grandes potencias se reunían co
da vez que ha bía que fi jar el estatu
to internac ional d el Canal . 

Es así como en 1873 se reunió 
uno comisión inte rnacional en Cons
tantinopla pa ro decidir sobre lo cues
tión del tonelaje y sobre los derechos 
de t ránsito, y ello misma fijó los re
glas que había que aplica r fuero de 
todo empleo nacional o local, esto o 
pesar de los protestas de lo Compa
ñía acostumbrado sin embargo por el 
firman de concesión, o determinar los 
modalidades de pago y de tránsito. 
En esta Comisión part iciparon los si
guientes naciones: Alemania, Austria, 
Bélgica, España, Francia, Gran Bre· 
toña, Grecia, Ital ia, Países Bajos, Ru· 
s:a, Noruega y Turquía . 

En 1882 tuvo lugar la revolución 
de Arabi -Pochó contra el Kedive: se 
produ jeron desórdenes xenofóbicos. 

En 1882 una Conferencio que 
comprendía los representantes de 
Inglaterra, Aleman ia, Austria, Italia, 
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Francia y Rusia se negó o dar o Fran
cia y o Inglaterra el mon::.loto poro 
proteger el Canal. Lo situación se a
gravó después del bombardeo de Ale
jandría por lo floto inglesa. Los go
biernos francés e inglés propusieron 
uno intervenc·ón armado de Turquía 
actuando como mandatorio de la Eu
ropa, o en su defecto uno interven
c"ón europeo. 

Al mismo tiempo, los dos gobier
nos solicitaron a sus respectivos por
lamentos los créditos necesarios poro 
uno intervención. La suma pedida al 
Parlamento Británico se elevaba o 
2'280. 000 L. E. (o ~ea 57 millones 
de francos franceses). 

El 24 de Julio de 1882 el Almi
rante Jauréguiberry, Ueon Bernord 
Jouréguiberry distinguido Marino 
francés, 1815 - 1887, cuyo nombre 
ha sido dado a un crucero ligero), Mi
nistro de Marino francés subía o lo 
tribuna para pedir un crédito de 
9'41 O. 000 frs. y dijo: 

"Señores, los acontecimientos 
que han tenido por teatro el Egipto 
inspiran de~de hace algunos días se
rias inquietudes respecto a la seguri
dad del Canal de Suez. 

"Esta importante vía de comu
nicación, en cuya apertura la Fran
cia ha tomado uno porte tan consi
derable, une como ustedes muy bien 
lo saben, la Europa entero a los paí
ses más ricos del Extremo Oriente. 
No podemos pues abandonarla o los 
azores de los intentos que hoy ame
nazan de destruirla, o al menos de 
hacerlo impracticable por algún tiem-

po en perjuicio de nuestros más her
mosas colonias, de nuestra industria 
y de nuestro comercio. 

"Lo Inglaterra, que !:oca de ella 
mayor provecho que no~otros y que 
compo rte nuestros temores, nos ha 
propuesto unirnos o ella combinando 
los medios ce acción de las dos mari
nos poro poner ol Canal de Suez ol 
abrigo de todo atentado y para pro
teger a los numerosos buques que por 
allí transitan. 

"Adoptando estas propoSICiones, 
el Gobierno ho pensado que conven
dría poner o la disposición del Con
tralmirante Comandante en Jefe de 
lo División Noval del Levante un cuer
po de desembarco proveniente de lo 
Infantería de Marino y de los tripula
ciones de lo Floto, que ocupase, si 
fuero necesario, un cierto número de 
puntos en lo porte norte del Canal, 
mientras que los tropos inglesas ~e es
tablecerían en la porte sur. 

"Estos consideraciones y tos pre
parativos que estamos llamados o e
fectuar nos conducen a pedirles o us· 
tedes un crédito extraordinario de 
9' 41 O. 000 francos que perm iti ríl) al 
Departarr.ento de Marino sostener en 
Egipto, en caso de necesidad, un 
cuerpo de desembarco de 8. 000 
hombres. 

"No enviaríamos inmediatamen
te entre Port Soid y El Kontaro sino 
4. 000 hombres oproximodcmente, 
pero como pueden surgir circunstan
cias que nos obliguen o oume:""ltor el 
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efectivo del cuerpo de desembarco he
mos pensado que, poro evitar la: di
ficultades provenientes del recese del 
Porlcmento durante lo intercesión, 
vale más suplicarles que pongan desde 
ohoro o nuestro disposición le-s fon
dos necesarios poro poder hacer 
fiente o cualquier eventuol:dod''. 

Yo en eso época, los círculos par
lamentarios, aunque no •?stobon se
parados por ideales diornetralmente 
opuestos, daban sin embargo pruebo" 
de tener uno d•versidad de rr; ros. 

Lo petición del créJito susc1tó 
dos corrientes de opiniones. Les unos 
estimaban quf' seríamos or-astrodos 
más allá del programo fijado y los e
tras creían que en lugar de limit;:¡rnos 
al Canal de Suez, ero preciso enviar 
cuerpos expedicionarios al interior 
del Egipto. 

Lo proposición fué rechO?cco por 
gran mayoría: se proredíó en seguido 
o un escrutinio público y esü mayoría 
aumentó. 

M . de Freycinet, Presidente del 
Consejo en ese tiempo, anotó lo si
guiente en sus memorias: 

"¡En lo enorme mayoría que se 
pronunció contra nosotros, figuraron, 
junto con abstencionistas convenc:idos 
los que desde el principio habían ~Jre
ccn zo::lo 1 intervención total!". 

Lo intervención aislado de Ingla
terra emanó de este voto. Poro lo 
Francia ésto fué su primero pé~r:lirfo 

de prestigio en Egipto, y el pr;mer a
bandono en su rol se::undorio de pro
tección en el valle del Nilo. Fachado. 

Al año siguiente Inglaterra pro
puso lo neutrolizac·ón del Egipto y lo 
libertad del Canal ce Suez. Después 

•Je numerosos cambios de correspon
dencia, se reunió en París una comi
sión el 30 de Marzo de 1885. Allí 
-:;sistieron los representonres de A
leman ia, Austria-Hungría, España, 
Francia, Gran Bretaña, Italia, Holan
da, Rusia y Egipto con voz consulti
vo. 

Al darles lo bienvenido o los de
lego¿os, J u les Ferry se expresó del si
guiente modo: 

"E~ poro afirmar ~e uno manero 
cloro y definitivo este carácter de in
ternacionalidad, que el Gobierno de 
lo República Francesa, de ocuerdJ 
con los grandes potencias y con lo po
tendo soberano, ha convo::odo o es
to reunión. . . . . . Lo Francia que de
fience ante todo, en lo cuestión egip
cio, lo acción benefactora de lo soli
daridad internacional, os saludo con 
todo confianza, señores obreros de u-
no gran obro". . .......... . 

En realidad, los discusiones du
raron más de tres años, morcados por 
los trabajos de lo comisión, los inter
cambios de puntos de v1sto entre los 
gabinetes y por los caídos de los ga
binetes tonto británicos como fron· 
ceses. 

M. de Freycinet, Presidente del 
Consejo y Mmistro de Relaciones Ex
teriores di rigió los negociaciones de 
lo Francia hasta Diciembre de 1886 y 
fué reemplazado en seguido por M. 
Flourens. En Inglaterra fueron suce· 
sivomente Glodstone y Lord Solisbu
ry. 

Finalmente el 29 de Octubre de 
1888 fué firmado en Constantinopla, 
entre Francia, Alemania, Austria· 
Hungría, España, Gran Bretaña, Ita· 
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lio, Poí~es Bajos, Rus·a y Turquía el 
"Trotado paro e l establecimiento del 
régimen definitivo destinado o ~oran
tizar el libre uso del Canal de Suez". 

Este trotado, sobre el cual no 
nos extenderemos, puesto que los a
contecimientos de Julio de 1956 yo lo 
han puesto en relieve, constituye lo 
corto definitiva de lo Er,,preso. El 
artículo 149 estipulo que "los Altos 
Portes Contratantes convienen en que 
lo~ compromisos que resulten del pre
sente trotado no estarán limitados por 
lo duración de lo concesió11 de la 
Compañía Universal del Canal de 

Suez". 
Se puede pues decir bie:1, que 

fué un o· rectorio 1 nternacionol reprc
tonte de los grandes potencias de lo 
época, el que elaboró el estatuto in
ternacional del Canal. 

Volvemos o encontrar esto ac
ción del Directorio Internacional e., 
el montennriento en vigor de lo -:en· 
vención de Constantinopla, cuando 
fueron fi rmodos los grandes trotados 

de paz de 1 919 . 
El Artículo 1529 del Trotado de 

Ver~olles (Sección VD dice lo siguien
te: "Alemania consiente en lo que 
respecto o lo trasferencia al Gobier
no de S. M . B . de los poderes ::onfe
ridos 0 S.M. Imperial el Sultén por 
lo Conferencio firmado en Con~tun
tinoplo el 29 de Octubre de 1888 re
lot;vo o lo libre navegación ¡:or el 

Canal de Suez". 
El t-rtículo 269° del Trotado óe 

· 1 999 del Trotado Sevres y el orttcu o 
de Lo u sano confi rmon lo puesto en 
v:gor de esto mismo Convención· 

En el Trotado de Lo u sano por e
jemplo, firmado entre el Imperio Bri
tánico, Francia, ltolto, Japón, Grecia, 
Rumonío y el Estado Servo-Croata
Esloveno por uno porte y lo Turquía 
por otro, se lée lo siguiente· 

"De~de lo entrado en vigor del 
presente Trotado y sin perjuicio de 
las disposiciones que están conten:
das por otro lado, los Troto :::los, Con
venciones y Acuerdos multilaterales 
Ce carácter E:::onómiCO O teCniCO enu
merados o continuación en~rorán de 
nuevo en vigor entre lo Turquía y los 
otras potencias contratantes que for
man porte de ellos ... Convención del 
29 de octubre de 1888 relativo al esta
blecimiento de un régimen destinado 
o garantizar el libre uso del Canal de 
Suez". 

Argumentos egipcbs para la 
"nacíonali:r;ación" del Canal 
de Sue:r;.-

Lo ley egipcio de "nocionolizo
ción" del 26 de Julio de 1956 se baso 
en dos argumentos: 

-Lo Compañía del Canal es de r•o

cionolidod egipcio, 

-El Canal está excavado en terri 
torio egipcio, el principio de so· 
beronío nocional permite opro· 

piorse de él. , . 
No estudiaremos oqUt el pnme· 

ro de e~tos argumentos: nos limi~ore-
1 problema marítimo. Dectm•)S mas e . , 

sin e rr;borgo que no tiene nmgun va· 

lor jurídico. 
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En cuanto al segundo, acoba
m0" de ver que el régimen del Canal 
de Suez es ante todo internacional. 

Uno nacionalización aún efec
tuada en territorio nacional y sobre 
bienes nacionales privados debe co
rresponder a necesidades estáticas e
senciales que reemplacen a los intere
ses particulares, y debe ser efectuada 
de "buena fe". Sin estos requisitos 
resultaría ser una confiscación arbi
traria: que sería tonto más arbitraria 
si la pretendida nacionalización se 
hace sobre bienes extranjeros, sin res
ponder a ninguna necesidad real. 

El profesor Scelle considera que, 
dado el carácter internacional del Ca
nal, esta "nacionalización" "repr~

senta traicioneramente una carencia 
total de todo escrúpulo jurídico y mo
ral". Y agrega: "Si el Coronel Nas
ser deseaba modificar el estatuto re
conocido doce años antes del final de 
la concesión podía haber efectuado 
uno acción del respeto al Derecho Clá
sico. 

"Los medios e ran d•versos: 

-presentar oficialmente el proble
ma ante la comunidad interna
cional invocando "los derecho:; 
que le estaban reconocidos en los 
documentos oficiales, sus pode
res de policía, la servidumbre de 
paso o de tránsito, lo utilización 
de los terrenos afectados al uso 
de la Co,...-jj)añía"; 

-situándolo en el plano financie
ro, "con la pequeñez real o pre-

tendida de las remuneraciones 
que recibía"; 

-apelando al "derecho que le es
taba reconocido de recuperar las 
construcciones subterráneas y la 
vía misma". 

Los medios para proponer la mo
dificación en el cuadro de la sobera
nía egipcia, así como en el cuadro de 
lo comunidad internacional, eran pues 
numerosos. 

Los rozones del éx:to egipcio, y las 
en~eñanzas que se puede sacar de 
dicho éxito.-

Se hubiera podido creer que las 
organizaciones internacionales que se 
reunieron después del golpe de fuer
za de Nasser, ateniéndose a los prin
cipios del Derecha Internacional y a 
los textos en vigor, hubiesen con::le
nado de una manera formal el golp~ 
de fuerza. 

Lo decloroc1ón de los Tres del 
2 de Agosto de 1956. 

--Condeno la "nacionalización" 
del Canal de Suez. 

-Reconoce que la Convención de 
Constantinopla de 1888 "prevé, 
en el interés del mundo entero, 
que el carácter internacional del 
Canal estaría asegurado o título 
perpetuo e independientemente 
de la expiración de lo concesión 
de la Compañía": 
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-Reconoce que la decisión del Co
ronel Nosser "va mucho mós a
llá de un simple acto de nacio
nalización y que represEnto la 
incautación arbitraria y unilate
ral de uno institución interna
cional"; 
Pero por otro parte afirmo un 
derecho de soberanía". 
"Los tres gobiernos no contradi
cen el derecho de Egipto de ~

jercer todas las atribuciones de 
una noción soberano e indepen
diente, inclusive el derecho ge
neralmente reconocido de nc
cional izar en condiciones apr')
piadas los bienes que dependen 
de su jurisdicción y que no tie
nen e! carácter internacional". 

La resolución de los Dieciocho 
del 22 de Agosto de 1956 reforzó es
ta tendencia y reconoció que "un~ 
solución adecuada debe respetar los 
derechos soberanos del Egipto, inclu
sive su derecho de recibir uno per
cepción justa y equitativa en lo uti
lización del Canal". Como lo hot:e 
notar el profesor Scelle, esta frase re
fuerza lo impresión de que eso remu
neración no era entonces justo '1i e
quitativo. 

El único punto tangible de astas 
discusiones se materializó en el rro
yecto de organización del Canal: un 
Consejo de gestión internacional en
cargado del sostenimiento de los tro· 
bajos del Canal; una Comisión arbi
tral paro legislar sobre desav~nen
cias o desacuerdos eventuales, y los 
cánones que se debería pagar al E
gipto. 

El proyecto permaneció d~ntro 
de las normas de uno cooperación in
ternacional. Nasser lo rechazó a
poyado por los soviéticos, y animado 
por la puja norteamericana se imagi
nó vanamente uno vez mós que i!O

dría contrabalancear la influencia 
s:;viético. 

Sin esto puja hay lugar a creer 
que el régimen del Coronel Nasser no 
hubiese sobrevivido al sobresalto que 
había causado su política, aún en su 
propio país. Ahora no se puede de
cir lo mismo.. . ... 

El Mariscal Lyoutey conservaba 
en su dormitorio esto inscripción ára
be grabado en modero: "Si tu eres 
más fuerte, es porque Alá es tu ami
go". Es por esto que él era port1dario 
de mostrar lo fuerzo, no poro utili
zarlo, sino poro inspirar lo conf1onzo 
y lo estimación, así como lo aconsejo 
el Corán . 

Lo política norteamericano su
frió un duro aprendizaje de estos ver
dades primaria~ d~l Islam. . . . . ¡En 
cuanto o nosotros, nos esforzamos en 
olvidarlos con uno bello obstinación! 

Después de 'a "nacionalización" 
se ha podido decir que lo carta ce 

la O. N.U. favorece al tratante de 
malo fe; el cinismo del gobrerno egip 
cío ha ilustrado bri llontemente esto 
información. Reivindicando altamen
te los responsabilidades de lo gestión, 
el Coronel Nasser pudo hacer barre
nar el fondo de los buques pertene
cientes a lo Compañía, e mterrumpir 
el poso de los barcos durante varios 
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meses, sin que su actitud impresiona- que esta navegación sea inofensiv(l y 

~e desfavorablemente a c:ertas gran- dé lugar a un negocio honrado y ho-
des potencias. 

Si se quiere restaurar el clima 
de confianza internacional tan com
prometido, es necesario confesar que 
tales próct:cas no deberán repeti(se. 

El Canciller a lemán Bethmann 
Hallweg es célebre en la hi storia por 
haber dicho que los tratados emn 
"des chiffons de papier". ("chiffon 
de paoier" - pedazo de papel sucio, 
arrugado y roto). Esto ha hecho es
cuela y los alumnos han resultaéo me
jores que el maestro. 

¿Si ya no hay moral interr.acio· 
nal, se llegará el mundo a encontrar 
ante los desencadenados apetitos de 
t~das los naciones:> 

Y gradualmente en esta atmós
fera en que los factores políticoc
triunfan sobre los textos fi rmodos, pa 
rece que la única solida para el Esta
do que vanamznte trata de hacer 
triunfar su buen derecho, sería recu 
rr ir a la fuerzo o por lo menos to:-n ::Jr 

c!ec;siones unilaterales. 

nesto; 
-proteger a lo largo de sus r.o~

tas los diversos intereses vitales de los 
países marítimos. 

Esta fué la elaboración lento de 
lo que se entend ía por alta ma r, mar 
tu .. itorial y finalmente zona conti
guc:. 

Si hasta ahora no se había poci
do llegar a ningún acuerdo acerca del 
ancho del mar territorial, zona de o'e· 
na soberanía limitado por el poso ino
fensivo. En la sesión de 19 55 de lo 
Comisión de Derecho Internacional, 
se marcó una tendencia muy neta po
ro confirmar en sus derechos al E5-
tado ribereño cuando su seguridad pu
diese estar en peligro. 

Lamentarr>~s la confusión que 
reino acerco de estas nocion~s en lo> 
asambleas polít"cas, el concepto de 
11Soberanía" sobre un canal inte·no
CIOnol es diferente a la de un E>tod:> 
sobre sus aguas territoriales. 

Nada impide desde luego, c;ue 
estas decisiGnes unilaterales sean t0- 1 

modas justamente en apoyo ce los 
textos del DNecho Internacional qu::: 
los bloques de !as potencias parecen 
0lvidar. 

Un e1em;:>lo recien~e e:1 qu~ h 

1posición francesa respeta una vez 
' más la práctica internacional, mue:;-
• tra que el empleo de los términos de' 
Derecho Internacional debe hacerse El Derecho Internacional Morí-

1 imo que se ha elaborado lentamente 
en el trascurso de los siglos, tiene la 
ventaja ce haber sido concebido rt...!'

petando dos ideas di rectri:es: 

- garantizar la libertad de nov:~go

c"ón en los mares, en el interés de la 
comunidad internacional, toda vez 

con conocimiento de causa. 
El 18 de Enero de 1958 se trot5 

de ejercer el dere:ho de "visi~a" !:O

bre el buque de car~a yug::Jeslov:: 
"Siovenja" que se dedicaba al con
trabando de armas en favor de los 
rebeldes del A frica del Norte. Esto 
visita se efectuó a 45 millos de los 



EL CANAL DE SUEZ Y EL DERECHO IN'IERNACIONAL 82<) 

costos argelinas, como lo reconoció el 
Copiton del buque visitado; y cie rtos 
estado:: entre ellos el Estado de Yugo
eslavio protestaron diciendo que el 
gobierno fron:::és no tenía derecho pa
ra ex~ender de ese modo sus "aguas 
terr;torioles", zona de plena sobera-

nía . 
Ahora bien, la Francia no había 

instaurado lo zona da competen:::ias 
generales, (o la manera de varios 
países marítimos, por ejemplo Ingla
terra 3 millos; Noruega 4 mi:los), en 
don¿e están reun:dos todos los pode
res de jurisdicción aduanero, neutra
lidad, sanidad, etc., limitándose en 
un espíritu liberal a zonas costaneras 
de competenc·a especial. Como en 
todos lo:; países, e::tos zonas están fi-

jodas por el cfer<!cho interno, bajo re
! t:rva de se! llevadas o conocimiento 
&;, t J<ios. 

Teniendo en cuenta los aconte
c;mientos de Argelia y la certidumbre 
de un contrabando importante de ar
mas o lo largo de lr¡s costos, desde 
hacía vario:: mes:1s, el gobierno fran
cés, por uno decisión interno que do
tobo de 1956, había difundido ofi
cialmente por la vía del "Journal 
Off ciel", lo notificac!ón de que exis
tía la "zcna de vigilancia" de las 
CJstas norafricanas a 50 millas, de 
c::mformi¿ad con sus necesidades re
conocidas; extensión que en esa épo
ca no levantó n·nguna protesta. 

Es pue~ inexacto decir que la 
Francia por un decreto, había aumen-

El "Caronla" (n tránsito en el Canal de Suez. 
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todo el límite de sus "aguas territo
riales" a 50 millas, como lo pretenden 
algunos. 

Esta determinación implica en e
fecto, otros derechos diferentes a los 
que !a Francia quiere reservarse en 
estos momentos, y contra los cuales 
ella está siempre en contra, a causo 
de su extensión abusiva. 

CONCLUSION.-

Los textos de Derecho 1 nterna
cionol y la tendencia que se ha ma
nifestado desde hace muchos años en 
las diversas comisiones de estudios, 
eran pues suficientes poro haber re
glamentado el asunto de Suez en el 

sentido del verdadero derecho de la 
comunidad internacional, a saber: el 
respeto a los compromisos, eventual
mente al arbitraje y el procedimiento 
de conciliación. 

Si es que se puede sacar una 
lección de estos hechos, diré sola
mente: "Terr)amos que de una mane
ra semejante a lo sucedido en el Ca
nal de Suez en 1956, las naciones 
mejor intencionadas terminen por per
d€lr 1() confianza en la legolidc:d; y qu~ 
piratas entre los piratas, ante los in
trigas de los bloques políticos egoís
tas, no se dejen arrastrar por actos 
de consecuencias imprevisibles, o des
pecho de toda moral internacional". 



Errores de la .Guerra en Korea 

Lo guerra más extraño y roro en 
lo que los Estados Unidos ha comba
tido, ha s ido lo guerra en Koreo. Fué 
lo guerra (y FUE uno guerra, no uno 
acción polic ial o simplemente un 
"conflicto") en lo que muchos Ame
ricanos optaron por ignorarlo mien
tras se comba t ía y que ahora prefie
ren olvidarlo. Pero como el Jefe de 
Operaciones Novales ha dicho, lo gue
rra en Koreo fué lo primero guerra 
limitado en lo que los Estados Uni
dos ha intervenido . Puntualizó tom 
bién -yo que es repetido por mu
chos líderes militares AmericanoS
que los guerras limitados son más 

Por e¡ C. de F. 
MALCOLM W . CAGLE USN. 

<Del U.S.N. I. "Proceedings''.- NI 672> 

factibles que los totales en ésto nues
tro ero nuclear. Por lo tonto es im · 
portante compenetrarse de los errare:; 
producidos en Koreo y evitar sus e 
quivocociones. 

Porque ahí, en eso guerra de 37 
meses, HUBO equivocaciones y noso
tros seríamos excesivamente tontos si 
lo negá ramos. Sería igualmente tonto, 
el trotar de disimular nuestros errores 
evitando uno crítico constructivo de 
ellos, por creer que con esto estamos 
ayudando y confortando al enemigo. 
Si los Comunistas hacen cualquier es
tudio de la guerra en Koreo, las equi
vocactones que hicimos, serían ton 

wonsán . uno de Jos errores de la Guerra de Korea. 
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El c. de F. Malco;m se graduó en 
1941 en la Academia Naval de Anná.
po"is, sirviendo primero en destroyers 
en el Atlántico Norte. Posterioi.nen
te comandó el escuadrón de combate 
88 del USS. Yorktown en el Pacífico, 
formó parte del EstAdo Mayor del 
comandante de la Fuer:>.a Aérea de 
la. Flota del Atlántico y comandó un 
escuadrón VF del USS. Franklln D. 
Roooevelt. Luec:o sirvió en el Estado 
Mayor del Comandante en Jefe de 
las Fuerzas Navales del Oriente, A
tlántico y Mcdlterrán!'o, en la actua
lidad es R.lumno del Natlonal War 
College. 

claras a ellos, como lo son a nosotros. 
Del mismo modo, es tonto creer que 
la guerra en Korea fué un anacronis
mo que no puede ocurrir otra vez y 
que no tiene algún significado, lec
ción o conclusión. 

El primer gran error m"litar de 
la guerra en Koreo fué el desembarco 
er Wonsón en octubre de 1950 . Fué 
innecesario y nunca debió llevarse o 
cabo. 

El asalto o lnchón, el m3~ oilte
rior, fué arr.phomente c::lronado oor 
el éx"to. Como el General Moc Arthur 
predíjo, fué el yunque sobre el cual 
el Ejército ¿e Koreo del Norte sería 
golpeado hasta hacerlo pedazos: el 
éxito c:::mpleto del asalto anfibio cor
taría los rutas de suministro comu
nistas; y enviaría o todo correr a esa 
ejército, al norte del paralelo 38, des
hecho y abatido. 

Así fué. El 29 de setiembr~, 

cuando el Comandante General p~o 
puso primero el ataque anfib o e 
Won~án, fué creciendo la evidencia 

de que los Rojos, desorganizados, di
fícilmente podrían efectuar uno de
fensa sól;da, excepto en las monta
ñas escabrosas de Korea del Norte. 
En la costa este, el Primer Cuerpo de 
la República de Korea del Sur, en su 
avarce hacia el norte, solamente en
contraba una que otra resistencia 
ai~lada y desde que rompieron el pe
rímetro de Pusán, estaban avanzan
do un promedio de más de lO millos 
diarias. A este régimen de avance, 
pronta capturarían Wonsán. (En e
fecto, el primer regimiento tomó lo 
ciudad el lO de octubre con muy p::· 
ca resistencia, lO días completos an· 
tes de que los Infantes de Marino de
sembarcaran) . 

La Marina Norteamericano se 
oponía al desembarco por varios .,, 
zones. E! llevar a cabo el desembar
que de Infantes de Marino Y sus e
quipos para el asalto o Wonsón, ccn· 
gestionaría el pequeño puerto de In· 
chón, el cual era ya totalmente e'l1· 
pleado en la descargo de moter"ales. 
Segundo, no había suficiente opoyJ 
logístico en e! teatro de operocione; 
del lejano esto poro m~ntener un 
tren de sumini~tros al Octavo Ejérc · 
to aue se encontraba avanzando en 
lo c~sta oeste y simultáneamente lle· 
var a cabo y mantener un gran es· 
fuerzo anfibio en lo costa este. Fi
nalmente se había reunido mucl1oS 
sospechas y evidencias de que el puer· 
to de Wonsán y sus alrededore~ esto· 
bon minados y abrir un camino hasta 
las oloyas cercanas sería dificultoso Y 

se perdería mucho tiempo con los es· 
casas fuerzas di~ponibles. El Vice 
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Almirante C. Turner Joy sumorizó lo 
oposición de lo Marino cuando d jo 
" Ninguno de nosotros en lo N/.VFE 
puede ver lo necesidad de tal opera
ción desde que el 109 regimiento de 
Infantería de Marino podría haber 
marchado por tierra o Wonsán con 
menos esfuerzo que el que tomaría 
llegar por mor". 

Lo Infantería de Marino Norte
americano también se opuso al de
sembarco en Wonsán. Primero, ello~ 
tenían todavía un trabajo por termi
nar; los "Cuello de Cuero" estaban 
totalmente ocupados en él. En efec
to, el 2 de octubre, lo Primera Divi
sión de 1 nfontería de Marino sufrió 
16 bajas y 81 heridos peleando al 
norte de lo capital, Seoul. Segundo, 
los infantes eran de opinión de que 
los ROK (Primer Regimiento de Ka
reo del Sur), capturarían rápido y fá
cilmente Wonsán, haciendo el ton 
discutido desembarco, innecesario. 

Muchos Comandantes del Ejérci
to estaban de acuerdo con la Mari
na e Infantería de Marina de que lo 
propuesta operación era innecesaria. 
El sentir general era que el 10° Cuer
po necesitaba sólomente subir o sus 
tanques y camiones paro dtrigirse por 
tierra a Wonsón, o 150 millas, en 
contraste con las 800 millas por mar. 

c:Por qué, entonces, no fué con· 
celada e~a operación::> 

Primera, porque el asalto a 
Wonsón separaría físicamente al 10° 
Cuerpo de Infantería, del 89 Ejército, 
devolviéndole su anterior independen
cia. La decisión a la que se había 
llegado con anterioridad era que lo 
península de Korea sería dividido. El 

Teniente General Wolton H. Walter, 
con el 8° Ejército, sosteniendo la mi
tad occidental y el Teniente Gene
ral Edward M. Almonds del 1 oo Cuer
po (Aimonds era del mism: parecer 
que el Jefe del Estado Mayor de Mac 
Arthur). responsable de la mita-.:! o
riental. Un desembarco anfibio, a
presuraría la ~eparación y garantiza
ría la división de Comando. 

Principalmente, sin embargo, la 
operación de Wonsán no fué revisado 
o cancelado porque los objeciones y 
alternativas nunca fueron presenta
das al hombre que pudo haberla re
visado o cancelado. "Nunca fué in
formado de ninguna objectón oor par
te de lo Marina, al desembarco en 
Wonsón", dijo el General Mac Ar
thur. 

A éste, siguió el segundo error 
de lo guerra en Korea y fué el resul
tado de lo intervención de lo China 
Rota . Cuando la China Comunista a
tocó al 8° Ejército en los último~ días 
de Noviembre de 1950 y 0 1 10° Cuer
po de Infantería en los primeros días 
de Diciembre, las fuerzas de las N.U.; 
comenzaron o retroceder. Lo Prime
ro División de Infantes se encontró 
rodecdo por seis divisiones cerco del 
rescrvorio de Chosín, dando comien
zo así o su histórico ataque "en otra 
dirección". 

En esos momentos, en el Cuartel 
General del Lejano Este, reinaba una 
ec:pecie de pánico. Muchos creían (y 
o~í lo afirmaban), de que el Ejército 
de la Chino comunista tenía la capa
cidad e intención de emoujar hacia e' 
mar a los fuerzas de los N.U. e in-
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vadir totalmente la península Korea
no. La incertidumbre del Comando 
se debió a uno genuina aprehensión 
de que la entrada de la China roja en 
la guerra, fuera el preludio de poste
riores aventuras soviéticas y quien sa
be sinó el comienzo de lo tercera 
guerra mundial. 

Por consiguiente, la retirado de 
l~s fuerzas de los N.U. fué hecha 
en un estado de án•mo por demás an
gustioso. En lo costo este de Koreo, 
lo capital de Koreo del norte Pyong
yang, y sus puertos de Chinnompo e 
lnchón, fueron evacuados y abando
nodos al enemigo. Seoul, lo capital 
de Koreo del Sur, también fué aban
donada. De hecho, el contacto con el 
enemigo en lo zona occidental fué 
perdido completamente. En lo costo 
este, los Infantes de Marina Nortea
mericanos, combatieron con éxito su 
escape de la trampa comunista, des
membrando cinco divisiones roja<; en 
el proceso. Los "Cuellos de Cuero" 
fueron transportados por vía aéreo 
desde Hungnom hasta Koreo del sur. 
Wonsán estaba ahora abandonado. 
Uno nuevo línea bastante al sur del 
paralelo 38, se ordenó establecer poro 
aguantar o lo Chmo rojo. 

No fué un error lo retirado (yo 
que los fuerzas de los N . U estaban 
escasamente defendidos o preparados 
poro el gran asalto rojo). El error re
side en lo gran distancio de retirado . 
Se pudo haber sostenido uno nuevo lí
nea defensivo en los cercanías de 
Koreo (ciertamente no más al sur que 
la línea de tregua que fué finalmen 

te aprobado dos años y medio ':fes
pués). El Teniente General James V<m 
Fl€at y el Contralmirante James H 
Doyle consideraron que aquella lín~ 
pt •do haber sí do mantenido. A est:~ 
$ gue por supuesto, que de haber si
do hecho así, mucho del gran y costo
so combate que ocurrió despwé:;, pu 
~o evitarse. 

El tercer error en Ko-eu tu<! lo 
lo fallo en lo coordmoción -:le un pro
gramo de interdicc ón oér~o sobre el 
t~ol ro de operaciones. El esfuerzo de 
lo N.U. poro "aislar el .::o,1po dE" 
batalla" con el poder aéreo, fué un 
esfuerzo lento y costoso. DesJ~ el 
comienzo de 19 51 hasta el año 1952, 
casi el 100% de los esfuerzos ofen~i
vos de lo fuerzo de torea de portavio
nes, el 60% de los esfuerz..>c; of~nSI· 
vos de lo fuerza aéreo de IJ Infante
río de Marino, el 70% dzl e;fuerzo 
ofensivo de lo Sto fuerzo aéreo de 
los E.U.A. y el70% del esfv€;rzode 
bloqueo de lo fuerzo bloqueadora 
(Fuerzo de Toreo 95), fué dedicado o 
lo interdicción. En ningún rr>omento, 
c.:uronte lo guerra, el cuarte-l general 
del lejano este, asignó á;eo:: .:le res 
p.'nsobilidod, coordinó blancos .:> es
tableció prioridades o criterio de in· 
terdicción. Con el pasar del tiempo, 
uno especie de acuerdo creció hosto 
ser aceptado: lo fuerzo aérea tomo· 
río lo mitad occidental y lo Marino 
lo mitad oriental de Korea. (Den· 
tro de su propio área, lo marino f.001• 

dinó el esfuerzo de interdicción de los 
fuerzas de superficie y lo aero-novoll. 
Esta falto de coordinación fué indu· 
doblemente un factor respon~abl.? en 
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lo falto total de interdicción, poro 
"o.slor el campo de batalla". 

En lo opinión de los escritores y 
periodistas, lo marino cometió un e· 
rror en lo guerra en Koreo al no u
sor y operar sus portaviones en las 
noches. Otro de las principales ro
zones del oor qué falló el costo:o, lo;
po e intensivo esfuerzo de destruir los 
líneas de abastecimiento del cne'l'lí
go, fué debido o lo poco hobí 1 idod 
de los fuerzas aéreos de los N. U. po
ro localizar, identificar y destruir en 
lo noche, o miles de camiones y tre
nes que operaban desde el ano
checer hasta el amanecer y los 
cuole~ llevaban gran cantidad de 
suministros y munición, desde Mon
churío hasta el frente. Un solo 
portaviones, operando de noche, difí
cilmente podría paralizar el fuerte 
flujo de suministros rojo, pero podría 
haber hecho mucho más daño que sí 
operara durante el día. Más aCJn, su 
empleo, hubiera agregado conoci
miento y experiencia en el arte de 
combatir de noche, de operar de no
che. 

Otro error de lo guerra en l(orea 
fué lo follo de los N. U. en odoptor 
y emplear el sistema estrecho aéreo y 
soportar el sistema y lo doctrino de lo 
Marino y del Cuerpo de Infantería de 
Marino que por todas sus normas y en 
cada demo~troción, probó ser superior 
Y más productivo que el sistema em
pleado. En tres ocasiones; lo defen
sa del perímetro de Pusán, la inv~

~ión o lnchón y en el despliegue de 
Hunghom, el sistema Marina-Infante 
funcionó perfecto y eficientemente, 

demostrando ser ideal para los esca
brosos terrenos de Kore0 del Norte. Po
ro los soldados que estando en su~ re
fugios en lo línea de batalla, tuv1eron 
lo oportunidad de observar ombc.~ ~is
temas, ya sean Infantes Koreono~, 

Soldados de los E.U.A., Tropos de 
los N.U. ó Infantes de los E.U1.A., 
fué obvio, que el sistema Marina-In
fantes era superior y el único que más 
daño causó al enemigo. El :;istema 
Marina-Infantes hizo que fuera más 
fácil lo toreo de defender y atacar; 
motó más soldados enemigos; forta
leció la moral. 

Otro error y más grande que los 
anteriores, en los primeros días de la 
guerra Koreana, en el área de coman
do Los problemas e incógnitas mili
tares de vital importancia a menudo 
no podían ser discutidos o más aún, 
presentado~ a la autoridad más alto, 
debido al aislante anillo de mondo . 
lnchón es un ejemplo clásico. Sin 
lugar o dudas, lnchón fué uno ma
niobra brillante, tanto en la con~ep
ción como en la ejecución, uno ma
niobro que reflejará uno buena fama 
perdurable para el cerebro fértil que 
lo concibió y paro los expertos del sis
tema Marino-Infantes que lo llevoror, 
o cabo con buen éxito. Sin embargo, 
lnc-hón fué escogido primero, cosí ar
bitrariamente y luego se encontraron 
las rozones que lo ju~tificoron. Sólo 
ertonces, lo~ medios militares fueron 
ensamblados para llevar o cabo este 
plan. 

La práctica normal, por supues
to, demando que el comando, con la 
ayuda y consejo de sus princ;poles 
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subordinados, decida si un os:Jito an
fibio, es necesario. El paw s;guien 
te requiere que los expertos en gue
rra anfibio, seleccionen unJ o más 
áreas donde el objetivo del comc.n:lo 
se puedo llevar a cabo; luego las fuer
zas y e l material son ensamblados. Le 
decisión de lnchón fué el reverso de 
e~te procedimiento por siempre hcn 
roda. El error no está demasiado r.>n 
lo selección o designación de lnchón, 
sino en el método y manero por el 

ct.:ol fué designado. El mis'11.:> anillo 
aislc.nte de comando, condujo a le de· 
~o\1° de Wonsán. 

Más aún, teniendo en los prime· 
ros meses de lo guerra, uno aprove
chable y sólida estructuro de coman
do, existente en el lejano este mu
chos de los errores yo men::ionodos, 
pudieron haber sido evitados. Se ha 
debido sostener un estudio para lo 
disputa de un estrecho soporte aéreo. 
Menor núme ·o de bienes inmuebles 
pudo haber sido entregado a los rojo; 
después de su asalto entre los meses 
de noviembre y d1ciembre de 1950. La 
intercicción se ha debido coord'nor 
sobre la base de un amplio teatro de 
operaciones y lo prematura división 
de la península de Korea en las zonas 
este y oeste, debió ser evitado. 

Pero el más grave error de la 
guerra en Koreo puede ser resumido 
en uno sola palabra: timidez. La ti
midez impidió al mundo libre ganar 
la guerra en Korea. Hab iendo existi
do el deseo de hacerlo así y llevando 
o cabo rápidamente lo decisión y 
manteniéndola resueltamente después 

de que la Ch;na rojo intervino, la gue. 
rro en Korea.. !)udo indiscutib!emen. 
te haber sido ganada por los N.U. 
y ganado sin extender el área del 
conflicto, llevando o los propios Ru 
sos dentro de Korea o invitándolos o 
uno tercero guerra mund;ol en Euro. 
po. Limitando nuestros objetivos y 
nuestros medios (así como el espacio 
geográfico), pero usando totalmentE 
los fuerzas a mono, uno decisiva vic
toria militar pudo haberse ganado E'f1 

Korea. Como el General Van Fleet 
puntualizó, nosotros teníamos control 
cel aire y mar, teníamos abundantes 
recursos, disfrutábamos (teníamos po
ro escoger), los ventajas de lo flexi· 
bilidod, sorpresa y movilidad. No~ 

negábamos "constancia"; nos negó· 
bomos o atacar legítimos blancos mi
litares (En Koreo, no fuero), por te· 
mor a que nos prejuzgaran en los 
conversaciones de paz o quizás aún, 
incitar a los Rusos. (El sistema hi
dro eléctrico de Koreo del Norte fué 
uno de toles blancos; otros fueron 
Roshin y blancos militares en lo ciu· 
da¿ de Pyongyang) . 

Luego el error constante en Ko
reo, se basa en que no se recono-:i~ 
la necesidad de ganar la guerra y e"" 
que no se tenía lo fuerza necesario 
para hacerlo así -todo lo cual lo 
mantuvo 1 imitado. Tanta en los con· 1 

flictos limitados previos como en los 1 

posterrores, el mundo libre ha proc~· 
dido de igual manero- el blo.:¡ueo 
de Berlín y la Guerra civil Griego soo 
ejemplos. Un ejem~lo más conspíctn 
y reciente de limitación tonto en fuer· 
zas como en objetivos es la crisis de 
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Jordon:o. Codo uno de estos ~ucesos 
descanso en el dominio de los accio
nes de "guerra total corto" donde la 
exocto cantidad de fuerzas, del tipo 
necesario en el lugar exacto nos brin
doró el objetivo que estamos persi
guiendo. En efecto, desde 1945, siem
pre y donde los comuni~tos han sido 
enfrentados con resolución, determi · 
noc1on y fuerzas superiores, se han 
batido en re ti roda . Pero en Koreo, 

durante uno guerra grande y doloro
so, nosotros estábamos frustrados por 
lo curioso noción Americano de gue
rra total y victoria total. 

La lección de Koreo, por lo ton
te, es poro prepararnos poro ganar 
los guerras limitados del futuro. Si 
nosotros lo hacemos así, aún pode
mos aprender a imped:r lo pequeña 
guerra y deshacer en pedazos cual
quier agresión. 

1 

~Ji?'b.l@ill-.-~..._ 



VI.-SECCION VARIOS. 

Notas sobre el tráfico marítimo en el caso 
de una guerra atómica ilimitada 

Es sabido que el papel principal 
asignado a nuestra Marina Mercan
te, en caso de una guerra entre O
riente y Occidente, es la defensa del 
tráfico marítimo de transporte desde 
o hacia Italia ¿Cuál será este tráfico 
en el caso de una guerra atómic::J 
ilimitada? 

La opinión prevaleciente entre 
los escritores de asuntos mi litares P.S 

que una guerra atómica ilimitada en
tre lo!': dos grandes bloques, consisti
rá de una primera fase decisiva, en 
la cual los contendores ejercitarán el 
máximo esfuerzo ofensivo que le sea 
posible, el uno contra el otro, por me
dio de cargas atómicas llevadas hasta 
el objetivo por medio de aviones y 
prcyectiles guiados, lanzados sea des
de bases terrestres como navales, in
cluso submarinos o también cañones. 

El objetivo será la conquista del 
predominio atómico, que se puede de
finir como: la capacidad de golpear 
al enemigo con armas atómicas dón
de y cuándo se cesée e im9edi rle de 
realizar esto mismo. 

El final justificado de este pro
cedimiento es que la eficacia destruc
tiva del explosivo nuclear quitaría 

D . SILVESTRI 
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rápidamente toda posibilidad de re
sistencia organizada a quien estuvre
ro en condiciones de inferioridad a
tómica en el plano táctico,- y sobre 
todo, en el plano estratégico . 

Se obtendría en defini tiva uno 
carrera de velocidad en el aplasto
miento recíproco, carrera que se pue
de preveer no ha de durar mucho 
tiempo, debido al enorme poder dEs· 
tructivo del arma atómica y de lo 
gran dificultad práctica de realizar 
una eficaz defensa contra ella. 

Durante este período, cuya máxi
mo duración podemos suponer de u
nas pocas semanas, las fronteras te
rrestres no tendrían la posibilidad ~e 

~ufri r desplazamientos de importan
cia tal, como para determinar de por 
sí el éxito de la lucha, porque el uso 
del arma atómica en el campo tácti
co hac iendo difícil las grandes con· 
centraciones de fuerzas, impondrá o 
las acciones sobre el frente terrestre 
una dilución en e! tiempo y en el es
pacio poco favorable a las profundos 
y rápidas penetraciones de fuerzas 
en el territorio enemigo. 

Si esta fase de la guerra atómi· 
ca ilimitada no produjera la desopo· 
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nc1on de los contendores como socie
dades humanos organizados debido o 
los intensos destrucciones moteriole:; 
y psíquicos, le sucederá una segundo 
fose : lo explotación del éxito por por
te de aquel contender que hoyo :en
seguido lo ~uperioridod atómico. 

Durante lo orimero fose, breve, 
decisivo y de extremo violencia, l0s 
transportes marítimos deberán rediJ
cirse al mínim:> indispensable, seo 
porque no podrán considerarse en el 
cálculo de aquellos que son necesida
des de importación previ~tos poro 
largos períodos de tiempo, seo por
que en homenaje al principio de lo 
concentración de esfuerzos no será 
oportuno distraer ningún elemento de 
fuerzo disponible, aunque seo buque 
o avión de escolto, de su participación 
directa en el choque decisivo y rápi
do del momento. 

En lo segunda fose, por el hecho 
de caminar sobre la ola de lo victo
ria, el vencedor verá todos ~us pro
blemas enormemente facilitados y se 
tendrá, a diferenc ia de lo primero fo
se, gran necesidad de transportes ma
rítimos, bien paro hacer frente a los 
nuevos situaciones políticas y milito
res que se habrán producido como 
consecuencia del impacto atómico w
portado por los beligerantes, bien po
ro recuperar el tiempo perdido en lo 
paralización de los transportes duran
te lo orimera fose de la guerra, bien 
poro proceder' a una rápido ocupa
ción del territorio adversario (y esto 
será tal vez la principal exigencia de 
valor poro cualquier contender), con 
el fin de prevenir sin ambages, el con-

trol de todo posib:lidod remanente de 
reacción del enemigo. 

Esto exigencia depende de lo e
ventualidad de que el en~migo aún 
estando casi totalmente- postrado pue
do reactivar fuerzo~, aunque seo exi
guos, listos poro emplear armas nu
cleares y con ellos proceder o contra
ataques peligrosos. 

En visto de todo !o que antecede, 
podemos así contestar, p:>r lo menos 
en líneas aproximados, a lo pregunto 
que nos hemo~ hecho inicialmente: 

-En lo primero fose del conflicto, 
el tráfico marítimo desd.e o hacia Ita
lia será muy exiguo, o no existirá. 

Se verificará un tráfico de ca
botaje conducido en formo de no o
frecer más, un objetivo preciso poro 
uno acción atómico. 

Podrá verificarse lo necesido::l 
de un tráfico de importación (de 
mercaderías u hombres) de una de
terminado consi~tencio. 

En lo segundo fose del conflic
to se veriticoró (entiéndase bien en 
el cow de uno victoria de lo alianza 
o lo cual pertenecemos, porque de lo 
controri0 nuestro problema dejaría 
de existir), un intenso tráfico de alto 
mor y cabotaje, desde o hacia Italia. 

En este artículo nos ocuparemos 
del osoecto del tráfico marítimo du
rante ia primero de los dos foses con
sidero¿os. 

No cabe dudo, como yo hemos 
dicho, que en e~to fase también p~
dró suceder que no se te;,go neceSI
dad de transportes morít·mos, pero si 
lo fuero, será obsolutomente necesa
rio estor 1 istos poro efech:orlos, justo 
por lo importoncio decisivo de los o-
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perocione~ bélicos que se desenvolve
rán en este corto e intenso período 
en el cual no habrá tiempo disponible 
poro recuperar deficiencias de prepa
ración. 

Por lo tonto, nos parece op:::lrtu
no examinar sucesivamente en sus 
principales características las con:r
ciones en las cuales podrá desenvol
verse el tráfico susodicho, lo que ho
cemos limitándolo a ciertos aspectos 
de lo situación que nos intereso, con
siderados determinantes; ellos son: 

A) Intervención de las Fuerzas 
Navales en la defensa anti
otómico del Territorio Nocio
nal . 

Lo eventualidad de que el enemi
go disponga de submarinos lonza-pro
yecti les guiados superficie-superficie 
o definitivamente submarino-superfi
cie, le impone o lo defensa del terri
torio un problema muy grave, hasta 
el extremo de considerarlo en el es
tado actual de la técnica, casi sin so
lución. 

Efectivamente, no se ve cómo 
pueden obtenerse apreciables probo
bilidade~ de impedir o un submarino 
acercarse a 20, 50 ó 100 millas de 
lo costa, salir o superftcie o sacar el 
periscopio lo necesario, paro determi
nar lo posición por marcaciones, ob
servación de ostros u otro método, y 
entonces lanzar uno o más proyecti
les guiados, atómicos o nó, contra ob
jetivos de tierra firme. El tiempo ne
cesario poro estas operaciones pue
de calcularse de 1 O á 20 minutos, en 
tonto el submarino podrá por ejem
plo, determinar la posición astronó-

mico con pleno tronquil'dod en uno 
zona escog•do y situado lo más cerco 
posible ol lugar del lanzamiento y lue. 
go dirigirse hacia e~te punto n:we. 
gondo en inmersión. 

Es evidente que lo conformación 
ong:::lsto y alargado de lo península 
Italiano lo hoce particularmente sen
sible o esto formo ¿e ataque, lo opo. 
sición o 1 cual puede basarse casi ex
clus·vamente sobre el potrulloje onti· 
submarino de fojas costaneros de 
dimensiones adecuados ol alcance de 
los proyectiles dirigidos que pueda 
emplear el enemigo, en relación o la 
posición de los posibles blancos. 

No es el coso de hacer cálculos 
poro determinar aunque ~ea oproxi· 
modomente los dimensiones de estos 
fajos, porque no se puede precisar 
cuál podrá ser el alcance de los pro
yectiles dirigidos que van o emplear 
los submarinos enemigos, pero si e! 

cierto que ellos serón toles como po· 
ro permitirles gran posibilidad de es· 
copar al potrulloje, posibilidades que 
serán inversamente proporcio!"'oles al 
número de medios empleado~ en el 
mismo. En uno guerra atómica ilimi· 
todo será necesario producir el móxi· 
m::> esfuerzo bélico inmediatamente 
después del comienzo de los hostili· 
dodes, seo en lo ofensivo como en la 
defensivo; de manero que es probo· 
ble que seo muy oportuno emplear 
desde el primer momento de lo gue· 
rro todos lo~ buques y aviones copo· 
citados poro patrullar y poro lo cazo 
ontisubmorino de los submarinos Ion· 
zo-proyecti les guiados. 

Refuerzo esto hipótesis lo con· 
sideroción de que los medios arriba 
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mencionados en el momento en que 
efectúan e! potrullo¡e ontisubmorino 
pueden también incrementar sobre e: 
mor lo fo ja de cobertura aérea con 
rodar y de esto manero aumentar la 
"profundidad de lo defensa AA" (*) 

del territorio nocional, la cual es e
lemento de fundamental importancia 
poro los fines de lo defensa anti
aéreo. 

El empleo de dicha manera sus
traería del tráfico medios novales y 
aéreos o la escolta ontisubmarina y 
podría imponerse lo adopción del trá
fico libre . 

Lo observación escrupulosa del 
principio de la concentración de los 
esfuerzos rmpondró enorme impor
tancia poro el éxito del conflicto en 
la fase atómica inicial, seo en la de
fensivo como en la ofen~rvo, mien
tras que el empleo de naves de super
ficie o ovrones en operocrones de es
colto al trafico distraería porte de los 
medios de la obligación de concurrir 
a repeler el ataque atómico contra el 
territorio nocional, ataque que en los 
varios eÍementos en los cuales estará 
articulado constituirá el e~fuerzo de
cisivo que el enemigo e1erceró contra 
nosotros. 

No se podrá nr se deberá evitar 
el concentrar cualquier posibilidad 
contra esta amenazo decisivo. 

Es indiscutible lo afirmación de 
que los buques encuentran en lo dis
persión lo formo de defensa más efi
caz contra lo ofensiva atómico aérea· 
lo dispersión puede llevor~e 0 un ni~ 
vel tal de convertir en onti-económi
co el rendimiento de las misiones de 
ataque atómico. 

El tráfico disperso (1 bre) pre
senta además, sobre el tráfico en con
voy, lo ventaja de aumentar los di
ficultades de los actividades de explo
ración que el enemigo deberá efec
tuar para interceptarlo, por lo que e
videntemente es más fácil contrclor 
un tráfico concentrado en convoyes. 
que uno constituido por buques que 
r~avegan irdependientemente uno dP.I 
ctro. 

Esta prerrogativa del tráfico li
bre sobre el de convoyes, adquiere un 
valor particular en el Mediterráneo 
Occidental, porque los exploradores 
enemigos contra el tráfico que se de
senvuelve en este mor, se encontra
rán de frente con lo dific~ltad de te
ner que volar sobre territorios euro
peos o norafriconos bajo el control 
de los diversos organizaciones D.A.T. 
de los naciones de lo NATO, los cua
les constituyen uno apreciable profun
didad de defensa en lo hoyo del ci
toáo mor. 

En visto del costo que tendrían 
8) Posibilidad de ataques aéreos la~ misiones de reconocimiento sería 

atómicos a los buques en el ventajoso paro el enemigo que el trá
mar. fico fuera en convoyes, a fin de po-

derlo controlar con un número de mi
<•> Se entiende por profundidad de defensa, sienes de exploración aérea menor 
la distancia entre el punto en el cual el que aquel requerido poro el control 
avión 1ncursor es detectado y su objetivo. del mismo tráfico, pero libre. 
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Es de notar que lo onted cho 
profundidad de defensa elevará ver
daderamente también o un alto costo 
los misiones de ataque aéreo atómi
co contra el tráfico considerado Por 
tal motivo, en lo que respecto o obJe
tivos en el mor, al enemigo le ~eró 
conveniente operar sólo sobre infor
maciones seguros y deberá por lo ton
to, desenvolver uno actividad exploro
doro el éxito de !o cual condrcronoró , 
su posibilidad de ataque. 

C) Presencio de submcrinos ene
migos en lo hoyo del Medite
rráneo. 

El bloque oriental está en lo po
sib"fidod de emoleor en el Mediterrá
neo submarinos capaces de desarro
llar velocidades elevadas en total in
mersión. Si ~uponemos como referen
cia que esta velocidad alcance los 20 
nudos, resulto que no sería conve
niente hacer navegar sin escolta o na 
ves de velocidad rnferior, a groso mo
do, a los 30 nudos. Es obvia que 
cuanto mayor seo lo diferencio de ve
locidad con respecto al submarino, 
tonto mayar será lo po~ibilidod de lo 
nove paro evitar el ataque. 

D) Posibilidad de graves doñ:)s o 
los instalaciones portuarios. 

Es probable que los puertos prin
cipales de lo península y de las islas 
sean deficiente~ en sus estructuras 
poro lo protección y lo descargo de 
los noves contra ataques atómicos e
fectuados por medio de aviones o de 
submarinos lanza-proyectiles guia
dos o de torpedos con cabezos atómi
cas. Los bombos nucleore~ explota-

dos o profundidad podrán hasta cam
biar los característicos geográficos e 
hidrográficos de los puertos. 

E) Dificultades de lo defensa 
aéreo. 

En lo primero fose cel conflicto, 
todos los occicne~ de guerra, así co
mo también el tráfico marítimo se 
desenvolverán bajo los condiciones de 
un predominio aéreo incierto, porque 
uno vez que éste hoyo sido conquis
tado por uno de los beligerantes, se 
verificará rápidamente lo ~egundo fa
se de lo guerra, es decir, lo explota
ción del éxito. Por lo tonto, en la 
primero fose citado no se podrá te
ner confianza relativo ~obre los po
sibilidades de lo defensa aéreo al trá
fico, en convoy o nó. 

F) Escoso consistencia del tráfico 
y su carácter de gran urgen
cia. 

Como hemos dicho, el tíM:cn 
morítimo en el Mediterráneo durante 
lo primera fase del conflicto seré re
ducido al mínimo indispensable en 
correspondencia o eventuales e im
prorrogable~ necesidades derivados 
tcmbién quizás del esfuerzo de la lu
cha en curso por lo conquisto del pre
dominio atómico; esto sucederá o 
causa de lo extremo peligrosidad :ie 
los armas usados por los beligcron· 
tes en este período y sobre tod:>, en 
homenaje al principio de lo con::en
tración de esfuerzos que no permiti
rá distraer poro el trabajo de esc.:.lto 
del tráfico, fuerzas aéreos y noveles 
idóneos poro impedir al enemigo que 
alcance el predominio atómico. Lo 
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rapidez con lo quC~ sucederán les e
ventos bélicos doró al tráfico un ca
rácter de gran urgencia, el cual se 
extenderá obviamente, tonto o 10 tra
vesía cuanto o los operaciones de de:
corgo y entrt'ga de los mercaderías e 
su destrnotorio. 

De los consideraciones hechos 
sobresole que el tráfico que hemos 
examinado podrá ser desenvuelto ven
tolosamente por noves de cargo de 
alto velocidad, tal como poro darles 
uno gran posibilidad de escapar o los 
submarinos enemigos, sin buscar ¡:>e

ro su protección ontisubmorino me
dios novales o aéreos, los que ::omv 
anteriormente hemos expuesto -;~rón 
extremadamente necesarios en otros 
si~ios. 

Estos buques no podrán contar 
con ser recibidos en puertos con ins
talaciones poro eventos de elev~do e
ficrenc io, ni de efectuar los opera
ciones de descargo en condiciones de 
t ranquilidad, seo del punto de visto 
bélico como del marinero. 

Por lo tonto, tendrán que ser ca· 
peces de descargar rápidamente otm 
faltóndoles instalaciones portuarios. 

Estamos así en condiciones de e
numerar, o groso modo, los corocte
rístrcos principales que deber:cn te

ner estos buques de cargo 

Ve locidad: sobre los 30 nudos 
(admrtrendo que los submarinos ene· 
migas pueden desarrollar en ;nmer
sión una velocidad máxima de 20 nu
drs). Un buque dotado de eso .¡el0-
cidod impondría al submarino secto
rp~ de ataque ton limitados !:amo po
ro dejarle muy escasos probobilidac.!es 

de éxito. Uno vez que estos buques, 
quP serían de preferencia usados en 
tráfico de ultra-mor, navegasen en 
mores reconocidos como bostontt' se
guros, podría ser conveniente, so· 
bre todo, por motivo de economía 
de combu~tible, el agregarse al trófi~ 
co dP convoy: será por lo tont•) opor· 
tuno que ellos puedan desarrollar e
conómicamente también, uno velad
dad entre 12-1 4 nudos. 

Medios poro lo descarga: Lo rc
si•lencio éel casco será tal como poro 
permitir su empleo como de "Buquo 
oc; Desembarco". Lo cargo será es
tibado en cojones (por ejemplo de di
mensione~ de 2 X 1 O X 4 metros), 
previstos con ruedos de garr:J y lis
to~ ooro ser remolcados sobre corre
teros. Los bodegas serón • rJIJ~ he
che~ como poro monipulor'os o trü
vés de portalones ql!e se obran a 
proa. 

Adentro de los bodegas los co
jones irán situados s.:;bre rieles, cons· 
t ituyendo varios puentes, de modero 
que se consigo uno explotación ra
cional e integral del espacio. 

Por medio de ascensores, los ca
jemes ~erón colocados sobre el puen
te que se colocará o nivel apropiado 
poro el desembarco. Hará porte del 
equipo del buque uno cantidad de 
tractores pequeños y potentes, tam
bién de dimensiones estudiados poro 
lo explotocrón racional del espacio o 
bor¿o y colocados en posrción de rea
lizar rápido y provechoso maniobro 
de desembarco; su misión ~eró lo de 
poner en tierra los cojones cargados 
y remolcarlos hasta los lugares de 
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entrega a sus destmatarsas, lugares 
que podrán estar Situados a distanc1as 
no mayores que unos pocos ki lómo~
tros del lugar de desembarco. 

El re-embarque de los cajones 
vacíos al lugar de aquellos llenos des
cargados, debe ser considerado de to
das maneras como ocasiona l y no o
bligatorio, ya que estas operaciones 
se desenvolverán en un clima de lu
cha por la supremacía atómica, ex 
t remadomente violenta, rápida y de
cisiva, en la cual el empleo del tiem
po en el uso de cualqu1er medio ten
drá importancia fundamental, y los 
transportes tendrán caracteres de su
ma urgencia y de pequeña entidad y 
serón verdaderamente unidirecciona
les. 

Paro la descarga en playas a
biertas, tanto los cajones como los 
tractores serón también anfibias. 

No hay duda que las operacio
nes de carga de uno nave como ésta 
serón más largos que aquellos de u
na nave normal, pero esta tiene es
casa importancia ya que tenemos que 
presumir que la carga se ho de veri
ficar en una localidad tranquila, don
de con tal que se disponga de las me
dios y de la mano de obra necesJria . 
los cajones podrán ser cargados estan
do en tierra contemporóneamente en 
gran número. 

El sistema de estiba basado so-

bre cajones podrá ser abandona::io si 
se puede disponer de puertos con in::.
talaciones poro la descarga y si no se 
t1ene mucha urgencia de efectuarlo. 
Por le tanto, los rieles destinados o 
sostener los cojones tendrán ::¡ue SE': 

transportables con relativa facilidad. 

Armamento: Estará limitado o 
les armas indispensables poro la de
ft!nsa contra submarinos en inmersión 
y para una defensa antiaérea cerc:ono 
eficaz. Es importante que existan o 
barda las instalaciones y el personal 
para efectuar el control de cazo~ y el 
servicio de piquete AA. 

Dislocamiento: Será tal como 
para conciliar lo más que sea posible 
las distintas exigencias de novegcbi· 
lidod, economía, defensa, uso prácti
co, etc. 

Las buques de este tipo podrían 
ser construidos evidentemente !:Óio bo· 
JO un pedida del Estado, por lo que 
su costo es menos económico que el 
ele buques normales . 

Pero se podría aliviar lo oneroso 
del gasto de su construcción cedién· 
dolos en alquiler o armadores civile~ 
o condiciones toles, que éstos puedan 
encontrar conveniente su uso, notu· 
rolmente a velocidad que rindo utili· 
dad y sin el sistema de estiba par ca· 
jc:nes. 



Meteorología de la Estratosfera en el Perú 

l.-Importancia de los estudios.-

Lo E~trotosfero es el comino del 
futuro. En ésto volarán los aviones 
rápidos del Perú o Europa y ol Jopó., 
en pocos horas . Codo año mejoran 
los records de velocidad en los altu
ras. Los aviones del posado volaba., 
o mil metros: los Douglos y Martin
Boering o mós de cuatro mil rnctr ~. 

con doble velocidad y los Comet o 
13. 000 metros con más de 500 mi
llos por hora . Dentro de pocos años 
podrán volar o mós de 700 millos por 
hora . Esto no es uno predicción evo
gerodo . Moñona con los adelantos 
modernos eso ~eró muy fácil. 

Lo Estratosfera es uno región 
poco conccido y todo doto que obterl
gamos sobre esto región tiene gron 
valor e importancia. Antes de ccn!>
truir un avión es necesario conocer lo 
temperatura, velocidad de los vientcs 
Y cemás condiciones que :!XÍStCI'l en 
ella, pudiendo así tomar los precau
ciones nece~orios poro lo vidJ '1 el 
confort de los vuelos en eso región. 
Presentamos aquí los pnmeros estu
dios sobre lo Estratosfera en el Perú. 

Por los doctores G. A. WAGNER y 
S . A. KORF 

del Instl'uto de Tecnología de Callfornla 

2.-Datos sobre la temperatura y la 
humedad.-

En todos los vuelos de altura so
bre Limo hemos observado lo tempe
ratura y lo humedad, y presentamos 
los datos en forma gráfico. Las tem
peraturas fueron tomados por termó
grofos y termómetros cuidadosamente 
revisados y ajustados con un termó
metro oatrón de exactitud cert ifica
da. Paro obtener uniformidad, han 
sido reducidos todos los temperaturas 
o la normal de 15° centígrados, al ni
vel del mor. Por ejemplo, si lo tem
peratura ero de 20Q al nivel del mor 
al comenzar el vuelo, y se encuent ro 
69 en lo c•mo del vuelo, lo tempera
tura reduc•do será de 1° o esta al
tura. Esto está de acuerdo con las 
convenciones internacionales del "At
mósfera Standard". 

Según C. T ousso int, la tempe
ratura boja un grado centígrado por 
cado 150 metros de altura 

o 
T - 15°---

150 
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Esto fórmula sólo tiene aplicación 
hasta ll . 000 metro~, donde se en
cuentra uno temperatura fijo o seo 
- 56<?5 bajo cero, que yo no cambio 
más con lo altura. E~ta región de tem
peratura fijo es lo verdadera Estra
tosfera. Teóricamente la Estra
tosfera represento la región donde 
existe el equilibrio exacto entre la 
radiación solar y lo pérdida de color 
de lo superficie de lo tierra. 

Los temperaturas de Lima son 
mós altas corresponden mejor o un 
coeficiente de O. 005. Según e$te co
eficiente, lo temperatura bajo medio 
grado por codo l 00 metros de altura 
o seo un grado por cada 200 metros. 
A pequeña altura, ese coeficiente es 
aún muy bajo y un cambio de un gro
do por cado 225 metros expreso me
jor lo observado. En todo caso, lo 
desviación de los observaciones de lo 
línea de coeficiente O. 005 es mucho 
menos que ·la del coeficiente 0.0065. 
Nos parece que lo fórmula de Tou$SO
int debe ser modificada poro expresar 
los condiciones en el Perú. 

Los observaciones no forman u
no línea recto, necesitando poro su ex
presión un coeficiente variable. In
dican que son más afectados o peque
ños alturas que probablemente es cau
so del desierto lo COU$0 del calenta
miento del aire en su proximidad y 
que ascendiendo a grandes alturas, 
éstos se aproximan más o los cond·
ciones teóricos. Lo di$minución del 
coeficiente señala en esto dirección 
que el equilibrio de lo temperatura 
está más afectado por lo mayor ra
diación térmico de los rocas y arena-

les calientes en lo proximidad del sue
lo y menos en los alturas. 

Donde la colaboración del suelo 
es predominantemente verée, la ra
diación owme, poro expresar su c::
efíciente, la fórmula que Toussaint 
fija oara la altura. Cuando aumento 
la rodiac ·ón del terreno; el aire que 
está en su proximidad se caliento 
mós, en alturas moderadas menos, y 
en la Estratosfera debe ser la temp~
raturo teórica. 

La temperatura del aire se fijo 
por el equilibr;o entre la radiación 
:olor y lo del suelo: si lo de lo tierra 
aumento, $e elevo también lo tempe
ratura · o mayor distancia del nivel 
del suelo, es menos afectada por ese 
aumento de radiación. Esta nos pare
ce que es lo teoría más satisfactorio 
y lógico para explicar los observacio
nes, sin necesidad de supone r efec
tos desconocidos. 

Hoy uno fórmula empír.ca igual 
a lo de Toussoint, que satisface a los 
observaciones excepto por el factor 
H del paréntesis, poro dar cuento 
de' aumento de lo radiación de la tie
rra. 

Según los teoría$, el aumento de 
lo radiación justifico un factor en el 
paréntesis. En zonas donde el color 
verde predomina y lo radiación es nor
mal, el coeficiente H del paréntesis 
vo hasta 1 y el efecto de este factor 
desaparece. 

Es probable que esta corrección 
o lo fórmula de Toussoint sea aplico· 
ble en el aire sobre todo la zona e
cuatorial del mundo, en e$pecial so· 
bre los desiertos. 
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Lo humedad tomb•én baJa c::n 
lo temperatura. 

Existe también el s guiente efec
to que o uno altura de 4 . 000 me
tros lo tE:mperoturo es cero según 
r.uestro fórmula 

o 
T - H (159 - --) 

266 

y naturalmente cualqUier humedo::l 
tomo uno formo port1culor de hielo, y 
así en lo observaciÓn de una hume
dad relativo de cero o una altura de 
4.000 metros oorece estor de acuer
do . 

Las nubes c1rrus que se encuen-
tran en los alturas, no son got1tos de 
agua como los nubes baJOS, sma que 
se componen de cristol1tos de h1elo . 
Dentro de uno de esos nubes lo hume
dad relot1vo debe ser cero, y podemos 
definir un nuevo térmmo, lo " h leh· 
dod relot1vo" o seo el porcentaJe de 
hielo en lo atmósfera . En todo caso 
ésta es una mezclo mecánico y no 
como la del vooor de aguo en lo baJO 
otmódero, un problema de gases. 

l .-Direcciones v velocidades c!~l 

viento alto.-

ten cuatro corrientes o copos de aire 
principales; de los cuales, lo prime
ro desde lo superf1cie del suelo hasta 
1 . 000 metros viene del Sur con velo
Cidades de cero hasta seis metros por 
s:gur.::Jo; lo segundo de 'os 1 . 000 
metros hasta los 3. 000 del Norte; lo 
tercero de los 3 . 000 metros hasta los 
5 . 000 del Sur; y la cuarta de los 
5 . 000 metros poro arribo del Norte. 

Este es solamente un esquema o
próximado y promedio de los observa
ciones que varío mucho: por ejemplo, 
el 12 de Marzo lo tercero copo se en
contraba entre los 8.000 y los 13.000 
metros; el 12 de Febrero soplaban to
dos los corrientes con un fuerte com
ponente del Este. Pero el resultado 
de estos estud1os puede servir como 
una guío aproximado, y claro está 
que el conocim1en:o de este fenóme
no es de alto valor poro los vuelos, 
porque siemorc se podrá buscar co
pos en que el v1ento sople en la mis
MO d recc1ón del vuelo con velocida
des entre 20 v 40 kilómetros por ho
ra; lo cual es uno consideración de 
sumo importancia en la aeronovego
CIÓn Es este "sandwich" de vientos 
un fenómeno curim:o y muy intere
sante. Su oriqen es desconocido y 
muy ¿igno de un estudio prolijo. 

Hemos hecho también observo· 4.-lcs Nubes. 
dones con globos p1loto, poro estu· 
dior lo dirección y veloc•dod del vien· 
to a d iversos alturas. Presentamos 
aquí los resultados de las ob~ervoc10· 
nes: 

El resultado de estas estudiOS 
llevados o coba durante los meses de 
verano, indican que sobre Limo exis-

Lo estructuro de los nubes que 
e·tón s::bre Limo y gran porte de fa 
costa del Perú, no es tan complicada 
como en otro~ lugares. Existen pri
meo las nubes de la costa, copos de 
strotus o una altura de 300 hasta 800 
y 1 . 000 metros. Esto forma de nu-
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bes es yo muy conocido, así como sus 
aspectos científicos. Existe también 
el tipo de nubes cirrus que tiene al
gunos peculiaridades. En el hemisfe
rio Norte, estos nubes están o uno al
tura de ocho mil metros, aquí lo es
tán o nueve y diez mil metros. Este 
es un coso rpuy extraordinario y pro
bablemente es causado por el mismo 
efecto que produce !as anomalías ob
servadas en lo temperatura, es decir, 
el del desierto. 

Lo estructura de estas nubes es 
muy parecido a la de los cirrus del 
hemisferio norte, y solamente por los 
condiciones que producen y el equili
brio que buscan, se encuentran aquí 
o mayor altura. 

Sobre lo sierro o cordillera cer
co de Limo, hoy principalmente dos 
clases de nubes; uno strotus o nim
bo-strotus cuyo altura es de tres a 
cuatro mil metros que formo uno es
pecie de techo sobre los puntos medio 
elevados de lo sierro y de los que pro
vienen los lluvias; los otros, cúmulos, 
se encuentran sobre los altos cimas 
de lo cordillera, y cuyo origen parece 
ser del Este y Sureste, o seo del lado 
del Atlántico. 

Lo interesante es que aquí so· 
bre Limo, nunca hoy cúmulus ni nim
bus. Limo ocupo un lugar único y 
estas excepciones don motivo para 
c~tudios muy interesantes. 



La Marina Mercante en Tiempo de Guerra 
PROBLEMAS DE MANIPULACION 

Ex1 ste lo costumbre de conside
rar que lo primero función de un bu
que de cargo es puro y simplemente 
el transporte de mercaderías por vía 
acuático y que esto función impone 
condiciones por completo o su rozón 
de ser 

Durante varios décadas se han 
preocupado solamente de diseñar y 
construir buques bajo el doble aspec
to de flotabilidad por uno porte y de 
desplazamiento por otro. 

De allí se desprenden los dos e
lementos constituyentes de un buque 
de cargo: 

-el cosco que le sirve de flotador 
al mismo tiempo que de reci
piente poro los mercaderías, y 

-la máquina (antiguamente el ve
lomen) que permite el desplaza
miento del buque y por consi
guiente del flete que llevo entre 
sus flancos, desde el punto de 
partido hasta el lugar de su des
tino . 
Sin duda, el problema del em

barque y del desembarque de los 
mercaderías no es ignorado, pero no 
constituye una preocupación mayor . 
Lo duración de los travesías son mu
cho mayores que lo de lo cargo, o lo 
cual, entonces no se le acuerdo sino 
una atención relativa . 

Por JEAN DELSUC 
m~ l a "Revue Maritime" -NO 142>. 

El factor tiempo ha tomado ma
yor importancia en nuestros días. La 
ley de lo productivídod y del rendi
miento hocen de él, el elemento prin
cipal de todo economía. 

En verdad, allí lo noción del 
tiempo no es completamente nueva 
tampoco, yo Napoleón lo aplicaba en 
su estrategia, lo cual le hizo ganar 
batallas . Pero allí se trotaba de ope
raciones estrictamente militares . Hoy, 
que en todos portes el factor tiempo 
ha tomado uno importancia predomi
nante, el problema de lo manipula
ción tiende o ponerse al mismo nivel 
con los otros problemas del estudio 
de los buques . 

Primeramente, desde el punto 
de visto de lo economía, es evidente 
que nos interesamos por los cuestio
nes relativos a lo manipulación, con 
el objeto de disminuir los precios de 
costo del transporte marítimo 

Desde el punto de vista militar, 
o esto noción fundamental se agre
go lo del tiempo ganado . 

LOS PROBLEMAS DE LA MANIPU
LACION MARITIMA 

Esquemáticamente, se puede 
considerar al buque como o un depó
sito móvil. En verdad, es un depósi-
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to de uno clase especial, porque su 
papel consiste esencialmente en con
ducir de uno a otro punto del globo 
los mercaderías que han sido allí de
positados. Por ciertos aspectos ca
racterísticos, lo bodega del buque es 
semejante o un depósito de tierra. 
Yo se trote de bultos o de cosos o 
granel, los mercaderías entran, per
manecen y salen de allí tal como han 
entrado, sin sufrir ninguno transfor
mación. 

¡Pero qué depósito ton curioso es 
ese! 

Un observador poco advertido 
podría creer que los constructores no
vales se han complacido en acumu
lar el máximo de dificultades poro 
obstaculizar lo manipulación de lo 
cargo . En efecto, es un depósito que 
rechazo todo puerto al mismo nivel 
de lo calle por lo cual son llevados 
las mercaderías. En lugar de abrir 
sus puertos de por en por poro que 
entren los mercaderías, este depósito, 
por el contrario, les presento uno mu
ralla vertical e infranqueable . 

Desde luego ¿el arquitecto de 
este bizarro edificio que comprende 
varios pisos superpuestos, no habrá 
tenido lo intención de hacer entrar 
lo mercadería por uno abertura de 
dimensiones relativamente pequeños 
practicado en el techo del edificio? . . 

G~acios o esto extravagante i
deo, los mercaderías destinados o 
ser almacenados y que llegan por 
medio de trasportes rodontes o flo
tantes, hasta lo pared que circundo 
el depósito, pero que siempre se des
plazan horizontalmente, deberán on-

te todo ser levantados hasta el nivel 
del techo . Esto elevación deberá hQ. 
cerse verticalmente, porque todo rom. 
po todo pendiente suave que permi. 
tiero o los medios rodontes elevar lo 
mercadería hasta el nivel del techo 

1 

es despiadadamente rechazado. 
Con todo, elevados de este mo

do los mercaderías hasta el nivel su
perior del edificio deben ser llevados 
horizontalmente esto vez, hasta lle
gar o lo vertical de lo obertura proc. 
ti codo en el techo . Después se bajo 
los mercaderías hasta el piso en don
de deben ser almacenados: final. 
mente se les desplazo horizontolmen. 
te hasta su puesto de olmocenote 
Allí esperan hasta que el "depósito" 
llegue al lugar de su destino, en don
de volverán o emprender lo marcho 
en sentido contrario, hasta encontrar· 
se finalmente al pie de lo muralla de 
circunvalación . 

En lo práctico, lo simple enu
meración de estos diversos operacio
nes de cargo o partir del momento 
en que lo mercadería llego al mue
lle, -al pie del muro de circunvolo· 
ción,- sobre su aparato de trospor· 
te, hasta el momento en que es cor· 
godo de nuevo sobre otro aparato de 
transporte en el puerto de su destino, 
represento cuatro desgajes de lo cor· 
go, ocho cambios de dirección, die
ciocho aceleraciones y retardos: es 
decir, que no podrá lograrse uno ma
nipulación tal en buenas condiciones 
de rapidez y regularidad, sino con lo 
condición de que seo ejecutado por 
medios especialmente estudiados po
ro alcanzar rendimientos sotisfocto-
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rios o pesar de todos los trabas pues
tas o estos manipulaciones por lo es
tructuro propio del buque clásico, de
bidas ol rigor de los reglamentos de 
seguridad. 

As1, los condiciones en que se 
efectuo lo manipulación de los mer
caderías, tonto en el embarque como 
en el desembarque, están corocteri
za¿os por los puntos siguientes: 

-trayecto complicado de lo cargo; 
-numerosos divisiones o desgajes 

de lo cargo; 
-aceleraciones y retardos de los 

movimientos más numerosos to
davía; 

-dificultad de multiplicación de 
máquinas de izoje (o causo de 
los dimensiones relativamente 
pequeños de los escotillas con 
relación o lo amplitud de los 
mov1m1entos de lo cargo suspen
dido de lo grua); 

-movimientos eventuales de plato· 
formo que complican las opera
ciones de cargo y de estiba. 

Es evidente que toles obstácu
los suponen un estudio extremado· 
mEnte particular de los problemas que 
se presentan y que sólo los especia· 
listos experirventodos están en con
diciones de encontrar lo solución. 

LA MANIPULACION EN TIEMPO 
DE GUERRA 

Si los problemas citados son im
portantes en tiempo de paz, porque 
imponen condiciones o todos los cues
tiones de precios de costo, de explo
tación y de rendimiento comercial, 

se pue¿e decir que son vitales paro 
uno noción en tiempo de guerra. 

Las hipótesis estratégicos sobre 
los cuales se fundan actualmente las 
doctrinas militares, suponen que lo 
mayor parte de los grandes puertos 
estarían neutralizados desde los pri
meros días de los hostilidades. 

En efecto, hoy que darse cuen
ta ¿e que los puertos que están bien
equipados en máquinas de izaje mo
dernos y en materiales complemen
tarios de manipulación, son poco nu
merosos. Son o menudo fáciles de 
bloqt.:ear con medios súmomente sen
cillos, y que paro eso no hay necesi
dad de recurrir a las armas nuclea
res. 

Por otro porte, estos puertos han 
sido ideados y equipados poro el 
tiempo de paz, tráfico regular y fá
cil de regularizar con corrientes de 
cargamentos bien conocidas y cata
logados, que conocen pocos acciden
tes que no sean fáciles de prever. 

En tiempo de guerra, este tráfi
co estaría, por uno parte, fuertemen
te intensificados por la contribución 
de los aportes y de las nuevas nece
sidades creados por los hostilidades 
propiamente dichas. 

Por otro porte, ha¡• que atender 
igualmente o la incidencia de las 
irregularidades del tráfico debidas o 
lo o:ción del enemigo y que tendrían 
ccmo consecuencia llevar en ciertos 
periodos de tiempo, a los puertos im
portantes, uno plétora de buques o 
los cuales sus instalaciones serían in
capaces de atender. 
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Finalmente, el sistema mismo de 
convoys, con todos las facilidades que 
aporta a la solución de los problemas 
de seguridad en lo mor, contribuye, 
en cambio, o acrecentar esta afluen
cia de buques a los puertos. 

Ahora bien, en primer lugar la 
longitud de los muelles de los gran

mo o por lo menos a título de solu
ción única. No es posible solucionar 
una situación de guerra sino por me
dio del desarrollo simultáneo de to-
dos lo~- procedimientos que 
contribuir a ello. 

Sumariamente, estos 
mientas consistirían en: 

puedan 

procedí-

des puertos es limitada, y también lo a) 
es el número de puestos poro los bu
ques: en segundo lugar, sus medias 
paro la manipulación de la carga no 

perfeccionar al máximo los opa
ratos de manipulación, de ma
nera de efectuar las operaciones 
tan rápidamente como sea posi
ble; son rápidamente multiplicables. 

Sin duda, se puede aumentar en 
cierta medida su capacidad de ab
sorción con el empleo de lanchones o 
de garrobas automóviles, pero esta 
solución es lenta y precaria. Desde 
luego, con esto no se consigue sino 
desplazar el problema, imponiendo un 
nuevo conjunto de manipulaciones 
suplementarias: es verdad que esto 
permite "limar" una punta momen
tánea del tráfico, a condición de que 
esta punta no sea sino una punta, es 
decir, que no sea durable. Pero esto 
no soluciona un crecimiento notable 
y prolongado del tráfico. 

En esta hipótesis, el un1co me
dio seguro de resolver la situación 
consiste en utilizar todos los puertos 
secundarios disponibles, puertos per
manentes o puertos de fortuna . Pero 
a menudo estos puertos no tienen si
no un equipo y un material rudimen
tarios, y se arriesga que las operacio
nes sean muy largos y que se provo
que de ese modo en breve plazo un 
nuevo embotellamiento. 

Parece que no existe la verdade
ro solución completa de este proble-

b) 

e) 

manipulando estos aparatos en 
todos los puntos susceptibles de 
ser utilizados paro las manio· 
bros de embarque y desembar
que; 
facilitar y acelerar todos los O· 

perociones de lo manipulación, 
es decir, por ejemplo, apertura 
y cierre de portas en los bode· 
gas; instalación de gruas y mós· 
tiles de carga, etc. 

SIMILITUDES Y DIFERENCIAS DE 
LAS MANIPULACIONES EN TIEMPO 
DE PAZ Y EN TIEMPO DE GUERRA 

Si se establece una comparación 
entre las exigencias impuestos par lo 
manipulación en tiempo de guerra y 
lo manipulación en tiempo de paz, 
se comprueba que hay una gama de 
requisitos, que demandan soluciones 
idénticas. 

Así por ejemplo; 
-lo adopción de un equipo per· 

monente que permito lo apertu· 
turo y el cierre rápido de los 
portas; 
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-lo elección de dispositivos de es
cotillos al nivel de lo cubierto 
que permitan fácilmente el po
so de los bultos o los entrepuen
tes o su colocación sobre los cu
biertos cuando esto seo posible; 

-los cubiertos adicionales con los 
comodidades que ofrecen paro 
lo estibo y poro lo descargo de 
lo mercadería; son otros tontos 
soluciones ton interesantes poro 
lo manipulación en tiempo de 
paz, como en tiempo de guerra. 
Porque dondequiera que esté el 
buque y cualesquiera que sean 
los máquinas de izoje empleo
dos, yo sean de o bordo o del 
muelle, los operaciones se en
cuentran acelerados o retardo
dos . 

Mientras tonto, no hoy que ol
vidar que estos operaciones de em
barque y de desembarque se descom
ponen, tal como lo acabamos de ver 
más arribo, en un cterto número de 
"fases" que se suceden, pera que 
ninguno de ellas es independiente 
de lo que precede o de la que le si
gue, y aún de los dos cuando se tro
to de foses intermedios . 

En otros palabras, todos los fo
ses se deben regular al mismo rit
mo; y este ritmo será forzosamente 
el de lo fose menos perfeccionado, es 
decir, de lo más lento. Por consi
guiente, no será útil acelerar el rit
mo de uno de los foses sino en el co
so en que ésto constituyo un gollete 
con relación al rendimiento de los o
tros foses. 

RITMO CARACTERISTICO 

El conjunto de los manipulacio
nes de embarque y desembarque 
constituye pues un todo, y parece que 
hubiera un interés considerable en que 
en lo medido de lo posible, codo bu
que tengo un ritmo característico de 
manipulación, ritmo clasificado de lo 
mismo manera que su tonelaje o su 
velocidad. 

Pero este ritmo definido no po
drá existir, desde luego sino cuando 
los operaciones sean independientes 
de todos los elementos exteriores al 
buque. Por ejemplo, si esto manipu
lación depende del ritmo de los opa
rotos de izaje del muelle del puerto 
de descargo, el buque no podrá be
neficiarse de los ventajas de este "rit
mo característico" . 

Por el contrario, si el buque pue
de efectuar por sus propios medios 
todos las operaciones, lo del izoje in
clusive, será posible darle proporcio
nadamente y con exactitud todos los 
elementos que tengan uno participa
ción en lo manipulación, a fin de al
canzar el "ritmo óptimo". 

Quedo entendido que en codo 
bodega se deberá establecer un "rit
mo óptimo" de modo de obtener la 
terminación de los operaciones al 
mismo tiempo en todos los otros bo
degas; esto en lo medido de lo po
sible, y teniendo en cuerto los varia
ciones debidos o la naturaleza del 
cargamento. 

De este modo se llega al con
cepto el barco que puede efectuar 
por sus propios medios todqs los ope-
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rociones de cargo y descargo. En
tonces no quedan o cargo de los ser
vicios portuarios, sino las operaciones 
de aprovisionamiento en el muelle y 
de evacuación de las mercaderías em
barcadas o desembarcadas 

Se concibe de este modo, todas 
las ventajas que puede presentar la 
noción del "ritmo característico", y 
eso tanto poro los operaciones co
merciales como para las operaciones 
militares que permiten determinar 
con exactitud el tiempo de escala de 
cado buque; establecer con bueno a
proximación el itinerario de marchas 
y limitar a un mínimo las permanen
cias en pCJerto. 

MANIPULACION AUTONOMA 

Pero además de la determina
ción de un excelente "ritmo caracte
rístico", el hecho de equipar al bu
que con un aparato propio de mani
pulación evito el tener que estor su
jeto al material de izaje portuario y 
presenta grandes ventajas, porque 
permite lo descargo en todos los 
puertos suficientemente grandes poro 
recibir al buque y con suficiente fon
do poro su calado. 

Muchos puertos que a penas son 
utilizables porque están mal equipa
dos en material costoso de izaje, po
drían recibir de este modo uno vida 
nuevo en tiempo de paz y constitui
rían una vía de desahogo en tiempo 
de guerra. 

Es verdad que se puede objetor 
que los buques mercantes siempre 
han tenido palos y plumas poro lo 

MástU bfpCdo montndo en platafonnn 
rod:tnte; ésta se deSplaza :-odando a 
todo lo lnrgo de ln bodega. (Mac Gregor 
Camarainl. 

carga y que por consiguiente, eso no 
causaría gran diferencio. 

Pero toda esto diferencio provie· 
ne precisamente de que en este ca· 
so se trata de cierto modo de un e· 
quipo auxiliar, quedando entendido 
que, salvo roras excepciones, el bu· 
que empleo las instalaciones fijos de 
los muelles: mientras que con la nue· 
va fórmula, por el contrario, es el e· 
quipo de a bordo el que constituye 
el dispositivo normal, "industrial", 
podríamos decir; el que está calculo· 
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do poro proporcionar el mayor ritmo 
poro codo buque y poro codo bode
ga de buque. 

LA TERCERA FUNCION DEL BUQUE 

De este modo oporece esto ter
cero función del buque, que hoy tien
de o tomar una importancia de los 
rrós grandes; la función de la "ma
nipulación" de lo mercadería, que es 
de cierto modo, un complemento in
dispensable. 

Esto tercera función de embar
car y desembarcar ha venido o agre
garse a lo primero función: flotar, y 
o lo segundo función; desplazarse. 

cosco o el cálculo de un contraste de 
peso de plancho y lo determinación 
de un ritmo de manipulación, que las 
que hoy con la elección del diámetro 
interior de un cilindro o del cilindro 
mismo de un motor Diesel. 

De este modo se ha podido ver 
recientemente, crearse una industria 
nuevo paralela a las dos grandes in
dustrias tradicionales del casco y de 
los máquinas, especialmente dedica
do a la solución de los problemas de 
la manipulación ¿e la carga. 

Esta industria ha obtenido ya 
un cierto número de soluciones nue
vas cuyo conjunto suministro un ar
senal bien provisto de medios. Esta 
primera etapa ya es apreciable. Sin 
embargo, estos medios deben ahora 
extenderse, multiplicarse y "difundir
se" . Su gamo debe también comple
tarse. Y además, se trata también 
de adaptar cada vez más estrecha
mente los medios de manipulación 

1 

a los finalidades del buque, hasta 
llegar o eso noción de ''ritmo corocte

lodos en función de los facultades de 
rístico". 

Ahora bien, embarcar y desem
barcar, eso significa tener que abrir 
y cerrar los escotillas de lo bodega, 
desplazar el cargamento a bordo, izar 
y arriar los bultos, estibarlos y sa
carlos, es dec ir, todo un conjunto de 
maniobras en el que cada uno de e
llos debe tener sus facultades calcu-

las otras, estando todas ellas subor
dinadas o los dimensiones de los es
cotillas de los bodegas, de su profun
didad y del ancho de sus "alas" con 
relación a la superficie de lo escoti
lla. 

Si se quiere que el buque alcan
ce su copac•dad máxima de traspor
te, es necesario que todos estos ele
mentos esten sólidamente ajustados 
los unos o los otros y ésta no puede 
ser la labor sino de técnicos especia
listas 

En efecto, no hoy más necesi
dades comunes entre el diseño de un 

LOS MEDIOS 

Ahora nos resta examinar los 
medios prácticos propios para olean
zar estos dos objetivos privilegiados 
que son: 

-lo autonomía total, y 

-el ritmo característico. 

A priori, parece que existen dos 
medios poro hacer que el buque sea 
comp!etamente autónomo desde el 
punto de vista de lo manipulación. 
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Se puede esquematizar estos medios 
de la manera siguiente: 

a) instalar a bordo del buque todos 
los medios de izaje que son ne
cesarios para la manipulación 
del cargamento . 

b) encontrar un medio práctico de 
suprimir todos los medios de iza
je y por consiguiente, encontrar 
el modo de permitir el paso de 
las mercaderías del muelle al 
buque o viceversa sin que mter
vengon los aparatos de izoje pro
piamente dichos. 

Prácticamente, este último me
dio equivale a la manipulación hori
zontal. 

EL IZAJE A BORDO 

Nos podemos admirar de que, 
aún independientemente de toda no
ción de autonomía propiamente di
cha, los especialistas de la manipu
lación no se hayan onentado más 
bien hacia la solución del problema 
del izaje a bordo, sobre todo, en lo 
que concierne a mercaderías diver
sas. 

En efecto, se debe considerar 
que para toda finalidad, los buques 
mercantes, cualesquiera que ellos 
sean, están equipados con aparatos 
de izaje más o menos rudimentarios 
o al contrario perfeccionados, pero 
siempre relativamente pesados y cos
tosos. 

Hay pues doble empleo cierto
mente, puesto que estos equipos cos
tosos están duplicados en la mayor 

porte de los puertos, por las gruos 
del muelle y por aparatos capaces de 
serví r poro todo clase de carga, así 
como para toda clase de buques. 

Sm embargo, el equipa de o bor. 
do tiene facultades prácticas de a
daptación mucho mayores que los O· 

porotos de izoJe del muelle: en efec
to éstos deben ser capaces de ser-

' vir poro toda clase de buques de car-
go, desde los más pequeños hasta los 
más grandes 

De esto resulto un defecto de 
especialización paro este material, 
que paro poder servir al buque más 
pequeño así como al más grande, o
bliga por ejemplo a poner o disposi
ción de un barco relativamente pe· 
queño uno gr_uo de dimensiones ple
tóricas . Este empleo no es ni racio
nal ni económico, y par otra porte 
pone en acción un material falto de 
adaptabilidad parque ha sido diseño
do y construido demasiado pesado
mente en 'función de la toreo que va 
o tener que efe::tuor. 

A grosso rr.odo se puede admi· 
tir que la capacidad de uno grua se 
determina para una longitud de fle
cho dado . Por otra parte la gruo 
está caracterizada par esto flecho 
cuyo longitud es functón de lo mon
go del buque al cual va a servir Y 
de un cierto número de otras consi· 
deraciones relativos al buque. Final· 
mente una último característico de 
la grua está determmodo por lo ol· 
tura de izaje 

Si como es el caso actual, se 
hoce que uno grua sea apta paro ser· 
vir a toda clase de buques, los foc· 
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tores flecho y altura de izoje debe
rán ser tomados con un margen de 
adaptación muy amplio. Ahora bien, 
yo hemos visto que lo flecho tiene 
uno influencio considerable en lo ca
pacidad de cargo . En efecto, poro 
alcanzar esto copocidod con uno fle
cho importante, se debe calcular to
dos los elementos de lo grua con coe
ficiencia mucho mayores que los que 
hubiesen sido necesarios en un coso 
normal 

Así se llego o lo conclusión de 
que, en v1sto de los cosos particulares 

materiales cuya flecho y altura de 
carga están calculadas exactamente 
en func1ón de las coracterístteas del 
buque y que corresponden o lo pro
fundidad de las bodegas, mangos, y 
espacio ocupado por las cubiertos, 
etc. . . Lo potencia mismo de los 
gruos o cabríos, característico de lo 
capacidad de carga, se puede adop
tar tomb1én o la faena que hay que 
efectuar. 

El resultado es que esta faeno 
queda determinado entre límites mu
cho más estrechos, y que de ese mo-

Esquema que muestra el principio del mástU blpedo montado sobre 
e«<tlllaa ar.:tculac!as. (Mac Oregor Camaraln). 

que determtnon lo excepción, se ha 
hecho gruos de cierto modo desme
surados, pesados, poco mone¡obles, 
poco económicos y que no permiten 
maniobras lentos. 

En cambio, el equipo de a bor
do aparece especialmente atrayente 
permite en efecto construir e instalar 

do, se puede calcular y construir el 
motenol con un coefic1ente muy exac
to de odoptoc1ón o su condiciones de 
empleo. 

MANIPULACION HORIZONTAL 

Otro procedimiento poro confe
rirle autonomía total al buque, es lo 
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manipulación horizontal; este disposi
tivo tiende en cierto modo o lo elimi
nación de todo lo que hasta hoy ho
ce de lo manipulación marítima una 
actividad humano aparte, siempre tro
tada de una manero especial y no 
comparable en sus medios a ninguna 
manipulación de tipo industrial. 

Lo idea principal consiste en 
considerar al buque como un depósi
to cualquiera que estuviese situado 
en tierra. Ahora bien, si se conside
ro las características de la manipula
ción en tierra se observo que hoy to
do está dominado por la noción del 
empleo de aparatos rodontes, ya sean 
remolques, semiremolques, camiones, 
tractores, elevadores, vagonetas, etc. 

En resumen, se trata pues de ha
cer que el buque seo accesible o es
tos aparatos, sin tener que posar por 
intermedio de aparatos de izaje que, 
de un modo o de otro, intervienen 
con sus características propios de u
tilización sin tener en cuenta los cua
lidades de los aparatos rodantes . 

Finalmente se llega o la defini
CIOn de lo manipulación horizontal : 
La manipulación horizontal es lo ma
niobra de embarque o desembarque 
del cargamento que se efectúa ya no 
"verticalmente" sino "horizontalmen
te" para la entrada directa de los 
vehículos portadores del cargamento 
a la bodega; ya sea que ~Has descar
gan entonces directamente sus mer
caderías, o bien que estos vehículos 
permanezcan con su cargarl"ento en 
lo bodega y esto por la duración del 
viaje. 

Observemos de paso que hoy 
error característico al o.similor al bu· 
que de manipulación horizontal pro
piamente dicha a un " trailer-ship'', 
porque éste no representa sino uno 
solo forma de manipuloc1ón horizon. 
tal : en el cual el buque trasporto no 
solamente el cargamento propiamen
te dicho, sino también el vehículo 
que los ha llevado hasta a bordo y 
que está destinado o sacarlo de 0 

bordo, uno vez que el buque ha lle
gado o su destino. 

La principal dificultad que se 
encuentra en lo construcción de un 
buque de manipulación horizontal, se 
ve en el hecho de que una porte del 
aparato rodante debe poder despla
zarse a bordo del buque, de manero 
de poder llegar a un punto cualquie· 
ro de su eslora; y por otra parte, 
tomoién en altura, puesto que no se 
puede construir buques paro lo mo· 
nipulación horizontal, sino a condi
ción de que todas los puntos de su 
bocega puedan ser cargados por los 
mismos aparatos rodontes que traen 
el cargamento . 

Son precisamente los necesida
des de lo seguridad, los que impiden 
esta construcción, o causo de lo ne· 
cesidad de mamparos estancos trans
versales y del comportimentoje que 
es la consecuenc io . 

(Noto.-EI "Canguro" trajo al Callao 
a en su mterior ol sumergible 

"Ferré" y después al sumer· 
gible "Palacios"}. 

Sin embargo, este problema pue· 
de ser resuelto muy sencillamente Po/ 
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EscoLIUns mcc."'ánicas "Single Pull" 
(Mac Orcgor cnmaraln1 . 

lo disposición preconizado por el 
"Com1té Francés de Estudios del Bu
que de Manipulación Honzontol", 
que consiste en hacer uno cubierto 
corrido . Esto cubierto corrida do en
tonces acceso o los diversos bodegas 
por medio de rompas que van o salir 
o los d1vcrsos compartimentos es
tancos, servidos por sus correspon
dientes rompas . 

En efecto, no se puede admitir 
en este campo lo solución empleado 
por los L . S . T . {buques trasporte de 
desembarco) 'sible poro los bar
cos de combate, pero impropio poro 
los buques de ca rgo, o causo de los 
condiciones superiores de seguridad 
que hoy que respetar en lo navego· 
ción comercial . 

De e!:to monero, están actual
mente enfrentados uno o otro, dos 
procedimientos que perm' ten lo obten
ción de lo autonomía total del buque 

en lo que c:ncierne o los operaciones 
de embarque y desembarque de lo 
cargo. 

Ambos tienen como característi
co el hecho de que no necesitan en 
t ierro nodo más que un muelle y los 
medios poro traer o llevarse lo mer
cadería lo más rápidamente posible. 

Los dos procedimiento:; presen
tan codo uno, los ventajas y los in
convenientes que les son propios 
Muy esquemáticamente se puede de
cir sobre todo, que el procedimiento 
que consiste en equipar al buque con 
medios de izoJe o bordo, tiene poro 
el buque lo gran ventaja de no pre
sentar uno profundo revolución en 
los condiciones de concepción y de 
construcción del buque . En cambio, 
no presento uno solución ton comple
to poro el tiempo de guerra, como lo 
que consiste en hacer que el buque 
seo directamente accesible o los má
quinas rodontes . Este último procedi
miento presento en efecto, uno ven
tOJO adicional, principalmente cuo~
do el buque está diseñado y constrUI
do poro permitir el embarque y desem
barque de vehículos por lo roda o por 
espejo de popo. 

Esto ventaja consiste e~;:>eciol
mente en un aumento considerable 
de lo capacidad de absorción de los 
puertos, que resulto del hecho de que 

lo longitud de muelle ocupado por el 

bl.!que se encuentro reducido en pro

pcxciones súmomente importantes. 



VII.-SECCION CRONICA D!: AYER. 

Un Brindis a la Memoria de Grau 

El pueblo chaleco dió uno vez 
más dempstroción elocuente de su 
fervor patriótico el Viernes 21 último 
cuando enmarcó con su presencio 
los calles del puerto hasta el local de 
lo Escuela Noval de Lo Punto, on
deando en los cosos y al tope lo ban
dera bicolor, poro rendir el homenaje 
de su respeto y su devoción o los re
liquias del Almirante Miguel Grou, 
que el Gobierno de Chile devolvía o lo 
Noción Peruano . Poro que se refle
jara aún con más vigor y más fe en 
los destinos de lo Patrio los recuerdos 
del inmortal marino, se hollaba pre
sente en ese acto, el único subordino
do del Héroe que sobrevive y que per 
teneciero a lo tripulación del "Huás
cor", el Alférez de Fragata Dn. Mi
guel Elíos Bonnemoison, quien reci
bió del pueblo, de los mujeres y de 
los niños, en esos momentos, lo más 
cariñoso demostración de afecto y de 
reconocimiento. 

Vestido de uniforme de marino, 
el anciano y venerado Oficial del Mo
nitor lucía gallardo, recibiendo los 
interminables manifestaciones que 
brotaban de! corazón de eso maso 
popular que lo aclamaba al mismo 
instante que sus ojos se inundaban 

Por NE.:>-'"I'OR GAMBETI'A 

<Da "El Comercio", 27 'Marzo 19581. 

de lágrimas, esos mi~mos ojos que 
vieron lo epopeya Sin por del desigual 
y Glorioso Combate de Angomos. 

Este recogimiento espiritual y 
deslumbrador de lo Patrio ofreció o 
lo Grandeza del Héroe con el motivo 
que indicomus, trae o nuestro memo· 
rio el recuerdo del brindis de un jo
ven marino Argentino, troscnto del 
diario " El Heraldo", de Volporoíso, 
de 25 de Febrero de 1 889 . 

Los hechos sucedieron de este 
medo: El Cónsul ArgentinO en Chde, 
ofrecía uno comido o lo Oficialidad de 
un buque de guerra Argent1no, con a
sistencia, entre otros personas, del 
Comandante General de lo Armado. 
Terminado lo comido olgu1en propuso 
ir o vaciar uno copo al centro SOCial 
del Club Volporoíso. Yo en el Club, 
los marinos fueran presentados o los 
socios mientras se preparaba la ce
no. Agotados los frases entre argen
tinos y chilenos, se puso de pie un 
joven monno argentino, el Teniente 
de Fragata Dn. Manuel A. Borrozo, 
y brindó "por uno figuro inmortal de 
lo historio omencono, por un héroe 
legendario, cuyo Glorio bo~tobo por 
sí solo poro dar honor al continente, 
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por un marino que debió alumbrar al 
mismo océano en lo reciente guerra 
del Pacífico, por uno de esos héroes 
sublimes ante los cuales el sentimien
to de lo nocionol1dod desoporece po
ro dejar sólo en el olmo el sentimien
to de lo admiración". Todos -dice 
el d1orio aludido--, veían brillar en 
los labio~ del marino argentino el 
nombre de Prot. Pero, el joven ofi
cio! continuó su brindis: "Por un hé
roe emmentemente americano, por el 
inmortal marino, o quien todos los 
que seguimos lo carrero del mor, de
bemos tomar como ejemplo y como 
modelo. señores, por Miguel Grou". 
Lo impresión que causaron eso:. po· 
labros tuvieron el efecto de uno bom
bo que hubiese estallado en medio 
de lo solo . De inmediato el Coman· 
dente argentino trotó de salvar aque
llo situación, y dijo; "Señore~, mi 
compañero se ha equivocc::lo, sin du
do; poco habituado o los nombres, ha 
confundido seguramente el de Grou 
con el de Prot; su intención ha sido 
pedirnos uno copo por Arturo Prat''. 
Pero, el Te ni ente Bo rrozo, sereno· 
mente, contestó: "No señores, he di
cho MIGUEL GRA:U, y no me he e
quivocado mi intención ha sido brin· 
dar uno copo por Miguel Grou". 

Fácil es suponer lo escena qw? 
wcedió ante lo expresión de ese jo
ven marino argentino que expresó sin 
temores su admiración al Héroe sin 
tocho, que en realidad no sólo perte
nece o lo Historio del Perú sino o lo 
Histono del Mundo. 

no Elíos Alzomoro, lo poesía que in
sertomo~ aparecido en "El Perú Ilus
trado", de fecho 6 de Febrero de 
1889. 

GRATITUD 

No conozco todavía 
ni tu nombre ni tu acento 
y por tí entusiasta siento 
lo más grande simpatía. 
Yo anhelo que llegue el día 
de verte en mis patrios lores, 
y entre tonto, mis contares, 
te envío, noble marino 
P.r. cuyo pecho adivino 
lo grandeza de los mores. 

11 

Tu que has cruzado el océano 
tcñi::lo en lo sangre ardiente 
de ese mmino valiente 
que honró al mundo omer.cono, 
sin pen~or que fué peruano 
brindaste por su memoria 
y aunque al evocar su glorio 
nadie respondió o tu acento 
agregaste en un momento 
bello página o tu historio. 

111 

Que mi voz entusiasmado 
llegue hasta tí agradecido 
"m1 Patrio ha sido vencido 
pPrC' también admirado. 

Lo 1mpresi6n que causó en el 
Perú lo oct1tud de ese Qf,ciol, leal o 
~u concienciO inspiró al poeta peruo· 

En lo lucho desgraciado 
que sostuvo con altura 
Grou abrió su sepultura 
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ten absoluto heroí~mo 
y hov se gozo en patriotismo 
al ver que su glorio duro". 

IV 

Ven, pues, a playa peruano 
en c!onde, siempre sincero, 
mi bonéero o tu bandera, 
se enlozará corr.o hermano. 
No importo que esté lejano 
lo Patrio donde has nacido: 
quic-, cornj tú has procedido 
y s· ent€.' noble su pecho, 
puede v:vir satisfecho 
entre un pueblo agradecido! ... 

Ahora bien, estimom::>s que e~ 

tos hechos no son comunes y que !o 
gratitud o ese marino que no vo:iló 
al manifestar públicom€nte en Volpa. 
roíso en bellos frases su odmiroc"ón 
o Grou a nuestro Héroe legendoriv, 
debe hacerse presente o fin de qu? 
nuestro~ Cadetes Marinos no lo ol· 
viden, y nodo sería más enoltece1or 
que colocar su retrato en uno solo dE 
clases de lo Escuela Noval del Perú 
con esto solo inscripción· "Teniente 
de Fragata Manuel A. Borrozo. "No
bleza obligo". 



U na curiosa composición 
A título de curio5:idad informativa para nuestros lectores 

publico~os en esto _s_:cción un raro trabajo escrito hace yo mu~ 
chos anos por un nmo. 

. De no mediar Circunstancias especiales que más abajo in-
Oicoremos, seguramente no lo incluiríamos en este número de 
nuestro "Revisto de Marina." El co5:o es que lo naturaleza mis
mo de esto apología pseudo-literario revoluciono todos los cáno
nes existentes, por ser, como podrá apreciar el lector, uno es
pecie de oda, medio en prosa, medio en verso, en lo que se mez
clan el idioma castellano y el inglés indistintamente poro rimar, 
coordmor y poder expre~or lo admiración del autor, hacia lo per
sonalidad de uno de nuestros más grandes patricio~, Dn. Nicolás 
de Pié rolo. 

Lo circunstancia especialísimo de haber sido declamado por 
aquél niño, o borda del "Amethyst", uno de los buques de Su 
Majestad Británico que junto con el "Sha" interviniera en el 
combate noval de Pacocha, en contra del monitor peruano "Huós
cor", se une o lo no poco singular de que uno de lo~ oyentes de 
ton precoz vote fuero nado menos que el después Almirante Toga 
de lo Armado Jooonesa, heroico vencedor de Tushimo, quien o 
lo sazón hollábose embarcado coma observador adjunto en el ex
presado barco de la Marino Británica. 

Poro nosotro5:, lo comprobaci6n de esto noticio ha sido una 
novedad. Realmente no sabíamos que aquél gran marino nipón 
había sido un testigo de excepc1ón, capaz de aquilatar el valien
te comportamiento del monitor "Huóscor" y de sus orrojados tri
pulantes en Pacocha lqnorábomos también que aquel niño vive 
aún en Chile, domiciliándose en la calle Santo Filomena NQ 15 
de lo ciudad de Santiago. Lo fuente de información que suminis
trara estos datos, es idóneo paro el cow y digna de todo con
fianza. 

Los motivos antes citados, unidos o lo simpatía que uno la-
bor infantil despierto en los adultos, sobre todo cuando ella exal
to o su modo y con sus 9ropio~ recursos u:'a ~ersonali~od, que 
como lo de Piérolo ha sabido consagrar la h1stono postenormente 
con acento~ inequí~ocos, ha hecho que lo Redacción de lo ."~evista 
de Marino" pose por alto lo calidad li_terorio de la compoSICIOn que 
reproducimos. El nombre del Caudillo de Coc~orcas Y el. de el 
monitor "Huáscor" asomarán o trechos en los lmeas que s1guen, 
en uno extraño "literatura infantil bi-lingue", pero l.leno de ad
miración por el hombre, por el buque y por_ la volent1o de los pe
ruanos durante lo acción de Pacocha; al fmal de codo verso el 
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lector encontrará oro uno palabro co~tellono, oro uno rimo in
glesa; en muchos oportunidades tendrá que recordar lo tenden
cia chilenísimo de trasladar el acento pros6dico o lo último síla
bo, en determinados fonemas (como sucede con el nombre " Huás
car", cuando se convierte en "Huoscár" y hoce consonancia con 
el vocablo inglés "far"); en fín, se topará con un trabo¡o sui gé
neri~, en todo la acepción de esto significación latino ... 

Como tal, y salvada yo lo explicación que debíamos dar o 
nuestros lectores, lo publ icemos pues o continuación como uno 
curiosidad que se diera antaño, y que mucho dice de lo originali
dad y emoción vivido por ese pequeño autor en ton histó1 icos 
momentos. 

LA REDACCION 

LONG LIVE THE VALIENT PIEROLA 

Long live the volient Piérolo, heroici militar 
Who fcught the Sha & Amethyst, o bordo del Huáscor 
en frente de Pacocha on the 29th. of Moy 
batió o los ingleses en encarnizado fray . 

Prou Admiro! De Horsey le intimó lo rendición 
ordenando arriase lo bandera de lo Noción . 

A ton grosero insulto Piérolo locked blue 
y gritó uno solo palabro, well known in oll Perú. 

The Coptoin Espinazo, patriótico Coronel 
oyó lo santo palabro, the word he knew right well 
in his bosom it owokened strong emotions y gritó 
mi puesto en este combate también quiero yo. 

En esos momentos, señores, hagamos abstracción 
de lo cuestión política y defendamos el pabellón. 

Oyendo ton dignas palabras Piérolo felt glod 
ond Coronel soys he, está Ud. en libertad . 

We oll embroced, with weeoing eyes, o bordo del Huáscor 
santo y noble escena, roro vi~to en alto ·mor. 

The Amethyst high ironclod el fuego rompió, 
el Shoh blindado enormes y grandes bombos llovió . 

De bolazos acribillado, con su torre out of geor 
the bold Huesear held men resolved to conquer o morir 
in woin the British shot ond shell, burst over the Huesear 
su blindaje formidable no pudieron penetrar. 

One poor unlucky trumpeter su vida perdió, 
en defensa de lo honro de lo Patrio murió . 
As night come on, oway de gringos bore, 
dejando o don Nicolás lo glorio y el honor. 

Volvimos o lquique y Piérolo se rindió 
o lo Escuadro Peruano, os too o nobler foe. 

Hermano con hermano no pelearon más, 
but the brutal english bondholder, lo echaremos atrás. 

Long live the volient Piérolo, heroici militar, 
who gought the Shah & Amehyst, o bordo del Huesear. 
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Lo !eñoro Nixon colocó lo quilla en 
el primer barco atomico comercial 
NS " Savannoh".-

CAMDEN, NEW JERSEY.- Lo 
Sro Patricio de Nixon, esposo del 
V1ce-Presidente de Estados Unidos, 
colocó lo quilla en el NS "Sovon
noh", primero nave comercial de 
fuerzo nuclear, en ceremonia que se 
llevó o cobo en el Astillero de lo New 
York Shipbuilding Corporotion. 

El barca ha sido nombrado en 
honor del SS "Sovonnoh", primero 

nove o vapor que cruzó el Atlántico. 
Este viaje, que se realizó en 1819, 
se conmemoro todos fos oños según 
proclamo Presidencial del "Dio de lo 
Marino". 

El nuevo "Sovonnoh", uno com· 
binación de nove de pasajeros y car
go, mide 595 pies de eslora y 78 pies 
de mongo. Tendrá capacidad poro 
60 poso¡eros y podró llevar 9. 500 
tonelocos de cargo o uno velocidad 
de 20 1/.s nudos, y operará durante 
tre:.. oños con el combustible que lle
vará inicialmente . Tendrá uno tripu
lación de 109 personas. 

Diseno dl'l Ba rt'o ~utlear 

Este diseño del NS "Samnnnh", primer barco ooaH•rcial de rurrz.a nuclear 
muestra el a\'8n7..ndo discfto de sus carnctcrl5t.!cas y la situación del corazón 
atómico. El reactor está discftndo parn op!rar durante tres at\os con el 
ccmbustlb!e que se usarA lnlclalmentc. 
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El "Savonnah" original fué un 
barco de tres mástiles totalmente a
parejado con un motor de un cilm
dro, y 90 caballos de fuerzo. Medía 
100 pies de eslora y costó construir
lo 50: 000 dólares. Durante su via
je histórico, sólo pudo llevar carbón 
suficiente para hacer funcionar el 
motor durante 90 horas del vio ¡e de 
29 Y2 días desde Savonnoh, Georgio, 
hasta Liverpool, Inglaterra. El resto 
del viaje se hrzo o vela. 

El costo total del nuevo barco 
será aproximadamente de 31 millo
nes de dólares. El reactor nuclear se 
eStá construyendo en lo Bob:::ock ond 
Wilcox en Lynchburg, Virginia, es de 
tipo aguo comprrmido, de diseño a
vanzado. Costará 9'872 000 dóla
res. 

Lo botadura del barco está pro
gramado poro 1959 y se entregará o 
un operador comercial en 1960 . 

Al Prnyect il Polaris de la Marina se 
le concede máxima prioridad por los 
materiales necesarios.-

The Woll Street Journol, 12 Fe · 
brero 1958.- El Gobrerno dro o co· 
nacer que se ha daca máximo prio
ridad al desarrollo y produccrón del 
proyecti 1 balístico "Poloris" de lo Ma
rino, lanzado desde submarino 

Esta decrsión concede o los pro· 
ductores uno super-prioridad por 
cualesquier materiales que necesiten 
poro el proyectil balístico de 1500 
millos. 

Se dió o conocer que o fines de 
Enero, el Conse¡o Nocional de Segu
ridad (NSC) tcmó esto actitud. Esto 
medrdo coloco al "Poloris" al mismo 
nivel de urgencia que los proyectiles 
balístico~. "Júpiter'' y " Thor" e in
tercontinentol "Atlas" . Estos tres 
últimos han tenido condición de su
per-prioridad desde Enero 1957. 

Lo actitud del NSC, que recién 
se dió o lo publicidad, fué dado o 
conocer, en una declaración o puer
to cerrado, por los autoridades Na
vales ante el Comité de los Fuerzas 
Armados del Congreso. El Almiran
te John T . Hoyword, Ayudante del 
Jefe de Operaciones Novales poro lo 
investigación y desarrollo, manifestó 
al grupo que lo asignación de máxi
mo prioridad nocional poro el " Polo
ris" fué adoptado por el Consejo No
cional de Seguridad casi uno semana 
antes del 5 de Febrero, fecho en que 
él presentara su declaración . 

El anuncio del Almirante Hoy
word llegó justamente después de que 
el Ayudante del Secretorio de Mari
no poro el aire, Gorrison Norton de· 
dorara: "Mi recuerdo de esto es que 
obtuvimos eso prioridad máximo no· 
cional durante lo primavera posada 
o o principios del verano" . En este 
momento, el Consultor del Comité, 
Robert W Smart, dijo que sólo re
cientemente el Jefe de Proyectiles 
Balísticos del Pentágono, Williom M. 
Hoio~oy, había men~ionodo que " te· 
nía bajo consideración" el poner al 
"Polaris" en condiciones de máximo 
prrorrdod nocional, "pero que aún no 
se había materializado". 
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La Lockheed Aircraft Corp. es 
lo principal contratista poro el pro· 
yectil balístico, que es el único de los 
cinco en actual desarrollo por los 
EE . UU ., que empleo una máquina 
o reacción de combustible sólido. Lo 
Aerojet General Corp. , que es uno 
div:sión de la General Tire & Rubber 
Co., está desarrollando la máquina. 
Recientemente lo Marino recibió 
S 295 mtllones como fondo suplemen
tario paro comenzar el trabajo en los 
tres primeros submarinos nucleares 
que lanzarán este proyectil balístico 
estando en inmersión. 

Los altos autoridades Novales 
han indtcodo que esperan tener al 
''Poloris" listo poro su empleo en lo 
guerra, antes de que termine el año 
1960 

LA BDSA CONFIRMA LA 
DESIGNACION 

Los autoridades de lo Adminis
tración de Negocios y Servicios de lo 
Defensa (BOSA), que administro el 
sistema de prioridades de los mate
riales necesarios poro lo defensa, con
firmaron que los contratos del "Po
loris" tendrán ahora lo mismo super
prioridad D-X de acceso o los mate
riales, que los contratos del " Atlas", 
"Thor" y "Júpiter". En Enero 1957, 
asignó el grado D-X o estos tres úl
timos . Previamente, los contratistas 
sólo habían recibido lo prioridad de 
defensa ordinono, o grado D-0 . 

Según di1eron los autoridades 
Novale-s, la último actitud no significo 
que el trabajo en los proyectiles balís
ticos hayan marchado lento. Por el 

contrario, recalcaron, el trabajo de 
desarrollo yo había sido acelerado y 
lo fecho de plazo poro que estuvie
ra listo poro su empleo en lo guerra 
se ha adelantado dos años con res
pecto al plazo original de 1962 . Es
to actitud indico que el proyectil ba
lístico se estó moviendo rápidamen
te del tablero de dibujo o lo fose de 
fabricación y que ningún tropiezo de
be interferir con su producción en 
maso. 

El Secretorio de Defensa McEI
roy, ha dicho que, durante el año 
fiscal que comienzo el 19 de Julio, se 
colocarán los pedidos por los canti
dades de proyectiles balísticos. 

Sólo o uno de los cinco proyec
tiles balísticos de EE . UU . , en actual 
desarrollo, el ICBM "Titón", le falto 
el rótulo de prioridad urgente . lo 
Fuerza Aéreo ha solicitado que se 
aceleren los trabaJOS en el "Titán", 
pero hasta ahora, el Departamento 
de Defensa ha rehusado hacerlo, por 
lo que actualmente está retrasado un 
año con respecto al desarrollo del 
"Atlas". El princtpol contratista del 
"Atlas" es Martín Ca. 

El Ejército informó sobre "prue
bas con éxito de los componentes lla
ves" de su Proyecto "Plato", que es 
un sistema defensivo de proyecttles 
balísticos diseñados poro proteger o 
los tropos en el campo, de los ata
ques con proyectiles balísticos; el sis
tema "Plato", en desarrollo durante 
los últimos 4 años por lo Sylvonio 
Ele:: trie Products lnc. Wolthom, 
Moss., es un sistema móvil de detec
ción y troqueo que enlazarlo con el 
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sistema "Nike-Zeus", que es un pro
yectil balístico onti-proyectil balísti
co, yo en desarrollo por el Ejército, 
poro defender o los ciudades de EE. 
UU., de los ataques con proyectiles 
balísticos. 

El Presidente Eisenhower promulgó 
uno medido de emergencia en defen
sa de lo monedo, odjud1condo $ 

1 . 260 . 000 . 000 de nuevos fondos po
ro el año fiscal actual y autorizando 
lo transferencia de $ 150 millones de 
fondos existentes, de proyecto o pro
yecto. Se espero que lo Administra
ción emplee $ 1 O millones de los fon
dos transferidos poro financiar el 
comienzo de los operaciones de lo 
nuevo Agencio de Investigación de 
Proyectos Avanzados 

Se refirió específicamente o co
sos, toles como los restricciones ac
tuales en los utilidades de los contra
tistas de aviones y o los muy "dañi
nos efectos" de lo político actual de 
nuevos negociaciones poro recuperar 
benef1cios excesivos de los compa
ñías, después que los contratos han 
terminado . 

En su de::loroción ante los miem
bros del Congreso, el Sr. Norton di
jo que el último verano, lo Fuerzo 
Aéreo indicó o lo Marino que tenía 
necesidad del desarrollo de uno nue
vo versión del "Poloris" con base en 
tierra que sucedería al "Júpiter" y 
"Thor", "uno necesidad que lo Ma
rino puede llenar", dijo el Sr Nor
ton . Recientemente, los outondodes 
de defensa han dado o entender mar
cadamente que lo Fuerzo Aéreo se 
hará cargo del "poloris" poro su uso 
en tierra, pero ninguno de estos de-

clorociones han ido ton lejos como los 
del Sr . Norton . 

EL ESTADO DEL VANGUARD 

El Dr. John P. Hogen, d1rector 
del proyecto del satélite terrestre 
"Vonguord" de lo Marino, dijo que 
el cohete, aún sin éxito, diseñado es
pecialmente poro este programo, po
dio poner en órbita un satélite que 
pesara 70 libros si se incluyera como 
porte del peso total, el cohete consu
mido en lo fose final. El satélite de 
lo Marino en si, observó, pesará sólo 
22 libros, pero le di6 lo mayor esti
mación poro ilustrar que, teóricamen
te, el vehículo de lo Marino podía 
elevar un peso mayor que el peso de 
30 . 8 libros del "Explorer" del Ejérci
to, que también incluye el peso del 
cohete consumido en lo fose final. 
En un sentido estricto, el peso total 
de lo "luneta" del Ejército, sólo 18 
libros corresponden al satélite. 

Lo super-prioridad de grado D-X 
poro los contratistas del proyectil ba

lístico está diseñado principalmente 
poro ayudar o esos compañías a ob
tener los componentes importantes 
toles como el tipo electrónico em
pleando este grado, ayudar o los 
subcontrotistos o obtener los ma
teria~ primos necesarios en el 
nivel del molino o fundición. 
El sistema no tiene efecto directo so
bre el programo desplazado de la 
BDSA en lo que respecto al acero, 
aluminio, cobre y aleaciones de ní
quel, que yo están asignados o moli
nos y fundiciones en ciertos porcen· 
tajes poro el trabajo de defensa. 
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PROPULSION 

Engineering, 3 de Enero 1958. 
-El extraordinario logro de lo ener
gía nudeor en el campo del transpor
te en los últimos diez años, ho :;ido 
lo construcción del submarino ame
ricano de propulsión nuclear, "Nouti
lus", que teóricamente puede nave
gar en inmersión o velocidades del 
orden de los 20 nudos durante varios 
meses . El factor crucial en energía 
nuclear, que hoce esto posible, es que 
el peso de combustible requerido po
ro dicho operación, es despreciable. 
El segundo factor es que, aunque el 
peso de lo protección en un reactor 
nuclear es considerable, este peso 
puede ser reducido significativamen
te, si se puede diseñar un reactor sin 
dar atención especial poro conseguir 
economía financiero en la operación. 
Ba jo estos condiciones, un submari
no es lo bastante grande como poro 
permitir un peso adecuado de pro
tección . Finalmente, el submarino de 
propulsión nuclear no involucro nin· 
gún serio peligro por los productos 
residuales altamente radioactivos ge· 
nerodos en un reactor nuclear, pues
to que el buque, si resulto averiado, 
probablemente se hundo y lo conta
minación resultante del aguo sería, 
en lo mayoría de los cosos, comple
tamente tolerable . 

Poro conseguir mayor economía 
de operación, es probable que un 
reactor comercial tengo que ser más 
grande y mós extensamente protegí· 
do. Tal procedimiento es practicable 
en buques del orden de los diez mil 

toneladas o más, y en muchos países 
se está dando consideración al posi
ble diseño de buques petroleros, trans
portes de minerales y grandes buques 
de pasajeros de servicio regular. En 
los EE . UU. se está construyendo el 
buque de cargo y pasajeros SAVAN
NAH y empleará un reactor con pre
sión de aguo que está basado en la 
mismo técnico que el reactor empleo· 
do en el "Noutilus" . Uno variante 
de este sistema de reactor se obtiene 
empleando un líquido orgánico como 
refrigerante y moderador, y esto tie
ne considerable ventaja, yo que el re
frigerante está o una presión mucho 
más bo jo . Desde hoce tiempo se han 
estado efectuando estudios en el Rei
no Unido sobre este sistema de reac
tor, mientras que en los EE. UU., se 
ha construido un pequeño sistema 
experimental paro uso en tierra. 

Poro el buque grande puede ser 

posible diseñar un reactor tipo Col
der Hall, mientras que en otros paí
ses se ha dado consideración a un 
sistema moderado de aguo pesado, 
enfriado o gas . En el presente pare
ce que ningún otra sistema de reactor 
~ea lo base de la energía en los bu
ques mercantes en gran escalo, en 
los próxim:>s 15 á 20 años. 

Se han sugerido esquemas poro 
hacer uso de lo energía nuclear en 
uno turbina o gas, pero el primer pro
totipo de reactor comercial es proba
ble que esté por lo menoi diez años 
fuero y en el campo de lo seguridad 
pueden haber obje:icne:; considera
bles para SLI uso o bordo. 



870 REVISTA DE MARINA 

Lo URSS, ha lanzado un buque 
rompe-hielos de 16,000 toneladas, 
4,400 SHP, que deberá tener virtual
mente alcance ilimitado. Esto pare
ce ser un empleo peculiarmente con
veniente de lo energía nuclear poro 
lo propulsión de buques. Se espero 
que el buque esté en condiciones de 
navegar o través de 6 pies de hielo . 

El empleo de lo energía nuclear 
poro el transporte terrestre o aéreo 
no parece ofrecer muchos promesas. 
Técnicamente es posible, pero el ma
yor peso de lo protección resultaría 
en uno unidad pesado. El mismo 
costo de capital poro un reactor de 
aproximadamente un millón de libros 
elimino los aplicaciones en pequeño 
escalo. El alcance ilimitado que pro
porciono la energía nuclear, no pare
ce ofrecer ninguno ventaja significa
tiva, excepto quizás para un avión 
militar, un número muy pequeño de 
aviones comerciales del mundo y trac
tores de tierra paro emplearlos en 
áreas extremadamente remotos. 

Se hacen audaces !)renicciones de los 
Proyectiles Balísticos para 
Estados Unidos.-

The Baltimore Evening Sun, 9 
de Febrero 1958 .- En una discusión 
sin precedente sobre los proyectiles 
balísticos existentes en las fuerzas 
armados y de aquellos muchos otros, 
aún en desarrollo (que anuncia tam
bién cuatro nuevos armas de impor
tancia moderada), el Departamento 

de Defensa ha revelado un alto gra
do de confianza en las perspectivos 
nocionales de armamento. 

Esto se aplica o los proyectiles 
balísticos que están casi listos. Así 
mismo o aquellos muchos otros que 
están más atrasados Para estos úl
timos no se aseguró ninguno fecho 
preciso de entrego, pero la confian
za cel establecimiento militar quedo 
sugerido por prediccione> tan auda
ces como estas: 

1 . El radar recientemente desa
rrollado, con alcances mayores de 
3,000 millas, constituye una " técni
ca verdaderamente progresista", que 
permite inic iar un sistema principal 
de alarma anticipado. 

SUPLEMENTA A OTROS 

Esta es la llave de la defenso 
contra los proyectiles balísticos e
nemigos . El nuevo rodar no reempla
zo a los sistemas costosos que exis
ten, DEW Line, Mid-Conadá y Pine
tree, en este lado del Artico, sino que 
los suplemente en una forma indis
pensable. 

2. El vuelo espacial tripulado 
puede ser demostrado en un futuro 
cercano por varios vehículos que yo 
están en desarrollo o que se conside
ran para desarrollo . Por e¡emplo, el 
revolucionario avión cohete X-15 ex
perimental, volará en 1959 o 4,000 
millas por hora. Lo estimación pro· 
fesional es que, "tal como ahora se 
presento, sólo quedo un poso muy 
corto para el verdadero vehículo es
pacial". 
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PLANEADOR EN ESTUDIO 

Está boja estudio un "ploneodor
impulsodo", poro ser lanzado desde 
gran altura, descendiendo hacia lo 
atmósfera o velocidad supersónico y 
que luego empleo sus cohetes poro 
nuevamente ganar altura o voluntad y 
bajo el control de un piloto, descen
der con seguridad en un punto de lo 
tierra seleccionado poro el aterriza
je 

lo combinación están, un nuevo y re
volucionario sistema de novegocton 
(que facilito ol comandante conocer 
su posición exacto y así calcular pre
cisamente sus dotes de disparo), lo 
propulsión nuclear del submarino, el 
dispositivo poro lanzar proyectiles ba
lísticos de 1500 millos estando en 
inmersión y demás refinamientos 
que se han de introducir en un sub
marino de este tipo . 

S . El sistema de lanzamiento 
3 . Está bajo estudio un proyec- submarino referido, yo ha sido pre

til balístico lanzado desde avión Dis- bode . Mientras se retienen otros de-
parado desde un avión que vuelo 
muy alto, el proyectil podría operar 
con gran porte de lo enorme cargo 
de combustible que ahora se requie
re poro disparar desde tierra un 
IRBM, y por lo tonto, necesitando en 
adelante sólo uno potencio modero
do, podría tra nsportar uno cargo útil 
mucho mayor en un proyectil balísti
co mucho más chico . 

Lo mayor necesidad es un siste
ma de navegación aéreo completo
mente independiente de los estacio
nes terrestres, y esto hoce mucho 
que está en estudio . 

4 . El " Poloris", creocton Noval, 
primero de los proyectiles balísticos 
de largo alcance con combustible só
lido, estará listo en 1960 . Esto se 
aplico no sólo al proyectil balístico, 
sino también al primer submarino lan
zo-proyectiles balísticos que estará 
listo en todo sentido . 

Otros ocho submarinos de ese 
ttpo yo están planeados . Probable
mente muchos otros más . Incluido en 

talles, se puede usar o cualquier pro
fundidad que seo necesario . 

Presumiblemente, el proyectil se
rá eyectodo verticalmente hacia a
rribo por aire comprimido; al emer
ger del aguo, lo potencio del cohete 
es encendido automáticamente y con 
el sistema de control funcionando, el 
proyectil balístico de 1500 millos con 
cabezo de guerra nuclear comienzo 
su vuelo hacia el blanco . 

En codo submarino tipo "Tri· 
ton'', que actualmente se está cons
truyendo, se pueden llevar más de 1 O 
de toles proyectiles -un tributo o lo 
habilidad de los investigadores novo
les al reducir los piezas del "Polo
ris". (Los proyectiles de combustible 
líquido "Thor" y "Júpiter", del Ejér
cito, que son también de 1500 millos, 
tienen por el contrario uno longitud 
de 70 pies). 

CAPACIDAD PERSUASIVA 

6 . Los nuevos equipos protecto
res -principalmente el rodar detec-
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tor muy mejorado, que proporciono 
uno alarmo de 15 minutos y do así 
tiempo poro el despacho de nuestros 
fuerzas represoras- son toles, que 
contrariamente o los temores amplio
mente difundidos, "podremos conser
var nuestro capacidad persuasivo" . 

7. El "Roscol", disparado desde 
avión contra blancos enemigos a 75 
millos, es un "anuncio de lo que ven
drá", notablemente un proyectil batís
ca supersónico, "Hound Dog", con 
cabezo de guerra atómico y "preci
sión o muchos cientos de millos" . 

8. Mientras que los proyectiles 
balísticos de largo alcance yo están 
en producción (se ha prometido poro 
Diciembre, que los 1 RBM " Thor" y 
"Júpiter" con sus dotaciones de lanzo
miento totalmente adiestrados serón 
enviados o ultramar), habrá uno a
celeración de los proyectiles balísti
cos intermedios, notablemente el 
"Snork". 

Esto es uno armo dirigida de 
5000 millos (esto es, no es un pro
yectil balístico) y de velocidad menor 
que lo del sonido. 

LA DIRECCION ES PRECISA 

Uno de sus méritos que com
penso la falto de velocidad, es lo pre
cisión proporcionado por lo dirección, 
mucho mayor que lo que se puede al
canzar con cualquiera de los tipos 
balísticos de largo alcance y con un 
experto trabajo, "uno exactitud que 
probablemente no será repetido por 
ningún otro sistema sin piloto en mu
chos años". 

Otro mérito de lo habilidad del 
"Snork", es ho::er su corrida desde 
C\..:olquier dirección y o bajo altura, 
dificultando tonto lo detección como 
lo intercepción. 

Los armas identificados por pri
mero vez, son, el " Hound Dog", "Bull 
Goo:e" y "Green Quoil", de la Fuer
za Aéreo, y el "Corvus" de lo Mari
no. Este último se empleará en avio
nes con base en portaviones, contra 
blancos de superficie distantes en u
no área fuertemente defendido. 

Es del tipo que se mantiene a 
distancia y capaz de herir al enemi
go desde uno distancio ton grande, 
que el avión mismo encaro un míni
mo de riesgo en un contra toque. 

Todas los proyectiles balísticos 
de lo Fuerzo Aéreo de nombres es
trambóticos, son del tipo diversiona
rio ~sto es, que sirven poro ayu
dar a los elementos de nuestro Co
mando Aéreo Estratégico, ol disporór
seles contra algún blanco alejado del 
objetivo principal, como poro distraer 
o los defensas enemigos poro que 
presten poco atención al punto de 
ataque real . 

Uno es del tipo aire-a-superficie, 
el otro superficie-o-superficie y pre
sumiblemente de mucho mayor al
cance. 

REVISION DEL MATADOR 

Además hubo uno identificación 
de un proyectil balístico llamado "Ma
ce". Sucede que es este uno formo re
visado del " Matador", el potente pro
yectil balístico guiado superficie-o-su-
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perficie de lo Fuerzo Aérea {real
mente un avión sin piloto) que yo es
tá desplegado en ultramar . El "Ma
ce" tiene un olcon:e apreciablemen
te mayor, cargo útil más pesada y u
no dirección más mejorado . 

Reuniendo los nuevos hechos en 
proyectiles bolistrcos, que ahora yo 
pueden ser publicados totalmente, 
hoy un total de 1 O proyectiles poro 
el Ejército, 13 poro lo Marino y 13 
paro lo Fuerzo Aereo _ 

Corrientes de a ire qu e retienen en 
Tie rra o los Cohet es.-

The New York Herold Tribune, 
6 de Febrero 1958 .- A ocho millos 
sobre lo tierra, corre de oeste o es
te un río de aire o velocidades de 
350 millos por hora . Esto semana y 
la posado, este chorro de alto velo
cidad retuvo en tierra al ' 'Vonguard" 
y al "Júpiter C" , por un por de dios . 

¿De dónde viene:> c.A dónde vó? 
c.Cómo afecto al estado del tiempo:> 
c.Puece predecirse? Todas estos pre
guntas necesrton respuestos, y los 
científicos del estado del tiempo han 
estado estudiando los corrientes de 
aire rntensivomente durante uno dé
codo . 

Aunque parezca extraño, lo pre
sencio de vientos de alto velocidad 
en el oi re superior se conoce desde 
1880 Lo mayor explosión de lo his
torio dró lo pisto Fué la destrucción 
de lo Isla de Krokatoo en las Indios 
Orientales Holandesas . 

Cuando este volcán voló su eró
ter, nubes inmensos de polvo en for
mo de hongo se elevaron o grandes 
alturas y en pocos días fueron avis
tadas alrededor del mundo . Esto sig
nifrcó que arribo, habían vientos que 
soplaban o más de 100 millos por ho
ra . 

DURANTE LA SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL LOS BRIT ANICOS PLO- . 

TEARON ESTAS CORRIENTES 

Pero luego, nadie dió importan
cia o esto conducción, hasta que vi
no la Segundo Guerra Mundial, cuan
do los metereólogos Británicos pla
tearon en secreto los corrientes . En
contraron que los aviones podían vo
lar hasta Alemania en tiempo record 
siguiendo el veloz río de aire, esca
par y regresar volando en el aire or
dinario . 

Ellos podían hacerlo porque los 
corrientes son sólo de unas pocos mi
llos de ancho y de menos de mil pies 
en profundidad . Esto es lo que los 
hoce traicioneros poro los cohetes 
Un cohete que vuelo o través de tal 
golpe de aire puede fácilmente ser 
volcado . 

En 1946 y 1947, dos científicos 
de lo Universidad de Ch1cogo comen
zaron o platear sistemoticomente los 
cursos de los corrientes . El Dr. Her
bert Riehl y el Dr . Erik Polmen {aho
ra en Finlandia) encontraron que en 
el Hemisferio Norte hoy varios co
rrientes que circulan al mismo tiem
po . 
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Desde entonces se ha recolecta
do mayor información. Se robe que 
los corrientes siempre circulan de o
este o este, excepto en los pequeños 
remolinos de este río de viento labe
ríntico. En el verano, lo corriente se 
desplazo hacia el norte y en el invier
no, hacia el sur, al igual que lo ho
cen las oves y los turistas Ellas pue
den coger de los pelos uno pequeño 

• tormento, o aún un huracán, y sacar
lo de su rumbo de destino . 

¿Qué origino estos corrientes=' 
Hoy varios teorías, codo una más 
complicado que lo otra. Lo rotación 
de la tierra tiene algo que ver con 
el'o Conforme Gira el planeta, arros
tro consigo su océano de aire, pero 
de ninguna manera en forma suave . 
Esto hace que los vientos no sean 
ig:.¡oles, algunos son rópidos, otros 
l.::ntos. 

Aún más importante es la gran 
masa de aire caliente en el Ecuador 
que se extiende al lodo del aire frío 
de las latitudes templados . 

FRANCIA 

Dos P'uevos petrole ros.
Lanzam-iento del " Chaumont".-

En los "T olleres y Ast1 lleras de 
Francia" de Dunkerque fué lanzado 
úlhmam~nte al agua el super-petro
lero "Choumont" de 33. 000 tonela
das oor cuenta de lo Soc1éte Mariti
me des Pétroles B. P. filial de armo
mento de lo Société Froncoise des Pé
troles B. P. 

Lo madrina fué la señora Mossi
gli que rompió la clásica y tradicio
nal botella de champogne. 

Este buque pertenece a lo ~erie 
"Ch" del "Chambord" y del "Che
nonceoux" lanzados en 1955 y del 
"Chzverny" lanzado en 1956 

M . J . Huré presiéentc de am
bas sociedades, al hacer uso de lo po
labro en la ceremonia del lanzamien
to, evocó lo próximo carrero del 
"Choumont" que agregará un esla
bón más a la cadena sin fin que giro 
permanentemente entre los arillos del 
Golfo Pérsico o del Mediterráneo O
ri€ntol y los puertos de lo~ refinerías 
francesas, llevándoles o éstos su ali
mentación diario . 

Estonces -dijo- con sus cua
tro bellos unidades de 33 . 000 tone
lodos, nue!.tro primero escuadro de 
~uper-petroleros quedará completo. 
Entonces todos los escuadros reuni
éos de nuestro floto petrolero podrán 
traer 240 . 000 toneladas, o seo seis 
veces más petróleo que antes de la 
guerra . 

11 Pero aún o esta altura , esto no 
~1gnificoró sino uno pequeño pauso. 
El petróleo, nuestro patrón, conduce 
o sus fieles o un poso de cazadores .. . 
Tenemos confianza en el porvenir .. . 

"Yo hemos encargado también 
o los ' Astilleros de Francia" otros 
tres super-petroleros todavía más 
grandes y mós veloces que nuestros 
"Chombord". Los dos primeros, que 
podrán llevar codo uno 48 . 000 to
neladas, han sido prometidos poro 
1960 y 1961 ; el tercero, que llevará 
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69.000 toneladas, estará listo poro 
1962. 

"En este año nuestro floto podrá 
traer 400. 000 tone lodos de petróleo, 
0 seo diez veces más que antes de lo 
guerra. Nuestro floto quedará así 
capacitado poro asegurar por sí mis
mo, por lo menos, los dos tercios de 
nuestro tráfico, aún sobre lo base de 
que los recorridos actuales puedan 
ser aumentados de aquí en adelante, 
con lo perforación de nuevos pozos 
en el Sohoro" ..... 

El " Butmah" es un gran petrolero 
sin castillo centl'ol.-

Construido el mes de o:tubre úl
timo en los Astilleros de Kochum, 
Molmó, Suecia, por cuento de lo 
"Compañía Noval de Petróleos", el 
super-petrolero "Butmoh" que efec
túo actualmente sus primeros viajes 
comerciales de su carrero, es el bu
que más grande de su categoría que 
no tiene castillo central. 

En efecto, si desde 1885, año en 
que apareció el primer petrolero o 
vapor y velo, digno de este nombre; 
el alemán "Giukhouf": los tonelajes 
de los buques tanques han venido cre
ciendo considerablemente, no se pue
de decir que lo distribución de los 
masas hoyo variado mucho. 

Todas ellos tienen lo máquina 
colocada a popo y el puente situado 
en el centro del buque. Por supuesto 
que ho habido excepciones, petroleros 
cuyo móqumo estaba en el centro 
por ejemplo. Pero fueron raros. Y 

les de travesía conservan desde hace 
tres cuartos de siglo lo disposición 
clásico contentándose con socnficor 
el confort o lo moda, con la supre
sión de los polos y can el gigantis
mo. 

El "Boutmoh" inaugurará pues 
un nuevo aspecto que no tenían hasta 
hoy sino algunos petroleros de cabota
je. Sus característicos son: Eslor0 to
tal 201,9 m. (194,16 m. entre per
pend•culores), mongo total 26,21 m.; 
puntal 14,072 m. y colado 10,63 
cuando el c!esplozomiento es de 
43 130 tone lodos. Tiene un peso 
muerto de 33. 490 tcnelodos y lo ca
pacidad de sus tanques es de 44 938 
metros cúbicos. 

Un motor diese! de diez cilindros 
de uno potencio de 11 . 250 C V. de 
118 r. p.m. le imprime uno veloci
dad de 16 nudos. 

Lo supresión del castillo central 
y lo reunión de todos los instalaciones 
o popo han sido objeto de minuciosos 
estudios. Se ho podido calcular tam
bién que esta disposición disminuye lo 
fatigo del buque, ol tiempo que apor
to uno pequeño reducción en el peso 
y uno economía apreciable en el cos
to de su construcción. Además ahorro 
un cierto metraje de tuberías y de ca
nalizaciones exteriores; y suprime 
prácticamente en la mor las idas y 
venidos del personal par los corredo
res de poso mono . 

Lo altura del puente es tal, que 
lo vistbilidod hacia proa permanece 
igual o lo de un petrolero con costilla 
central. Hoy un ascensor poro el ser
vicio de los seis cubiertos. Los alas 
del puente sobresolen como en los po-
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quebotes o fin de facilitar lo toreo de 
los Oficiales y de los Pilotos. 

¿Será esto lo fórmula del futu
ro? En este coso, el "Butmoh'' haría 
el rol de precursor en lo floto de bu
ques tanques. 

HOLANDA 

Entrega de cazas " Sea Hawk".-

JAPON 

Nuevos escoltas.-

El escolto rápido "Ayonomi" del 
prcgromo noval 1955-:1956 ha sido 
entregado el 22 de Febrero de 1958. 
Formo porte de uno clase de buques 
{patrulleros clase A) que comprende 
el "Uronomi" en construcción. 

Característicos: 

Desplazamiento: 1 . 700 tons. 
El último de los 22 Howker Seo Washington 2. 500 tons. en pleno 

Howk destinado o los fuerzas aero
navales holandesas ha sido entrego
do o fines de Enero, anticipándose o 
los plazos previstos. Estos aparatos 
destinados o armar al "Korel Door
mon" han sido encargados al extran
jero, en Inglaterra, según el cuodr_, 
de ayudo norteamericano . 

ITALIA 

Entrega del " Impetuoso".-

cargo. 
Dimensiones: 109m. X 1 O m. 7 

X 3m. 6. 
Potencio: 35. 000 C.V. 
Velocidad: 32 nudos . 
Hélices: 2. 

Armamento: 3 montajes d:lbles 
de 76 m m. C . A . 50 calibres cedidos 
por los norteamericanos . 1 hedge
hog . 2 granaderos. 4 T . L. T . de 500 
mlm. 4 T.L.T. 1 A.S . M. 

Entrega de dos "P2V7 Ncptunc". 

Los dos escoltas de escuadro d~ El 22 de Enero en 10 base oero-
2700 T. W. de lo onmero secc1ón de noval de Alameda (California) fueron 
programo noval 1toliono de construc
ciones yo han sido termmodos. 

Los Astilleros del Tirreno han en
tregado oficiolrr-ente el 25 de Enero 
en Genovo o lo Mormo Italiano el 
destroyer "Impetuoso", el "lndóm:
to" continúo sus pruebas en Livorno. 

entregados dos aviones "P2V7 Nep· 
tune" o los fuerzas novales japone
sas, los cuales yo poseían ocho apo· 
rotos de este tipo. Por otro porte, o 
consécuencio de un acuerdo firma:io 
el 25 de Enero último en Tokio, se
ron montados y armados 42 aparatos 
de esto mismo clase en el Japón. Es
te acuerdo formo porte de un plan de 
refuerzos poro los fuerzas oeronovo-
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les niponas, que prevé un total de 58 
bimotores "Neptune", 16 de los cuo· 
les ser6n sum1n1strodos directomen· 
te por los Estados Un1dos, y el resto 
montado en el Japón. 

SUECIA 

Lonzomiento do un submorino.-
EI submar~no "Bovern" quinto 

unitod de lo clase Ho1en de 790 to
neladas ha s1do lanzado ol aguo el 
3 de Febrero en los ost1lleros de Ko
chum de Molm6 . El sexto y últ1mo 

submarino de esto clase, el "Utern" 
seró lanzado en setiembre próx1mo 
Los mismos ost1lleros emprender6n 
en segu1do lo construcción de subma
rinos del tipo Droken que represcnto
rón uno meJoro notable con respecto 
o los de lo clase Hojen que son yo 
buques muy modernos. 

Por uno desgraciado coincldcn
c•o, algunos horas después del lan
zamiento del "Bovern", su buque ge
m"!lo el "lllern" que estaba amorro
do, se fué o p•que en su puesto de o· 
marre. 

El buque ser6 reflotado. 



Crónica de la Energía Atómica 

PROPULSION NUCLEAR 

Estados Unidos.-

El Departamento de Defensa h:1 
ordenado aplazar por un año lo cons
trucción del segundo portaviones ató
mico. (El primero de lo~ seis proyec
tados deberá ser lanzado (:>) en 1961 }. 

El Departamento de Defensa es
timo que los fondos de lo Marino 
Norteamericano podrían ser gastados 
más útilmente en lo construcción de 
submarinos atómicos. 

"Japón.-

Los armadores jopone~es anun
cian que van o emprender lo cons
trucción de dos buques de propulsión 
nuclear en 1958 Un petrolero pro
pulsado por un reactor de agua o pre
sión, y un buque mercante de 20.000 
toneladas, destinado o lo línea Japón
Brasil. 

Alem.ania Occidental-

El programo alemán de rea:to
res prevé lo construcción de un reac
tor de poder, destinado o servir de 
prototipo poro lo propulsión noval. 
Este reactor estará confiado o lo So
ciedad de estudios y de utilizaciones 
de lo energía nuclear poro lo prop•JI
sión marítimo. 

(De ln "Rcvue Mnrlt.tmc .. N~ 1421. 

NOTICIAS DIVERSAS 

Euralon.-

El trotado que instituye la Co
munidad Europea de Energio Atóm:
co (EURA TON) ha entrado en vigor 
el 1° de Enero de 1958, así como el 
que instituye lo Comunidad Económi
co Eurooeo . 

Lo Conferencio de ministros que 
tuvo lugar en París del 6 al 7 de Ene
ro designó o los dirigentes de estos Co
munidades . El Presidente de lo EU
RATON es M . louis Armond; los :>

tras miembros de lo Comisión son· 
el Profesor E. Medi (Italia), M.M. 
P. de Gro:lte (Bélgica); H . Krekeler 
(Alemania) y E. Sossen (Holon.do}. 

Agencia Atómico Internacional.-

Lo primera Conferencio general 
se instaló en Viena el J0 de octubre 
de 1957; terminó sus trabajos el 26 
de Octubre. 

Lo~ Estados Unidos decidieron o
frecer a la Agencio un reactor poro 
investigaciones, un laboratorio de isó
topos y uno documentación técnico 
completo, además de lo moteria fi
siblc yo prometido. 

El Reino Unido suministrará 20 
Kgs. de U. 235. Entre otros países, 
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lo U.R.S.S. ofrecerán 
materias fisíbles. 

igualmente gulin <U.R.S.S.) Profesor de Físico 
de lo Universidad de Moscú. 

M. Bertrond Goldschmidt dele
godo francés permanente ha declara
do que lo Francia por su parte, doró 
un apoyo total a lo Agencio, ponien· 
do o su disposición las conocimientos 
adquiridos en el campo de los investi
gocione~ pacíficos acerco del átomo 
Agregó que lo Francia, estaba listo 
paro abrir ampliamente sus Centro5 
otórnicos o los estudiantes extranje
ros, v poro ooner o disposición de los 
miembros interesados de la Agencio, 
los especialistas de lo coto de ura
nio y de torio, así como sus técnicos 
industriales poro el tratamiento de 
los minerales. 

En el curso de sus trabajo~ el 
Consejo de los g~bernodores de 'a A· 
gencio decid1ó oor unon1midod csto
blecer su sede permanente en Vien:-~ 

y procedió o efectuar los nomino:io
nes siguientes: 

-Director General de lo Agenc o 
M. Sterling Cale (U.S.A.). 

-Director General Adtunto Cr!=or· 
godo ée lo porte técnico: M. Hubcrt 
de Lobouloye (Francia) - Consejera 
Técn ico de Relaciones Exteriores. -
Comirorioto de Energía Atómico. 

-Director General Adjunto encar
gado de lo porte administrativo: M. 
Pcul Jolles (Suizo). 

-Director General Adjunto encor· 
godo de lo formación de la Agencio 
y de lo documentación M. V. V. Mi-

-Director General Adjunto eneal
godo cel Departamento de lnv~stigo
ciones y Rodioisótopos; M. H. Selig
man (Británico) Jefe de la división de 
isótopos de Horwell. 

Conferencio S:)bre l"s elementos 
C?mbustiblcs.- , 

Del 18 ol 23 de Noviembre de 
1957 uno Junto organizado por el 
Comisariato de lo energía atómico re
unió en el Colegio de Francia, cerco 
de 200 representantes de la~ di fcren
tes comisiones atómicos y de los in
dustrias de 16 países, en su mayoría 
europeos. 

Tuvo por objeto desarrollar los 
intercambios de conocimientos acer
co de las combustibles de las reacto
res utilizando los actividades d~> !o 
nuevo política norteamericano poro 
lo supresión e el secreto atómico. 

Segundo Confcrcn~io lntcr"aclonal 
de lo Ene rg ía Atómico 

El Profesor Froncis Perrín, Alto 
Comisario de lo Energía Atómico ho 
sido designado poro presidir lo Se
gundo Conferencia Internacional s~

bre los utilizaciones pacíficos de 'o e
nergía atómico que se reunirá en Gi
nebra del 1 Q al 13 de setiembre de 
1958. 

La primero conferencio t•..rvo lu
gar en agosto de 1955 en Ginebra 
bajo lo presidencia del sabio hindú 
Bhobho. 
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PrJgresos realizados por lo Gran Bre
taña y los Estados Unidos en el curs:> 
de lo domést:cación de lo Ene rgía 

Termonuclear poro fines pacíficos. 

Los resultados obtenidos po~ los 
sabios británicos en sus investigacio
nes sobre lo utilización pacífico de 
lo energía termonuclear han sido con
f irmados oficialmente el 24 de Enero 
de 1958 o los 19 horas por Sir John 
Cockcroft, Director del Centro de Hor
well, ¿e lonte de periodistas del mun
do entero invitados poro visito· la5. 
instalaciones termonucleares de Hor
well. 

Sir John Cockcroft declaró prin
cipalmente lo siguiente· 

"Desde hoce muchos años, lo 
ambición de los sabios ha si.:io imitar 
al Sol y hacer un laboratorio de tem
peraturas lo suficientemente elevados 
que permitan lo producción de ener
gía o partir de lo fisión de los áto
mos. Hemos efectuado satisfacto
riamente lo primero etapa de nu<!S· 
tro toreo. 

"El objetivo de esto primero eta
pa e:ro producir temperotur'Js del or
den ce cinco millones de gro¿C.:i du
rante un tiemoo suficientemente lar
go poro que se produJese lo f¡c; :ón de 
los átomos de deuteno. 

"Durante nuestros t ·o bajos he
mos construido uno serie de móqui
ros cuyo resultado es el ap'1rcto "Ze
to (Zero Energy Term .. mucleor Ap
pcrotus). 

"Con lo ayudo del "Zeta" el 
doctor Thonemonn y sus colaborado
res han alcanzado su primer objetivo· 

llevar el deuterio gaseoso o uno tem
¡::eroturo de cinco millonc~ de gre
cos durante algunos milési:l1os de 5(:

gundo. Este fenómeno ha sldo repe
tido miles ¿e veces. 

"Ccnsidero que el hed"o de ha
ber alcanzado temperaturas que sc.n 
el tercio de los que hoy en el .:entro 
cel Sol, durante un tiemp;> sufcien
temente largo, es un resul~odo cien
tí!ico notable, y estoy .:-eg•.J•'O de que 
el "Zeta" con algunos ml)difíco:io
,..cc; podrá antes de un oñ:>, sobrepa
sar lo temperatura del Sol" ... 

En seguido Sir hhn dijo que 
c1.:ondo el "Zeta" hubo l!egod:> o uno 
tc:"mperoturo de dos millones de gro
d"s, lo reacción había producido ol
gt.r.os neutrones. Lo aparición de eh· 

toe- neutrones hoce creer e• •e de se
guro ha tenido lugar lo fjs"ó•l del deu
te;io. 

"Sin embargo --ogreqo Sir Johtl-
no tenemo~ pruebas de que t.:>aos los 
neutrones provengan de lo f•sión. 

"Lo energía ot6mic:~ producido 
por el "Zeta" es todllvio inftnitesi
mol. 

"Tenemos lo intención de :Ju
mentor lo potencio del aparato o fin 
de elevar el nivel de lo .. emperoturc 
alcanzado. Cuando hayamos lll•god~ 
o uno temperatura de veinticinco mi
llones de grados, el número de neu
trones emitidos estará m'Jltipl•codo 
por diez mil, por lo menos . 

Aún entonces, lo energía pr\Jdu
cido por el "Zeta" no habrá llegado 
o su límite con relación al potencial 
energético encerrado en los ótomos 
del deuterio. 
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"Poro alcanzar el punto o par
tir del cual lo producción de energía 
~eo provechoso, -siguió diciendo el 
Director de Horwel-, tendríamos que 
p:mcr e! gas de deuterio o tres:ientos 
millones de grados aproximadamente. 
40'000. 000 de grados bostorón poro 
obtener uno mezclo de deuterio y de 
tritio . 

''También estamos estudiando 
desde ahora, los aparatos que han 
de reemplazar al "Zeta'' o medida 
de nuestros orogresos. Tendremos 
que vencer muchos dificultades du· 
rente lo segundo etapa de nuestro 
trabajo. Tendremos necesidad de bus
car y encontrar nuevos métodos ooro 
llegar o los tem,peroturos indispensa
bles . 

"Si todo role bien podremos .:Jbcr
dor lo tercero etapa, es decir, lo cons
trucción de centrales termonucleares 
y luego, lo aplicación comercial". 

Respondiendo o uno pregun:o, 
Sir John ho precisado que dede lu~ 
go, parece que no se podró reclizor 
lo oplicoc16n industrial de lo fisión 
antes de veinte años 

Mencionó los trabajos paralele~ 
de un grupo de sabios ingleses de Al· 
dermoston, seño1ondo por otra porte 
lo estrecho cooperación que se ho es· 
toblecido entre !os atomistas norte
americon:ls y los británicos, haciendo 
alusión o los investigaciones soviéti
cos o este respecto. 

El Almirante Strous~, Presidente 
de la Comisión norteamericana de lo 
energía atómico ho hecho por su por 

te er. Wáshington uno declaración ~o
bre los trabajos conjuntos onglo-nor
teomericonos concernientes o los a
plicaciones industriales de lo reo:ción 
de fisión. Ha confirmado que !os sa
bios norteamericanos habían ob•C'ni
do resultados "fructuosos y promete
dores", y que en los laboratorios de 
ambos países se había alcanzado tem
peraturas de varios millones de gro
dn-; centígrados. 

El Almirante dijo que se m~ces:. 
taró "años enteros" entes de que les 
sabios estén "en condiciones de :ons· 
truir y hacer funcionar reoctorec; co· 
mercioles que utilicen el deuterio de 
los océanos", y dió los siguientes in
dicaciones sobre el proyecto Sherwood 
de utilización industrial ce energíc.; 
termonuclear: 

J 9 Cinco laboratorios r.o:-teal"''"'e· 
riconos participan en este prog ·amo: 
Los Alomas, Nueva México; liverm('· 
re, California; Princeton, Nueve! Jcr
Sl'Y; Ook Bridge, Tenncssee, y lo U
nivers•dad de Nuevo York. 

29 Doscientos sabios e ingenio
ros están ocupados en el proyecto 
~herwood . 

39 Los Estados Un'dos dedican 
en 1958 treinta vece~ m:ls dinero al 
c.ontrol de la er.ergío H, que ho·;:? cin
co años. 

M. Froncis Perrín, .4. 11~o Comi
sario del Comisariato de lo Energía 
Atómico declaró en esta oportunidad 
lo siguiente: 

"Estoy contento con el éxito bri
tánico que demuestro qu~ se p•.Jede 
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obtener efectivamente lo fusión ter
monuclear en laboratorios. Creo que 
nos podemos lamentar de que los in
formaciones de los trabajos anglo-nor
teamericanos hayan sido publicados 
ton tarde, pue~to que se refieren o 
un período que doto de Setiembre. 

"Pero estos resultados de por ~í 

importantes, no deben hacer olvidar 
que el comino que queda por reco
rrer es todavía muy la rgo. 

" El reactor tcrmonar-lea. indus
trial no es poro moñona, porque to
dc•vía hay que vencer obstáculos e
normes. Hay que alcanzo.- tempera
turas del orden de trescientos mill~
nes de grados. 

"La uti lizoción práctico de lo e
nergía que será producido ¡:- rescnta 
también que no son c;enciffos". 

Elementos de información sobre l.>s 
esfudios de fisión en Froncia 

Un equipo de tres ingenieros del 
servicio neutónico experimel"tol del 
Comisariato de Energí.J Atómico ha 
empezado o trabajar sobre 11'1<; cues
tiones de fisión desde el mes de agos
to de 1955, empleando ciertos insto
lociones que pertenecen a lo Electri
cidad de Francia, situados en Fonte
nay-aux-Roses. 

En el momento en que intervi· 
nieron las declaraciones de Kurch ;tov 
sobre los temperaturas obtenidos en 
les laboratorios soviéticos, el equipo 
de Fcntenoy obtenía yo descargos r~c
tilíneos suministradas por batería:; de 
condensadores. Los emisiones de 
neutrones señalados por Kurchotov 
fl,.je rcn observados poco despuP.s. 

Se ha continuado los estudios ro
deando lo descarga de una cómoro 
metálica. En 1957 se realizaron des
cargos anulares que permitieron cb· 
tener temperaturas del orden de 
500. 000 á 1'000. 000 de grados. rue
ron objeto de una comunicación a :a 
Conferencia Internacional de Vene
CIO en Julio de 1957. 

Actualmente, diez ingenieros y 
veinte agentes técnicos trabajan en 
dos instalacicnes diferentes, estudian
do diversas posibilidades técnicos. 

Lo Francia ha dedicado doscien
tos millones de francos (ciento quince 
mil sc!es) para estos estudios. 

Nota s.,bre la separación de bs 
ls , t npos del Uranio 

Algunas nociones gene rales.-

El uranio está formado principal
mente por dos isótopos· 

-el uranio 238 en lo proporcién 
de 99,3%. 

-el uranio 235 en lo proporción 
de 0,7%. 

Ton sólo el uranio 235 es sus
ceprible de experimentar lo fisión. 

Nuestro propósito es pues, enri
quecer el uranio natural en su isóto
po U-235. 

1 ~ Procedimie"•"s ,-,.. enriquecimiento 
en uranio 235.-

Se puede enriquecer el uranio 
natural en isótopo 235 de diferentes 
maneras: 

H istóricomente, los Estados U
f'iéos empezaron por el método elec· 
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tromognético (espectr6metros de ma
so) pero el costo de los inversiones y 
el cesto de fabricación son pro'-libiti
vo5 poro los instalaciones industrio
leL 

Actualmente hoy dos procc:Ji
micntos en estudio: el procedirr.ier-to 
llamado "por toberas" (Aiemrmia 
Profesor Becker) y el procedimiento 
por ultroccntrifugoción (en Alemania. 
el doctor Croth y en Holanda el Pro
fesor Kistemoyer). htos procedimicn
tc-= todavía no non solido del períc..do 
de laboratorio . 

los fábricas que existen actual
mente en el mundo (Estados Unidos, 
Gran Bretaña y la U.R.S.S.) cm
pleon todos los métodos por difusión 
gaseoso . Este método está basado en 
lo propiedad siguiente: 

Cuando se hoce posar un g.:~~ al 
tr::wés de uno pared poroso, en lo Que 
lo climcnsi6n de sus paros es ::bl or
den del tamaño del libre recon ido 
medio de los moléculas, la velccidod 
del paso de las moléculas es, 0 igual
dad de o tros condiciones, inversamen
te proporcional a la raíz cuadroc!c 
de lo maso . Así pues, si el gas está 
compuesto de dos especies diferentes 
de moléculas, lo porción de la mezclo 
que franquea la pared estará enri
quecido en moléculas ligeras, y lo 
porción re-stante, en moléculas pesa
dos. 

Se concibe que uno operación 
aislada tenga un rendimiento muy pe· 
queño, dado que los dos masas mole· 
culares son muy cercanas (235 )' 
238). Poro obtener un enriquecimien
to apreciable, será necesario recomen
zar lo operación o la vez robre la 

fracción enriquecida y sobre la frac
ción t:mpobrec:da, y volver o tratar 
nuevamente las nuevas fracciones ob
tenidas, después de haber tenido cui
dado de volver o mezclar los fraccio
nes de !a mismo concentración pro
vt:nientes de elementos separad.:>re:; 
diferentes. 

Se llego así o lo acción de co~ 
codos de difusión gaseoso. 

Poro obtener un enriquecimien
to de un 90% de uranio 235, se no 
llegado a tener de extremo a extremo 
2. 500 células de difusión. 

El problema esencial de la difu
sión gaseoso está en el empleo de un 
gas difícil de manipular: el hexofluo
ruro de uranio. Este cuerpo es el úni
co compuesto gaseoso de uranio o u
na temoeratura media. Por otra por
te, como el fluor no tiene isótopo, no 
trae complicaciones por este lado. 

El hexofluoruro de uranio se su· 
blimo a la oresión atmosférica hacia 
los 560. Y de aquí resulta una pri
mero comolicoción. Hoy que traba
jar en caliente, prácticamente o 650 
y evitar los primeros fríos en donde 
viniera o condensarse el producto. Es 
preciso oues encerrar lo instalación 
en un recinto con temperatura regu· 
lada. 

Por otro porte, el hexofluoruro 
es un cuerpo extremodom~nte reac
tivo que tiende a abandonar el fluor 
paro regresar a la formo ~e tetro
fluoruro. 

Es oreciso oues escoger, entre 
los produ'ctos qu.e no reaccionan con 
el hexafluoruro, los materiales qu~ 

forman lo instalación y en particular 
los membranas porosas, y esto, te-
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niendo en cuento los fenómenos de 
superficie debidos o lo extrem<:J fine
za de los poros 

29 lnvesti9aciones francesas sobre el 
procedimiento por difusión gaseosa. 

El Comisonoto de lo Energía a
tómico ha seguido haciendo. desde 
hoce varios años, el estudio de este 
procedimiento. Como los j)aíses que
lo han efectuado guardan un sec:reto 
absoluto, todos los prob1cn~o.~ físico· 
químicos y tecnológicos han debido 
ser captados en su propio pt;esto de 
partido. 

a ) El problema de las membranas 
porosas. 

Los membranas deben re$pon· 
dcr a !os especificaciones 1 iguro~cs 
$iguientes: 

1° Las dimensiones de !os poros 
c'eben ser del orden de un centimi
crón ( 11100.000 de milíme~'o). 

2° El porcentaje de poros ccn 
relación a lo ~uperficie total de b 
barrera debe ser !o más grande po
sible. 

3° La barrera debe ser delgada 
(del orden de 1/10 de milímetro) po
ro tener un gasto sotisfoctcrio. s...~ 
r€sistencia mecánica debe ser sufi
ciente poro que no la rompo una di
ferencia de presión del orden de uno 
atmósfera. 

b) Los compresores. 

Poro poder hacer oasor el fluido 
por esta cadena de difusión gaseoso, 

es preciso emplear compresores per
fectamente estancos hocia el exte
rior. En particular, es neccsona ob
tener una estanqueidad muy pt.:rfecta 
sobre el eje, a fin de que no entre al 
interior el aceite de lo envuelto. 

Par otro lodo, hoy -::¡uc notar que 
la mayor porte del consumo elé~trico 
t>s pequeño, para los compresores. Hoy 
pues mterés en estudior espccio!men
t~ el rendimiento de estos opor~tas. 

e) El problema de lns mate
riales no corroídos por el UF-6 y que 
no presentan ninguno porosidad in
terno poro resistir al vacía más per
~ccto, ho sido un problema muy d.ti· 
cil de resolver. 

d) Los aparatos de medida (es
pectómetros de moso, aparatos de me
dido de presión) tuvieron que ser es
pecialmente fabricados . 

e) L'ls problemas del vacío han 
requerido lo construcción de un gran 
~úmero de bombos de vacío y lo crea
ción de todo un material cspe:iol pa· 
rn lo detección de los escapes. 

Por otro porte, e! Comisaricto de 
lo Energía Atómico se no visto preci
sado o exigir uno tecnologh perfecto 
de las soldaduras y o realizar un tra
tamiento muy perfecto de lo:; super
ficies metálicos. 

Cado problema hu sido rewelto 
por separado: es así como hoy existen 
barreras satisfactorios, comp esores y 
opa rotos de medido, ere ... 

A principios de 1957, los estu· 
dios e~toban lo suficientemente ode
lontcdos para poder lanzar lu co. s-
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tr ucción de uno cadena experimen
tal . Esto instalación debio constituir 
lo preparación directo d¿ lo con~truc
c"ón de un gran taller de seo:oroción 
de isótopos de uranio, que uniese los 
resultado!: porc"oles yo obtenrdos, ten 
te por lo teoría como por lo experien
cia en un conjunto semi-industr!o!. 

Esto unidad piloto está limito::lo 
en medio mismo del procedi~"""iento de 
separación, en lo exclusión de todos 
ios instalaciones anexos necesarios 
poro el funcionamiento del gran ta
ller, estudiados seporodome.,tc, o re
curriendo o proccdimien~o~ cló'ii:::os, 
fabricación y destilocrón de UF-6, 
servicios generales, etc . .. 

Comprende cspeciolmen•e un 
cierto número de celulos ·:b difusión 
agrupados de manero de constrtuir u
no co~odo de flujdo constante. Lo 
i;¡~toloci6n piloto no está orcporodc
poro asegurar de inmediato uno pro
visión de gas enriquecido o empobre
cido, srno como muest ros. 

De uno manero más prcc1so los 
objetivos de lo instalación proyectado 
~on los siguientes: 

19 estudiar el arreglo de los cir
cuitos de uno celulo, y después el 
dc un grupo agrupados en cosc'ldc. 

29 examinar el estado de los 
condte iones de funcionamiento iudus· 
trio! de los oporotos prevroment.? pr,:~-

bodas como prototipos <compresora~, 
distribuidores, aparatos de medido, o 
Sistemas de construcción) que yo ha
yan sido satisfactorios en mer.or es
celo, Cm:::~ter:ole:;, soldaduras, unio
nes) . 

Por condiciones de funcrono
miento se entiende: 

o) que los pruebas así éectuo
do~ hayan sido hechos sobre ur. nú 
mero suficiente de unidades poro P"· 
dcr formarse uno opinión r~lotivo o 
su funcionamiento; 

b) que los unione!: as' prcbadas 
estén en uno escalo tal que se puedo 
hacer sin peligro lo extrapolación en 
tumoño poro él gran taller: que estos 
pruebas sean lo suficientcmento pr.:>

lvngodos en tiempo, con detención, 
desmontaje, etc ... 

J9 Que puedan ser exorrinoc!cs 
en su verdadero magnitud b; e~tudio~ 
té-:ricos y los experimentos de lo~,ro
torio que conciernen o los fenómenos 
de JtJ drfusión propiomenr! drtho. 

Esto cadena experimental es!.j 
en construcción en Socloy. 

Lo primero célula de difu~ión de 
es'IJ cadena experimental he c:ido 
puPllto en servicio o fines de 195/. 

Lo cadena experimental e~t-:.ró 

en pleno funcionam iento en Abril de 
1958. 



Crónica ~/acional 
49C? Aniversario de la As~iación 
Nad Jnal Pro Marina.-

La Asociación Na:ional Pro Ma
rina celebró el 499 aniversario de su 
fundación el 28 de Agosto del pre
sente año, bajo la presidencia del Ca
pitán de Navío Abroham A. de Ri
vera y con la concurrencia del Con
tralmirante F. Teixeira V., en repre
sentación del M!nistro de Marina, 
Contralmirante Guillermo Tirado 
Lcmb; habiendo estado presentes nu
mero~os personalidades, así como al
tos Jefes de los inst tutos Armadas. 

Se abrió lo actuación con el 
Himno Nocional, que ejecutó la ban
da de Músico3 de la Escuela Noval . 

Con las formalidades ¿e estilo, 
fueron incorp:-rodo:; los nuevos so
cios, señores Tenie.,te General F.A.P. 
Armando ZomJdio Col,enare;, Con
trolm'ronte F. Teixe ro V., CotYén 
d.:! Navío Carlos Lindley Lópzz, Ca
pitón de Navío Julio J. Elím Mur 
guía, Capitán de Fragata G..1illermo 
Foura Goig, Comandante F.A P. Víc
tor Velóquez Varcelli, Comandante 
F. A. P. Dr. Gustavo Rodríguez So
to, Teniente-Coronel G. C. Jorge Per
lo Soto, Mayor F. A. P. Augusto Pe
ñaranda Muñoz, Capitón Dr. Igna
cio de Bustomante Denegrí, Capitón 
Arnoldo Noriego Viole, lng9 lsoím: 
Combe Loero y Srs.: Juan Escóbor Zo
rouz, Julio C. Rivero R. de S., En
rique Zavola Corpi y 5ontiago Don-

dero Cortez, a q~ienes lo presidencia 
dió la bienvenido en términos cordia
les El Teniente-General Zomudio, 
con expresivos frases, puso en monos 
del Contralmirante Teixeiro el diplo
ma q.Je acredita como socio de lo 
Institución al Contralmirante Guiller
mo Tiro:!o Lomb, Ministro de Mari
na. 

El Contralmirante Teixeiro agra
deció en su nombre y en el del señor 
Ministro de Marino . 

El Presidente de lo Institución 
hizo a continuación lo presentación 
del sccio Dr. T eodoro Casona con 
adecuados frases, invitándolo o ocu
ror k! tribuno . 
El doctor Casona pram·ndó el siguien
te discur~o: 

Señor President~ de lo A~ocia

ció:1 Nodo:1ol Pro-Marino: 

~eñor Ministro ce Mod-o: 

Ccmocios: 

s~ñores: 

Hace 49 años y como si f _e:o 
ayer. 

El tiempo paso, porque es finito. 

El hombre cae, porque es mor-
tal. 

Nodo más cierto que lo muerte; 
pero nada más grande que lo glorio, 
porque lo glorio de los hombres, de 
los instituciones y de los pueblos es 
floración de eternidad. 
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Poso el tiempo; 
recuerdo. 

pero quedo su el 1ncremento de lo marino no:ionol, 
tonto de guerra como mercante . 

Recordar es v1v1r . 
En los horas de epopeya muere 

el hombre; pero nace el héroe . 
Los héroes de lo patrio son lo 

patrio mismo como encarnación de 
su destino, ley de su soberanía, dog
ma de su libertad . 

,Qué son Miguel Grou en el 
mor, Jorge Chóve7 en el espacio y 
Francisco Bolognesi en el peñón de 
Arico? 

Leyes de un mismo código: HO
NOR . 

Royos de un mismo sol: DEBER. 
Latidos de un mismo corazón: 

PATRIA . 
Bien di jo Carlos Augusto Solo

verry rubricando un lírico poema: 

"Ouien vive por su patrio, nodo 
vive . 

Quien por su patrio mue·e, nun
~o muere" . 

Na-io vive porque lo vida está 
h~cho de t ie-npo; n".Jnco m".J~re, por
que Sl'S hechos viven en e! ai'Tio de 
codo generación y en la his•oda de 
codo siglo. 

Los leyes del espíritu son ~ter-

nos . 
Son leyes que profeso la Aso:io

ción Nocional Pro-Marino . 

Leyes que, hoce 49 años, enal
tecen su vida con fibra de recio pe
ruon idod: 

o) Realizando uno activo y me
t6dico propaganda o fin de obtener 

b) Cooperando en todo esfuerzo 
tendiente al mayor impulso y desen
volvimiento de los fuerzas militares 
de tierra y aire. 

e) Secundando o promoviendo 
toda iniciativo encaminado al forta
lecimiento de los vínculos de lo na
cionalidad y dignificación del hogar . 

eh) Laborando paro que en el 
espíritu de lo juventud se arraigue el 
amor patrio como medio de obtener 
su capo:itoción cívico poro formar 
uno ciudadanía eficiente . 

d) Inculcando en los masas amor 
o los valores de espíritu, respeto o 
los glorias nocionales y sus atributos 
y fiel acotamiento a los leyes ¿el 
país. 

e) Enoltecie:"ldo los hechos so
bresal ientes de la h•storio patrio y los 
de los ciudadanos que en ellos ha
yan tenido o::tuo:i6n destacado . 

f) Proponiendo o que el p•o!:>le
mo de la rozo indíg :n~ del país al · 
can:c su más o:crtada solución 

g) Se::un-:ondo todo tendencia 
encaminado o lo dignificación del 
magisterio nocional poro que llene 
austera y potrióticomente su elevado 
misión . 

h) Trabajando, por todos los me
dios o su alcance, poro que lo educa
ción de lo mujer peruano, que es lo 
raíz de la nacionalidad, se inspire 
en la ne:esido::f de copo:::itorlo poro 
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formar uno ciudadanía patriótico y 
consciente. 

i) Propiciando todo esfuerzo en
caminado o conseguir que el comer
cio, lo agricultura y los industrias se 
desarrollen bajo lo dirección y el es
fuerzo preferentes del elemento no
cional. 

j) Preconizando y Propendiendo 
o uno ode:uodo colonización de lo 
región selvático, que constituye el 
venero más preciado de lo nacionali
dad. 

Este es el ideario de Pro-Marino 
como tablas de su ley. 

Es lo primero ideo de Carlos 
Germán Amézogo en el seno de lo 
"Unión Nocional". 

Es el pensamiento de lo Junto 
Patriótico que presidió Santiago Fi
gueredo . 

Es el sentimiento anímico del 
Capitán de Novio Gregario Casanova 
saludando o lo aurora de lo Ligo Pa
triótico Noval el 21 de Enero de 1904. 

Glorio y adversidad son capítu
los de cumbre y abismo que nos legó 
lo hecatombe del Pacífico; pero los 
grandes reveses son escuelas de reac
ción y reivindicación . 

Son Martín tuvo fe en el mor y 
por el mar contó libertad. 

Castillo soñó en el mor y nos 
dijo que cuando Chile construyo un 
barco, el Perú debe construir dos . 

El mar ero seguridad y destmo . 
Perdimos lo guerra, porque ha

bíamos perdido la hegemonía del 
mor. 

Fruto de imprevisió~ estatal fué 
lo adversidad del 79 . 

Lo ciudadanía recogió tremendo 
lección y ero necesario que, por uno 
virtud latente de conservoc1ón, se o
listara o restañar lo herido poro vol
ver al rr.or con nuevos unidades de 
guerra 

No::ió lo Asociación Nocional 
Pro-Marino . 

Ero uno clarinada de esperanza 
y uno llamarada de fe en los grandes 
destinos de lo Patrio por los leyes 
SL'Oremos del espíritu . 

Grou dominando el mor con el 
" Huóscor" y Villovicencio siguiendo 
su homérico trayectoria con lo "U
nión", encendieron eso llamarada en 
el olmo de lo nacionalidad; y lo ~n

cendieron, por el ejemplo de sus vir
tudes inmortales, como mandato de 
porvenir. 

Ero poro decirnos, con lenguaje 
de drama y glorio, que el olvido y lo 
resignación no son consuelo del do
ler . Hoy dolores que no se puerlen ol
vidar oue no debemos olvidar, por-' . 
ct e H:-n dolores del olmo y el olmc; 
de lo noción no puede morir . 

He aquí lo rozón por lo que un 
grupo de apóstoles de horas decisi
vos tuvo lo ideo feliz de fundar lo 
Asoc10C1Ón Nocional Pro-Marino el 
28 de Agosto de 1909, bajo lo presi
dencia del ilustre magistrado Dr. An
selmo Barreta, hoce 49 año~. 

Nació como inspiración supre
mo de los supremos ideales de lo Po
trio. 
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No:ió como fuerzo invencible 
del espíritu poro ~er lo que es: Arco 
de patriotismo, cátedra de honor. 

No fué un arrebato sentimental 
lo voz de T eodoro El more, que, como 
eco sonoro de angustio y civismo, lle
gó de cumbre en cumbre ol corazón 
de lo ciudadanía poro volver los ojo:i 
al mar y conjurar la imprevisión. 

"Si vis pocem, poro bellum". 

Así pensó Costilla como estadis
ta y así lo demostró Grau como gue· 
rrero. 

Lo vida no es una sucesión de 
días sin objeto ni propósito. Tiene 
altos y nobles finalidades y obliga· 
ción del hombre es realizarlos en lo 
paz por el trabajo y en lo guerra por 
el deber. 

T ccdoro El more, Santiago Figwe· 
redo, Fed~ri:o Villorreol, Anselmo 
Barreta . . . fueron los egregios figu
ras de los primeros horas de lo Aso
cio:ión No:::ionol Pro-Marino . 

Ellos se congregaron po:o prcs· 
tor un juramento de honor y redoc
toro:"l ~u ,c:;to~uto de o:ción por lo Po
trio y poro lo Patrio. 

Sus palabras de alborada fue· 
ron : "Lo Asociación se lanzo lleno 
¿e entusiasmo o lo obro en lo segu
ri¿od de que sus resultados, grandes 
o pequeños, serón siempre positivos". 

"Lo magnitud del ideal disculpo 
lo modestia de los iniciadores". 

''En su realización, estamos se
guros van o tomar porte todos los 
capacidades; y conforme posen los a
ños, se verá crecer lo obro, que todos 
miran con cariño, porque pertene:e· 
ró o todos" . 

Estos palabras y estos frases son 
brasas candentes de oración cívico. 

Es uno oración que se elevo, co
mo una espiral de incienso, hacia el 
cielo de lo patrio, mirifico cielo, con 
estrellas que son corazones poro sen
tir y comprender lo grandeza del sa
crificio triunfando sobre lo muerte. 

La cruzada de civismo tuvo ha
lagadores resultados. 

El óbolo de lo ciudo¿onío ero u
na perlo de rocío, uno flor abrileño, 
un royo de aurora, un trino de ove, 
un poema de amor. 

Codo centavo ero un himno de 
redención espiritual y uno hoguera 
de entusiasmo . 

Los hombres de Pro-Marino no 
dk:on tregua a sus afane:; y desve
lo;. 

Había en caéo acto un trozo de 
poesía, porque sabían que nada es 
más b~llo que servir o la patrio, no
do más sublime q:;e honrar o sus hé
roes, nodo m6s grande ni más fuerte 
que amar su ley, su fuero, su liber
tad ante todo y por encimo de todo, 
porque como dijo uno de los más es
clarecidos figuras de lo Asociación 
No:ionol Pro-Mo•ino, Contralmirante 
J . Ernesto de Moro, "Lo Patrio que 
nos da el aguo de sus ríos, los fru
tos de sus campos, los terrenos de 
sus cumbres y de su subsuelo, tiene 
derecho o saber el empleo de nues
tros brazos y lo consagración de nues
tro inteliger.cio" . 

Nuevos y modernos noves de 
Guerra, dique seco, rentos específi
cos y leyes especiales poro lo Mari
no de Guerra y lo Marino Mercante, 
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Centro Médi:o, industria noval .. 
obras son que tienen como sello el 
pensamiento y la emoción de Pro
Marino. 

El 8. A P. "Zorritos" es lo no
ta más culminante de los gloriosos 
expectativos de lo Patrio 

J . Ernesto de Moro y Manuel 
Elíos Bonnemoison hicieron de Pro
Marino un altor de cívico fervor; y 
con lo mismo fe, con el mismo ideal, 
con el mismo propósito, han trabajo
do y siguen trobo;ondo sus ilustres 
sucesores, porque el IDEARIO de 
nuestro ln:>titución es un dogma de 
conciencio de todos los peruanos y 
poro todos los tiempos :on el mor co
mo emblema y lo vida como deber . 

En el mar está nuestro destino . 
Es el mor de nuestras glorias, 

porque en el mor escribió Miguel 
Grou el capitulo más luminoso de la 
Historio Naval del Perú y del Mun" 
do. 

Es el mor de 200 millos cuyo 
fauno industrial es tesoro de porve
nir. 

Mientras tengamos un mor in
menso y un amplio espoc1o, habrá 
necesidad de vivir siempre armados 
poro no enmohecerno:;, porque las 
arma-; no son guadañas de muerte 
sino leyes de seguridad y respeto po
ro ser y produc1r. 

Los rtveses de la vida son escue
las de exp:?rien:io, previsión y reden 
ción. 

Hagomo:; producir a lo tierra, 
porque tierra es aire, aguo y fuego, 
pero que nuestro producto sea paz y 
amor, justicia y libertad. 

Quien vive en paz, sabe crear . 
Quien tiene amor, puede vencer. 
Quien amo lo justicia y odia lo 

miqUidad, nada teme . 
Quien es libre, nunca muere. 
Lo verdad es libertad y la liber

tad es un don de Dios . 

La Asociación Nacio:1al Pro-Ma
rino fué fundada con estas ideos el 
28 de Agosto de 1906 y por Ley N9 
4466, de 23 de Enero de 1922, fué 
¿ecla:oda institución de carácter no
cional. 

La Resolución Supremo de 19 
de Julio de 1945 nos entregó este lo· 
cal como hogar . 

Es lo Caso de Pro-Marino en lo 
Avenido "Soldado Descono::ido". 

Ah, señores! . . . Evoca e:;to ove· 
nido el re:uerdo de aquellos solda
dos anónimos que en mor y tierr.:J 
cerromaron su sangre y sacrificaron 
su vida en defensa de lo Patrio. 

¡Coincidencias inescrutables del 
tiempo~ 

Son héroes y son mártire.:;: he· 
roes de pasto griego, mártires de 
sangre andino . 

Héro~s q...:e tuvieron como suda
rio los blancos espumas del océano. 

Mártires que tuvieron como ou· 
reoJo los encendidos crepúsculos del 
scl., 
Señores: 

Rinéomo:; nuestro homenaje a 
los ilustres potri::ios que fundaron lo 
Asociación Nocional Pro-Marino y 
seamos dignos de su linaje espiritual 
amando o lo Patrio con el ideario 
que nos legaron. 
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Su mandato es derecho y obligo- plieron un nutndo progrom:l de vrsr-
ción . tos oficiales y o !os instoloci~nes no-

Es lo Patrio como realidad gzo- vales en el área de Limo y el Colloo, 
gráfico y emoción social . así como también fueron objeto de 

Es lo rozo, lo Noción, el Estado. numerosos agasajos, entre los que 
Solar de nuestros podres y he- destocaron el almuerzo ofrecido por 

rencio de nuestros hijos es lo tierra el Comandante General de lo Marino, 
donde hemos nacido . Nuestro bon- en el Club de Oficiales de lo Arma
dera es símbolo de soberanía; nues- do, 10 recepción ofrecido por el señor 
tro himno, vigoroso latido de peruo- Embajador de los EE . UU. en lo sede 
nidad . de la Embojada, y la comida ofreci

P(-nsemos en lo Patrio y Sl: pen
samiento nos hará grandes; trabaje
mos por lo patrio y el trabajo nos ho
ra tuertes poro dominar el f:.Jturo . 

• • • 

do oor el señor Ministro de Marino y 
la señora de Tirado, en el Club Nacio
nal. En esto ocasión, al ofrecer el 
agasajo el Sr. Ministro expresó lo si
guiente: 

El Capitón de Navío Abroham Señora Rittenhouse 
de Rivera cerró lo actuación can un 

Almirante Rittenhouse patriótico discurso, que, como la her
moso oración del Dr . Casona, fué 
muy aplaudido . 

Se si rvió, finalmente una chom
pañodo . 

Vis'to de un grupo Técnico Noval 
de l"s Estados 'Unidos.-

Del 9 al 12 de Setiembre se re
cibió lo visito del grupo técnico Na· 
vol de los EE. UU . , presidido por el 
señor Contralmirante Bosil N. Rlt
tenhouse, U. S. N . , con el objeto de 
trotar con los autoridades novales pe
ruanos, lo cesión de dos destructores 
de lineo o lo Armado Peruana. 

Ademós de estos conversaciones 
que se llevaron o cabo en los oficinas 
del Ministerio de Marina, el Contral
mirante 8 . N . Rittenhouse y los ofi· 
cicles que integran su comitiva, cum-

Distinguidos visitantes 

Señoras 

Señores Almirantes, Jefes y Oficiales. 

Esta es uno nuevo o;:>ortunidod 
poro expresar en nombre de mis ca
morados, los Oficiales de la Armo
da Peruano, nuestros esposas, y muy 
en especial en el mío propio, cuán 
felices nos sentimos de tener entre no
sotros corn:> o nuestros más distingui
dos huéspedes, al Almirante y lo se
ñora de Rittenhouse, y al selecto gru
po de Ofrcioles de la Marino de los 
Estados Unidos. 

Ellos han venido o limo no solo
mente poro realizar d iscusiones de 
carácter oficial de mutuo beneficio 
poro nuestros dos países, sino también 
como verdaderos embajadores de 
bueno voluntad y magníficos repre-
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sentontes de eso gran Noción. los Es
todos Unidos de América. 

El contacto personal creo un me
jor y más íntimo entendimiento en
tre los pueblos y, o lo vez, un medio 
práctico poro hacer el máximo en el 
mínimo de tiempo. 

Las nociones se llegan a com
prender unos o otros mucho mejor 
por este med:o, y eso es precisamen
te lo que ha venido sucediendo entre 
los Marinos de nuestros dos países 
desde 1920, y en mayor escala e11tre 
nuestros pueblos. 

Yo personalmente, soy un admi
rador de vuestro fabuloso país y un 
sincero amigo de !o Marino de los 
Estados Unidos, ton llena de gloriosos 
tradiciones; me siento por eso, orgu
lloso de ratificar estos sentimientos 
en ton propicio ocasión como la pre
sente porque he sido testigo personal 
de lo sabia y diligente formo en que 
Ud., señor Almirante, ha conducido 
los recientes reuniones de los grupos 
técnicos americanos y peruan:ls, de
mostrando en todo momento un sin
cero y verdadero espíritu de amistad 
y un marcada interés por lograr obje
tivos de mutuo beneficia paro nues
tras Marinos, animadas de un mism:> 
ideal. 

Los Estados Unidos y el Perú es
tán estrechamente ligadas por un pro
pósito firme, cuál es lo lucha contra 
e! comunismo y todos sus males, en 
10 defensa de nuestra civilización 
cristiana y de las sagradas libertade-; 
heredados de nuestros antepasadas. 
Debemos defenderlos con coraje, e
nergía y determinación por el bien de 
nuestras hijos, poro que ellas pue-

don vivir en un mundo mejor y con 
un futuro más brillante. 

Deseo agradecerle-, Almirante 
Rittenhou~e, por lo inteligente y sin
cero formo en que ha orientado Ud. 
nuestros últ1mos reuniones, hasta lle
gar o un acuerdo mútuomente satis
factorio; mi gratitud se hoce también 
extens1vo o todos los miembros de su 
Comitiva así como o los miembro~ de 
lo Misión Noval Americano que en 
formo muy med1todo previeron y pre
pararon el éxito de estos reuniones. 

Señora Rittenhouse: 
Le ruego aceptar este sincero 

homenaje de afecto y simpatía; usted 
en compañía de lo señora 1 relond, 
don el encanto o esta agradable vi
sito. 

Le ruego asimismo, aceptar este 
pequeño presente como expresión de 
nuestro amistad en su décimo nove
no aniversario matrimonial; le pido 
llevarlo consigo al retornar o vuestro 
hogar y conservarlo como un recuerdo 
de su grata visito con nosotros . 

Gracias también o todo~ los do
mos presentes que han dado realce, 
gracia y distinci.r.,n o esto meso. 

Domos y Caballeros: 
Les ruego ponerse de pi€' y o

com?Oñorme o brindar por el Presi · 
dente de los Estados Un1dos. de Amé
neo. 

• • • 

Agradeció estas palabras el Con
tralmirante Rittenhouse en adecuadas 
términos. 

El grupo continuó viaje o Chile 
en la mañana de! 12 de setiembre. 
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El Gobierno Ar~cntino condecora a 
Marinos Pe ruanos.-

El Gobierno Argentino, en Decreto 
firmado por el Presidente ~eñor Ar
turo Frondizi, ho impuesto o seis Je
fe~> de lo Armado Peruano lo cond•1· 
coroción de lo "Orden de Moyo al 
Merito Noval". 

Lo ceremonia tuvo lugar el dio 
13 de ~ctiembre, en lo sede de 'o Err
boJado Argentino por el señor r:cllr;e 
Yofré, Embajador acreditado ante el 
Perú . El acto se inició dándose lec
tura ol Decreto N9 906, por el ::uol 
se le-s confiere los condecorocionc-; o 
los siguientes Jefes de nuestra Ar
mado: Contralmirante Gustavo Mc
the)' Morillos, Comandante Gener.JI 
de lo Escuadro; en el grado de ''Gran 
Oficial"; Capitón de Novio Jorge Lu
na Ferrcccio, Comandante de lo Di
vi!ión de Destroyers; Capitón de Fra
gata Jorge Comino de lo Torre, Co
mandante del B. A . P "Aguirrc"; 
Capitón de Fragata Enrique Ureiio 
Arc:umendo, Comandante del B. A P. 
"Costilla", Capitón de Frogo:o Gui
llerm~ de los Cosos y Capitón de 
Fragata Alfredo Bottistini Moorc, en 
el grado de "Comendador". 

A continuación el señor Emba
jador expresó: "El Gobierno Argen
tino quiere, con los presentes conde
coraciones, dejar en los distinguidos 
marinos peruanos uno expres"6n visi
ble y honroso, del emocionante re
cuerdo que guardo de lo visito que 
hicieron o Buenos Aires, con motivo 
de lo T ronsmisi6n del Mondo Presi
dencial, osi como par lo presencio, en 
lo mismo oportunidad, de los dos des-

tructores de lo Marino del Perú". 
Procedió o continuación, o colocar o 
loe- sers marinos peruanos los conde
corocrones ofrecidas por e' Gobierno 
/ .. gcnt ino. 

Luego, el Contralmirante Gusta
vo Mothey, a nombre de los ofrcroles 
condecorados, pronuncro expresivos 
frases de agradecimiento, recalcando 
lo vinculoc'ón que siempre ha exis
tido entre los Marinos del Perú y lo 
Argentino. 

A lo ceremonia concurrieron el 
Mrnrstro de Marino, Control mi ron te 
GJillermo Tirado, miembros de 10 Em
bojado y numerosos Jefes y Oficiales 
de lo Armado Peruano y de lo Argen
tino, que se encuentran en misión de 
estudios entre nosotros . 

Visito el Callo,., e l Tronsoorte 
Brasilero " Custodio de Mello". 

En uno visto de tres Cías al Ca
llao y Lima, llegó el 16 de setiembre 
o nuestro primer puerto el transporte 
"Custodio de Mell~" de lo Armada 
C:el Brasil, que está efectuando una 
giro de instrucción por diversos poíses 
de Europa y América, conduciendo o 
bordo un grupo de guordiomorinos 
Brosileros y siete oficiales extranje
ros, entre ellos dos peruanos los Al
fereces de Fragata Gustavo Barragán 
Schenone y Luis F rey re Roncogiolo. 

El buque está ol mondo del Ca
pitón de Mor y Guerra Osmor Almei
do de Azeredo Rodríguez. Su dota
ción está compuesto de 29 Oficiales, 
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195 guordiomorinos y 276 tripulan
tes. 

Después del atraque del buque 
o uno de los muelles de lo Base No
vol del Callao, e! Comandante efec
tuó los visitas oficiales o lo .. autori
dades novales y políticos de Limo y 
Callao, !os que fueron posteriormen· 
te retornados. 

Durante lo estado del buque en 
aguas del Callao, tonto lo oftciolidod, 
guordiorr.::~rinos como tripulantes fue
ron objeto de numerosos agasajos y 
viajes de turismo. 

tro efectuando su viaje inaugural. 
cuyo destino final será lo base de Son 
Diego, Coltfornio, donde se inc~rpo

roro o lo fuerzo de Cruceros y Des
troyers del Pacífico. 

Durante su permanencia entre 
nosotros lo oficialidad y tripulación 
del "Hull" fueron obJeto de mú!tiple5 
agasajo~ por porte de lo Armado Pe
ruano y de lo Embojado de los Es•o· 
C:os Untdos. 

Uno comooñío de desembarco Inauguración de Monumento o 
del "Custodto óe Mello" con bando G!ou en Punto Negro.-

de músicos, r:ndió homenaje al Al
mirant2 Grou formando en la Plaza 
Grou de Limo: durante lo ceremonia 
de colocactón de uno ofrendo floral 
al pte de su ~::numento por lo:i Ma
rinos visitantes. Similar homenaje se 
rindió después a Franci~~o Piz::~rro en 
el monumento de su nombre. 

El día 18 de setiembre el "C•r 
todio de Mello" zarpó del Callao con
tinuando con su itinerario . 

El U.S.S. " Hull" visitó el Colloo. 

El 30 de setiembre atracó o uno 
de los muelles de lo Base Noval del 
Callao el destroyer de lo Armada Nc.r· 
teomericono "Hull" (DO 945). en vi
sito de cuatro días, al mondo del Co 
pitón de Fragata Herbert H. Rte" 
U.S.N. 

El U. S.S. "Hull" es un moder
no de~troyer comisionado en Juma 
del presente año, el que se encuen-

En solemne acto se efectuó el 
S de Octubre lo inauguración del Mo
numento al Héroe de Angomos Al
miranta Miguel Grou levantado en el 
bcl r. eorio de Punto Negro . 

A los 1 000 de lo moñona llega
ron :::uotro buques de lo Armado No
cional o lo roda de Punto Negro po
niendo digno morco al Distrito que 
se encontraba embanderado con mo
tivo de ton memorable fecho . 

A los 1130 o . m . , se inició el 
acto inaugural con asistencia del Sr. 
General Jefe de lo Coso Militar \?n 

repr~sentoción del Señor Presidente 
de lo República, del Ministro de Mo
r:na Controlmiron•e Guillermo Tirado 
L., Comandante General de lo •'-"ori
no Contralmirante Francisco Torres 
Motos y altos Jefes de nuestro Ar
mado y per.sonolidodes del Distrito. 

Asistieron especialmente invito
dos los Señores Grou n1etos del Héroe 
y el Alférez de Fragata Don Manuel 
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Elíos Bonnemoison último sobrevivien
te del Huós:or . 

A continuación de haberse en
tonado el Himno Nocional por lo 
concurrencia, con el o:ompoñomien
to ée lo Bando de Músicos de lo Es
cuelo Noval, usó de lo palabro •:?1 
Comandante Alfonso Baloguer, Presi
dente de lo comisión "Monumento 
a Grou", quien hizo entrego al Alcal 
de del Distrito del Monumento erigi
do al glorioso Almirante . El Coman
dante Bologuer hizo público ogrode
cimitnto al Contralmirante Guillermo 
Tirado Ministro de Marina, al Gene
rol Cirioni y al Director del Polité:
nico Nocional Ingeniero Jorge Lanat
ta, pc r la valioso cooperación que 
han prestado para llevar a feliz o::ul
minoci6n el levantamiento del Monu
mento. 

Luego el Alcalde de Punto Ne
gra, Señor Gezo A . Remenyi H., 
prom.:nció el siguiente discurso: 

Sr . Jefe de lo Cosa Militar, re
presentante del Excmo . Sr . Presiden
dente de lo República. 

Sr . Ministro de Marino 

Sr . Arzobispo y Vicario General 
Castrense. 

Sres . Representantes de los Po
cer~s Públicos. 

Familiare:; del Almirante Miguel 
Gro u. 

Señoras y Señores . 

De:;ée el 8 de Octubre de 1879, 
mu:ho se ha dicho y mucho se ha 
e:;crito sobre Miguel Grou, Almirante 
de lo Marina Peruano, Héroe de lo Bo-

Los nut.orl:i:ldca que ~lst!eron a la Inauguración, p:>san ante el !Justo de 

Grau en Punta Ne¡ra 
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talla de Angamas, Caballero de las 
Mares y ejem~lo para todas las genera
ciones que lo han seguido. Es en con
secuencia, iterar en demasía, hablar 
sobre nuestro Almirante desde el pun
to de vista biográfico o heroico. Es 
pilar fundamental en la estructura de 
nuestras vidas. Es guía y es luz. Su 
monumento, que hoy inauguramos 
nos hará pensar que además de lo 
heroico de su gesto, de lo limpio de 
su trayectoria como marino y como 
hombre, tiene algo más que es nece-

J 

centraremos al mirar este monumen
to, lo que queremos encontrar en no
sotros mismos. No es el Huáscar, 
barco solitario, el que lucho desven
tajosamente contra el "Blanco Enco
lada", el "Cochrone", el "O'Hig

gins", el "Loa" y el "Covadcnga". 
Cinco buques, más modernos, mejor 
dotados, contra un pequeño barco de 
guerra, agigantado por la voluntad y 
el deseo de un hombre . La llamado 
derrota de Angomas, vista en núme
ros, en hechos fríos; es victoria sin 

Vista g<!neral de la Ceremonia dú inauRurac.ó:l del Monumento a Grau 
de Punta Negra. 

serio seguir. Y es eso fe que tuvo en 
los destinos de su País que es el nues
tro. Grau defendió a su Patria, al 
mando del monitor Huáscar, luchó 
por la libertad, y buscó más que la 
victoria de sus armas, el triunfo de 
sus principios, que son todos los nues
tros. En este pequeño balneario, en-

embargo, apreciada dentro de valo
res humanos, de virtudes y de heroís
mo, como los mismos eventuales con
trarios de ese entonces, lo reconocie
ron. Ese es el ejemplo que tenemos 
que seguir Miguel Grau nos ha lego
do lo lección de luchar aunque seo 
contra fuerzas superiores, sí es que 
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se lucho por un principio. Trotemos 
de aprender eso lección y por ello lu
chemos poro que se comprendo que 
de nuestro inicial engrandecimiento 
depende el engrandecimiento de lo 
Patrio . El 8 de Octubre de 1879, 
Grou y su Angomos, porque es de él, 
nos constituyeron un legado de 
principios y de virtudes. Aproveche
mos ese legado . Se perdió uno bata
llo, es cierto. Cierto es que también 
en 1879 se perdieron batallo y gue
rra Pero ¿Perdió lo guerra Grou' 
No El lo ganó; y lo ganó poro no
sotros . No solamente él . T ombién 
Bolognesi, los marinos de uno y los 
soldados del otro, nuestros héroes en 
general civiles o militares, Ch6vez o 
Cerrión, perdieron su batallo pero ga
naron lo guerra . Todo lo que Gro u 
represento, todo lo que Chóvez o Ce
rrión, Bolognesi o Alfonso Ugorte, 
buscaron; debemos buscar nosotros . 
Busquemos convertir en calles, casos 
y plazos, nuestros arenas. Busque
mos que nuestros pobres tierras se 
conviertan en ricos campos de culti
vo . Busquemos producir lo que hoy 
compramos hecho. Y que nuestro o· 
porentc pequeñez no nos aplaste co
mo no aplastó o Grou. Nuestros de
bilidades son momentáneos y surgen 
por comparación frente o otros que 
son fuertes. Lo grave es ser débil 
frente así mismo. Mientras éllo no 
sucedo -Que con lo gracia de Dios 

no ha de suceder nunca- luchemos 

como luchó Grou . Y hagamos que 

esa tradición que comenzó con Grou, 

continuó con Bolognesi y que se ba· 
só en nuestros gigantes guerreros de 

antes, en lo brillante rebeldía de los 
que lucharon por hacernos indepen
dientes, se convierto más que un ~es
peto místico por el posado, en uno 
bandera permanente de lucho . Com
prendamos lo necesidad de recordar 
lo que Grau significó . 

El Comandante Federico Salmón, 
al visitar Punto Negro y no ver o 
Grou hizo que Grou viniera a noso
tros . Nos enriqueció de lo noche o 
lo moñona Y los muchachos que co
rretean por nuestros calles, se deten
drán o ver o Grou. Aquellos que to
davía no conocen nuestro historio, 
nos preguntarán que quien es ese se
ñor con gesto adusto que está inmó
vil en esto plazo . Y nosotros les con
taremos o esos muchachos lo que so
bemos de Grou y lo que Grou quiso 
que ellos supieron . Les haremos leer 
su vida. Les haremos seguir su ejem
plo . Y Gro u, o través de este monu
mento de Punto Negro, o través de 
todos los monumentos que se le han 
levantado, hoce su obro. Desde lo 
Glorio nos miro . Orgulloso de que 
se le sigo. Satisfecho de que se le 
quiero. Afanoso porque su ejemplo 
cundo y porque su vida sirvo de ba
se paro hacer marinos y héroes y po
ro hacer hombres de provecho. 

Debo agradecer al Sr . Ministro 
de Marino, que donó el monumento 
o Punto Negro; asimismo agradezco 
al Cmdte . Salmón y al Cmdte . Balo
guer quienes con su indeclinable en
tusiasmo se han preocupado de to
dos los detalles necesarios; al Sr. 
lngQ. Jorge Loneta, Director del Po
litécnico Nocional "José Pardo" quien 
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nos prestó todo su coloboro:ión poro 
lo confección del busto, y los bancas 
que adornan esta plazuela. 

Invito a Ud., señor Gral. Jefe 
de la Casa Militar para que en re
presentación del Sr. Presidente de la 
República descorro el velo que cubrt
el monumento al Alm~rante Miguel 
Grau y lo declare inaugurado. 

• • • 
A continuación el representante 

del Sr. Presidente de la República 
descubrió el Monumento. En esos 
instantes cuatro aviones de la Fuer
za Aérea arroJaron flores sobre el 
Monumento, bajo los aplausos del pú
bft:o osi:;~ente . 

Armados del Perú bendiJO el Monu
mento . 

Jefes y Oficiales de lo Armado son 
Condecorados con la Cruz: Peruana 
o l Mérito Noval.-

El día 7 de octubre en ceremo
nia realizada o las 1130 horas en la 
explanado de lo Estación de Subma
rinos, fueron condecorados un grupo 
de Jefes y Oficiales de lo Armado 
con lo "Cruz Feruona al Mérito No
val". 

Lo actuación estuvo pres'dido 
por el señor M 'nistro de Mar;na Con-

Instante en que se da lectura a la Citación por la que se condecora ni sctíor 
Mlnlstro de Marina Contralmirante Guillermo Tirado IAmb, ron la cruz 

Peruana al Mérito Naval en el &ndo de "Grun cruz·• 

Finalmente Monseñor Fel pe 
Santiago Hermoso, Arzobispo y VIca
rio General Castrense de las Fuerza5 

trolmironte Guillermo Tirado Lomb, 
quien estuvo acompoñoco por el Co
man:ante General de lo Marino, Con-
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Juan Luis Krüger Alzomoro 
Hernón Vósquez Lopeyre 
Alejandro Mortínez Cloure 
Carlos Monge Gordillo 
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trolmironte Juan Francisco Torres 
Motos; el Comandante de lo Base 
Noval del Callao, Contralmirante Mi
guel Chóvez Goytizolo y numerosos 
Oficiales Generales, Jefes y Oficioles 
de lo Armado. 

Se inició lo ceremonia con el ac
to de imoosici6n de lo condecoración 
al señor Ministro de Marino quien ho 
sido ascendido al grado de "Gran 
Cruz''. 

Augusto Gorcío Zapotero Gutiérrez 
Carlos Lindley López 

Luego fueron condecorados con 
lo "Cruz Peruano" al Mérito Noval" 
en el grado de "Comendador", los si
guientes Jefes: 

Edmundo Guzrr.5n Borrón 
Alfen~::> Parejo Mormonillo 
Fernando Lino Zomudio 
Julio J. Elíos Murguío 
E:uordo Corrillo Burgos 
Federico Salmón de lo Joro 
Juan Freundt Sporovich 

O:cor Corlin Arce 

Mo:nentoS en que es cntDnat1o el !Umno Nacional durante In Cercmonb de 
Condcooroclón a Jefes y Oficiales de ln Marina con In Cn.u: Peruana al 

M~rtto Nnvnl 

Capitanes de Navío: 

Alberto Zapotero Fcrnóndez 
Alberto Sónchez Cerrión Veloochogo 
Pedro J. Gólvez Velorde 

Capitones de Fragata: 

Fernando Rojos Guerrero 
Ramiro Ferrodos de! Aguilo 
José Gregario del Castillo Arellono 
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Por haber contribuido ol progre
so de la Marina de Guerra Nacional, 
fueron condecorados en el grado de 
"Comendador" los siguientes Jefes: 

Capitanes de Fragata : 

Raúl Paoley Póez 
Jorge Dellepiane Ocampo 

Capitán de Corbeta 

Alberto Jiménez de Lucio 

Igualmente fueron condecorados 
en e! grado de "Comendador", po.
esfuerzo intelectual de carácter prc
fco;ional las siguientes Jefes: 

Capitán de Fragata 

José Vald1zan Gamio 

Caoitanes de Corbeta 

Javier Pinillos Cebada 
lsaías Paredes Arana 

Fué ascendido al grado de "Co
mel1dador" de la misma condecora
ción el Capitón de Corbeta Ale¡andro 
CP la Puente León Porta . 

El Oficial 7° don Mant..GI River-1 
Hortung fué condecorado en el grcdr 
ae "Oficial" por esfuerzo inte:ectuol 
de carácter profesional. 

Finalizada la entrega de conde 
ccraciones se entonó e! Himn::> Na
cional y posteriormente se sirvió una 
champañada en el Club de Of1ciales 
de la Armada, en honor de lr>s Oficio-
le::: condecorados. -

C: febración del " Día de fa Marina", 

El día 8 de Octubre se celebró 
con d1versos actos e! 79° aniversario 
del Combate Naval de Angamos. 

Ante el Monumento al Almiran
te Grau en Lima se colocó a 1100 ho
ras una ofrenda floral a nombre de 
la Marina de Guerra par una comi
sión de Jefes y Oficiales del Ministe
rio de Marina, presidida par el Di
rector del Personal, quien llevó la re
presentación del Sr. Ministro de Ma
rina. 

En la Plaza Grau del Callao, a 
1145 horas, se llevó a cabo lo cere
mcnia central, can asistencia del Sr. 
Presidente de la República, Dr. Ma
nuel Prodo; del Ministro de Marino, 
Contralmirante Guillermo Tira~o 

Lamb; del Embajador de Bolivia Sr. 
Luis Gutiérrez Granier; Ministros de 
Estado; Presidentes de las Cámaras 
del Poder Legislativo, Representantes 
a Congreso, Representantes del Po
der Judicial, Miembros del Cuerpo 
Diplomático, Agregados Novales ex
tranjeros y Oficiales Generales S:;pe
riores y Subalternos de los ll"'st•tutos 
Armados. Se encontraban también 
~resentes, en lugar de honor en la tri
buna oficial, el Alférez de Frag.Jto 
Manuel Elías Bonnemaison, último 
sobreviviente del "Huáscor" y los fa
miliares del Almirante Grou. 

Rodeando el monum¿nto al Hé
roe de '·ngamos formaron: el Bott~
llón de Cadetes de la Escuela Naval 
del Perú y las tropas de d~sembarco 
de lo Marina que constituven ci Re
g•rniento Naval, al mando del Capi
tón de Fragata José Rivarola '\o¡as, 
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quien actuó como Jefe de Lír.eo. Se 
cnc.ont roban iguolrr•ente Ccr1poñio~ 
de Cadetes de lo Escuela Militar de 
Chorrillos, de lo Eswel0 de Ofic1cles 
de Aeronáutico, de lo G'-!o•d:o Civil 
y F"olicio y del Colesio Militar "lecn
cio Prado". Asimismo, formaron de
legaciones de los Compañías de Bom
beros y alumnos de los coleg•os por
t ict•lores y Unidades escolares del Ca
llao. 

cripción: " Bolivia al Glorioso Almi
rc nte Grou Héroe de la Gue rra del 
Pacífico - 1879 - Embajada de Boli 
v:a - 2n - 111 - ~8. 

Luc~~ que el Presidente de lo 
República descorrió el velo con los 
colores cel Perú y de Bolivia, lo btJn
dc de m•isicos de lo Marino eí~.:.Jté 

el H:mno Nocional de Bolivro, y o 
co:1ti:1uoción e! Sr. Embajador de Be
! v:o, pronunció el siguiente discursa· 

Instante en que el seflor PTI's1dente de ln Repúbltca deposita una ofrenda 
!'oral nl plc del monumento n Grou. 

Se inició lo ceremonia con lo co
locación de uno ofrendo Flo1ol ante 
c-1 monumento al Almirante Grou, por 
el H:ñor Presidente de lo República. 
A continuación el Embajador de Bo
livia, señor Luis Gutiérrez Gronier, in
vitó al Presidente de lo República o 
descubrir lo placo de bronce obsCQl!IO· 
do pcr lo República de Bolivia, la que 
está colocado en lo base del mom:
mento y que llevo lo siguiente ns· 

A lo largo del tiempo, •ros los 
batallas de Bolívar, lo Américo, r•i el 
mundo, habían contemplado he.:hc de 
epopeya más fulgurante como :Jquel 
que en Angomos, un dio de 9loria, 
hcy recordado con fervoroso patrio
tismo, caracterizó un mognón'mo ma
rino, desde lo torre de co.,ul"do d~ 
eso nove fan tasma, que fué el "H~.-ós· 
cor", lo cua l si enarbolaba ol tope lo 
bonc:'cro de Son Mar tín, al zaba redi-
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vivo el nombre del infortunado Prín
cipe Ore¡ón, caído en lo emboscado 
que representó el portillo abierta a 
la Conquista. 

Perú enfrentaba entonces a equi
po noval de superioridad manifiesta , 
tanto que sólo quien, como el Almi
rante Grau, poseyera con el dominic 
del nauta de clase los secretos de e
se piélago insondable, aunados al va
lor de un indomeñable corazón, pudo 
mantenerlo a royo, ante el pasmo de 
uno expectación incrédulo fascinada 
por la grandiosidad del hecho. Ero 
el paladín solitario en medio de eri
zamiento de cañones enemigos. De 
pie, suspenso el pulso, el mundo a
mericano contemplaba las alternati
vos del duelo en el escenario del mar 
im1enso, que azoto los playas del 
Continente, perdido en el magnetis
mo del horizonte, bajo el testimonio 

del cielo conturbado en e! revuelto e
nojo de sus olas. Ciertamente, Gro u, 
en esos momentos importaba el ar
quetipo de dos ooíses que, en defema 
prop:a, se habían evadido de sus fron
teros políticos y se sustanciaban de 
nuevo en sus naturales fronteros his
tóricos. El infortunio puso en lo bo
l onza de la calígena bélica el senti
miento ponperuanisto de Santo Cruz 
y el voto incósica del alto peruano 
Monko Kopoj. El pueblo de Bolívar 
miraba hacia !o grandeza del Demiur
go, como se aprecia el heroísmo del 
hermano que tributo la suyo par lo 
existencia familiar, bajo el señuelo de 
lo com,ún heráldico. 

Poetas, oradores, pensadores, 
músicos bolivianos, dedicaron o lo 
gesto de Angomos poemas y sinfo
nías que tienen más de ¡Aleluya!, con 
los que se lo glorifico aún en nuestras 

El sefior Presidente de In Repúbllcn descorriendo el \'elo de la Placa 
obsequiada por la República de Bolivia . 
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escuela~ y fueron el reflejo de un la
tido multánime que oflorobo de nues· 
tras pueblos, roídos con lo amargura 
del sublime sacrificio. Lágrimas de 
t..no Patrio confinado o sus oc~rrimo .. 
nidales cubrieron los restos venerables 
y luego lo sangre boliviano se vertió 
en los estuarios calcinados, testimo
nio de unión eterno y fecundo. 

Lo sangre de Grou ha borrado los 
límites ffsicos. de dos pueblos nacidos 
de uno entraño y con un mismo des
tino. Juntos, en los épocas próspe
ros o en los adversos. 

Todo fué grande en Grou, dire
mos porofroseondo al heleno del Pla
to : lo magnanimidad, el valor, lo cien
cia del marino de e~cuelo. Poderosos 
unidades le asediaban, poderosos, y 

de valor también ilustre. Y es que al 
león sólo !e pueden abatir leones. He
río y ero herido, y cuando se creía 
llegado lo hora en que lo bicolor se 
arriara de lo mesana, el "Huó~cor" 
desaparecía como uno imaginación 
del mor, poro resurgir dentro de los 
c~pumos, presentar el espolón y desa
fio• al Destino. Aquello no ero una 
nove: ero lo animación del Inca so
bre el mor ... 

Los bol ivionos conservamos el 
n~cuerdo del gran marino, com0 lo 
preciado reliquia de nuestro Historio , 
durante esos días que el acontecer de 
la · epopeya, a cambio del infortunio, 
nos daba lo gloria. Se estaban liqui
dor.da años de errores políticos, y 8o· 
livio y Perú, habíamos de pogor duro 
tributo por ellos. Hoy la Patrio de 
Grau se levanto pujante; se redime 
de errores que laceraron su integri
dad parad;gmótica, tanto como Boli-

vio, que con el recio impulso de su 
pueblo y la patriótico conducción dC! 
su gobeerno revolucionario, trota de 
cubrir sus flancos débiles y ~ apres· 
ta poro ocupar el sitial que le corres
ponde en el concierto de la~ Nacrones 
Americanos Aportamos nuestra es
fuerzo. . . Sangre boliviana f~rtilrzó 
suelo peruana en inmortales acciones, 
\ si, en el Alta de lo Alianza se ar.re
ditó lo reciedumbre brancíneo del hi
ja de la ti€rro alta y nuestros bando?· 
ros se ct..brieron de gloria, esa glar'a 
fué mayor si se considero que st....s i
lustres Capitones, llámense Comr.c.ho 
o Campero, poro llegar a lo cito del 
honor, hubieron de vencer fot:torec; 
n~gotivas internas que señalob'ln el 
pleno nclinado de lo odversidcd. 

Como boliviano y como r~pre

sentontc de Bolivia, no he quendo 
faltar o este homenaje que el pueblo 
peruano, uno vez más, rinde al ber
mono de r-roncisca Balognesi en el 
valor, y, por disposición de mi Go
bierno c.u mplo con entregar al cuido
do de los a utoridades del puerto, c<J
t c mode~to bronce, que en su senci
llez, importa nuevo tributo de gro· 
titud, respeto y admiración por el 
rnorino legendario quien con su vida 
restañó los heridos que ese cpiwdio 
sublime dejó en el corazón de boli
,~ionos y peruanos. 

Empero, hoy manero de honrar 
o Grou haciendo grandes a estos dos 
paíc:es, pues si con lo~ nomb•es ele 
o'Tibos enmudeció su lengua. los pu· 
prlos del héroe se ahogaron en lo nie
bla de lo muerte, con lo visión de su 
fraternidad. Grou no es sólo lo móxi-
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mo glorio del Perú histórico; es uno 
de lo~ altos exponentes de la bizorría 
humana, proyectándose vigoroso en 
la admiración de los pueblos todos 
de la tierra. 

For:nulo los mós sinceros v:>tos 
porque la fraternidad tradicional .:Jc 
nuestro!: pueblos se haga cada vez 
más sólida y de mútuos beneficios, 
finaliad por la cual con tanto patrio
tismo y acierto trabajan en esto.; mo
mertC'S el ilustre Presidente del Pen\ 
Doctor Don Manuel Prado y el Man
datario de Bolivia, Doctor Don Hcr
nón Si les Zuazo. 

• • • 
Segu!damente el Alcalde del Ca

llao, señor Atilio Torchiani Nicolini, 
pronunció un conceptuoso discurso 
destacando la gloria del Almirante 
Grau . Acto seguido el Jefe del Este
do Mayor General de Marino, Capi
tón de Navío Pedro Gólvez Velarde, 
dió lectura a !a siguiente proclamo 
do?l Ministro de Marino: 

Oficiales Navales y Tripulantes 
de lo Marina de Guerra del Perú: 

Hoce 79 años, en un dio memo
roble como hoy, se dieron cito la Glo
rio y el Infortunio en los mores del 
Sur, frente o Punto Angomos y nació 
poro la Eternidad en todo c:u sublimi
dad heroico el inmortal ALMIRAN
TE GRAU, ínclito Comandante del le
gendario Monitor "HUASCAR". 

El Glorioso Monitor, en ton épi
co y sin por combate, fué el crisol 
donde Grou y un puñado de valientes 
dieron el espectócu!o más excelso de 

heroísmo y nos legaron ejemplos de 
¡:atr"otism::>, valor y devcc•ón al cum
plimiento del deber, que es tradición 
¿el Servicio N'ovol. 

Lo Marino de Guerra del Perú 
se s!ente orgullosa de su estirpe he
roica. No podía escogerse con más 
acierto otro fe:ho que la del 8 de Oc
tubra paro reservarlo en nuestro ca
lendario cívico y patriótico como el 
DIA DE LA MARINA; fecho de con
memoroc•ón y no de celebración, en 
que Grau, secundado por todo~ los 
que con él se inmolaron, fueron al 
sacrificio resueltos y conscientes; de
sinteresados y generosas hasta lo úl
timo gota de su sangre, dóndonos 
también un inigualado ejemplo de 
disciplino, que es uno formo de tra
ducir el amor o lo Patrio. 

Lo fecha que hoy conmemoro lo 
nación entero y que nosotros los Ma
rinos veneramos, es un día de reafir
moción de nue~tro fe inquebrantable 
en los grandes y sagrados destinos o 
nuestro Patrio . El Caballero de los 
Mores encendió con su hazaña lo 

• lámparo votivo en el altor mismo de 
su propia Glorio; el mor, escenario 
infinito que lo Divino Providencia 
quizo reservar poro el drama único 
en lo historio de los grandes hechos. 
Mantened viva eso llamo uniendo 
mentes y corazones concentrando es
fuerzos paro el logro de un solo Ideal: 
la grandeza del Perú. 

No olvidéis que el Destino del 
Perú, país marítimo, está en el mor, 
y depende del mor, que es el medio 
más amplio, genero~o y rico poro fo· 
mentor el progresa de los pueblos. Lo 
historio nos demuestro que los nocio-
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nes más civil zodos estuvieron en el 
cpcg!o de su glorio cuando domino
ron el mor y que este dom'nio sólo ~e 
adquiere y se mantiene con uno Ma
rino eficientemente organizado y e
fectivamente entrenado; este deber y 
este honor nos corresponde por fortu
na. 

de sus industrio~ y su ccmercio, está 
negándose el seguro adecuado e in
dispensable poro su supervivencia. 

Jefes, Oficiales y Tripulantes: 

Seguid el ejemplo de Grou; ser
vid al Perú con abnegoc.ón, valor, 

El Bata' lón de Cadet!:i Nn~ales d fllan:f:> ante In tribuna oflclal durante la 
Ceremonia Conmecmorn:.tm del Dln de la Mnrtnn en la P aza Ornu del ::::Gllno 

Cooperad ccn vuesto e¡emplo y 
vuestro tcz6n paro que el pueblo del 
Perú adquiera lo mentalidad del mor 
y se informe e interese por el esfuer
zo que despliega su Gobierno y su 
Marino poro mantener inmaculado el 
e~pléndido historial de sus anteceso
res o través de los 137 años de vida 
republicano. 

Uno noción que no está animo
do de un constante afán de renova
ción poro ser apto en su defensa co
mo lo es en el permanente progreso 

destreza y humanidad; imprimid o 
vue~tros acciones la nota cabollerez
ca que siempre guió tc::lcs los actos 
de nuestro inmortal ALMIRANTE; e
nalteced el nombre del Perú y mon
tenedlo en e! rr:.arco de lo grandeza 
que le señalo el Destino. Sólo así po
dréis asegurar poro nuestra Patria: 
Justicia, seguridad doméstica, for
taleza en lo defem;o, bienestar para 
nuestro pueblo, reafirmando nuestra 
libertad, ese don bendito de la Pro
videncio. 
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El camino seguro para cumplir 
estos propósitos es respetar y hacer 
cumplir la Constitución y los Leyes; 
estando siempre listos paro acudir al 
primer llamado en defensa de lo inte
gridad del Perú y de su Bandera. 

Callao, 8 Octubre de 1958.-

(Fdo.).-Controlmironte, Ministro de 
Marina, GUILLERMO TIRP·DO LAMB. 

* * * 
Terminada de leerse la proclamo, 

la banda de músicos ejecutó el Him
no Nacional del Perú, el que fué co
reado por todos los presentes. 

Final izó la ceremonia con -el 
desfile de las tropas ante el señor 
Presidente de lo República. 

Por la tarde del día 8 de Oc
tubre, se realizaron actuaciones pa
trióticas en los Escuelas Militares y 
Colegios de Limo y Callao donde Ca
detes Navales leyeron conferencias a
lusivas al Día de la Marina. Igual
mente en la Facultad de Derecho de 
la Universidad Mayor de San Marcos 
el Capitán de Fragata, Carlos Llosa 
Paredes disertó sobre el Combate de 
Angamos. 

Los buques de lo Escuadra e ins
talaciones navales de lo Base Naval 
del Callao fueron visitados por el pú
blico o quienes se brindó toda clase 
de foci 1 idodes. 

A 1600 horas se efectuó lo cere
monia de Bendición e Inauguración 
de lo Sede Social de la Asociación Mu
tualista de Empleados Civiles, lo cual 

fué apadrinado por el Sr. Ministro 
de Marina Dn. Guillermo Tirado 
Lamb y su señora esposo Rosolbo Vi
lleno de Ti rada. 

* * * 
A 1830 horas y bajo lo presiden

cia del Ministro de Marina, Contral
mirante Guillermo Tirado Lomb, lo 
Sociedad Fundadores de lo Indepen
dencia, Vencedores el 2 de Moyo de 
1866 y Defensores Calificados de lo 
Patrio, celebró sesión solemne en con
memoración del glorioso combate de 
Angomos. 

A esto ceremonia asistieron los 
miembros del Comité Dtrectivo de lo 
Sociedad y gran número de Oficiales 
Generales, Superiores y Subalternos 
que llenara completamente el amplio 
salón de sesiones. 

Se inició lo actuación con el Htm
no Nocional del Perú, que fué coreo
do por todos los presentes. A conti
nuación se leyó el acto de lo sesión 
conmemorativo anterior, y los portes 
oficial e~ del combate de Angomos. 
Luego, el socio activo Contralmirante 
Pedro de lo T arre Ugorte, estuvo en
cargado de pronunciar el Discurso de 
Orden, quien expresó lo siguiente: 

Señor Ministro de Marina, 
Señor General Presidente de lo 
Benemérito Sociedad, 
Señores: 

Sean rr1is primeras palabras paro 
agradecer al Sr. Presidente de esto 
Sociedad por el inmerecido honor que 
me dispenso al haberme designado 
poro traer lo palabra oficial en esto 
patriótico ceremonia, en lo que se 
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conmemoro el 79 Aniver~rio del 
C m bote de Angomos. 

Hoy, 8 de Octubre, el pueblo 
peruano rinde patriótico homenaje a 
los marinos que murieron con honor 
y heroísmo, cambiando sus vidas por 
la gloria . 

Esto Benemérita Sociedad, ccns
ciente de sus deberes, presento su o
frendo de respeto y grotrtud o lo me
moria del Almirante Grau y rus he
roicos compañeros porque de ellos 
recibió lecciones de patriotismo y por 
ser este lugar e! templo donde se rin
de culto o los héroes . 

Quisiera poseer lo elocuencia 
de un Costelor poro expresar en co
do palabro lo que mi corazón siente 
en e t tos momentos al recordar los é
picos hazañas de! legendario Moni
tor " Huóscor" y sus volrentes tnpu
lontes . 

Se ha hablado mucho sobre los 
hechos cumplidos por el Almirante 
Grau, pero son pocos los escritores 
qu han ahondado sus rnvestigociones 
en lo primero época de su carrero de 
Marino, me refiero o los comienzos 
de su formación profesional casi to
dos ellos lo hocen oosor por el tamiz 
de su crítica histórico cuando el hom
bre de mor estaba yo formado, en los 
años en que llegó o ser Maestro en 
el dificil arte de manejar buques, es 
decir, cuando se encontraba en lo ~le 
nitud de su capacidad profesional y 
casr próximo a su fin. 

El 10 de Setiembre de 1823 fon
deó en el Callao la barca "Chimbo
rozo", procedente de Colombia con
duciendo o su bordo al libertador Si
món Bolívar, en compañía del fomo-

s:> batallón "Húsares de Colombia". 
Uno de sus más distinguidos 1efes, que 
fcrmobo porte de lo GJardio personal 
del Libertador, fué el Teniente Coro
nel Dn. Juan Manuel Grou y Berrío, 
natural de Cortogeno y de noble as
cendencia coto lona. 

Este Jefe un año después de su 
llegado al Perú tomó porte en los bo
tellas de Junín y Ayacucho, batallas 
estos que ~ellaron lo libertad de A
mérica, viaja después ol norte y es en 
Piuro en donde cambio el uniforme 
milrtor por el troje de civil. 

En este lugar conoce o lo distrn
guido dom<:~ piurono D0 • Luisa Semi
nario del Costilla, con la que contrae 
enloce en 1828. Seis años después, 
un 27 de Julio, nace en Piure un niiio 
el que es bautizado con el nombre 
del Santo Patrono de lo ciudad . Ese 
niño es Mrguel Grou Seminario. 

A los 1 O años de edad había 
terminado sus cursos de instrucción 
primario y es desde ese momento que 
siente lo atracción irresistible del 
rnor, logrando embarcarse en uno Go
leta de don Ramón Herrero, Armador 
éste, muy amigo de don Juan Manuel 
Grou. El barco naufrago en un vioj~ 
o Panamá, salvándose lo dotación. 

Después, durante 6 años v!o¡o 
en barcos ingleses, dando lo vuelto al 
mundo o mediados de 1851, el ;:>iloto 
Grou, de 17 años de edad, regrcs'J al 
Perú formado yo un lobo de mor. Poro 
comp'etar sus estudios ingreso o un 
Colegio dir•g'do por el poeta e:-po
ñ.>l don Fernando Velarde. Es aquí 
donde se preparo poro su incorporo
cron en lo Armado Nocional. A los 
19 eñes ingreso o lo Marino dr: Gue-
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rro con e! grado de Guordiamor:no, 
1 4 de rnc.rzo 1854. 

Su primer embarque en lo Armo
do !o hizo a bordo del "Rímoc" el 4 
d¿ moyo d~ 1856 oscendró a Alférez 
d? Frogoto, siendo trasladado al "A
pur ÍMo:::". 

StAS biógrafos dicen de ál: ?> ur: 
1-¡~mbre tronco, sincero, de ten~pero
mento reposado, competente, velero· 
so, decidido y enérgico. Se distingue 
asimismo por su carácter reflexiv,-,, 
ou~tera moral y ascendrados princi
pios relig1osos; de recia contexturn fí
sico '! serio personalidad espiritual. 

En 1858, por motivos políticos, 
se retira de la Armada como ,b.lférez 
de Fragata. regresando a la Marina 
Mercante y, como Capitón de la ':>or
co "Moría Cristina" navega por los 
mares asiáfcos. 

En esta E~cuelo dura del mor 
obtuvo Grau sus excelentes condicio
nes de Morno y años mós tarde, des
pués de vencer muchos obstáculo:; y 
¿ificultodes, llegó o ser el verdadero 
Jefe de lo E~cuadro, que apareció en 
el vasto escenario del mar, en uno de 
los momentos mós críticos de nuestro 
historia. Murió o los 45 años de e
dad y hoy nos reunim:>s aquí en es~"o 
solo, no poro llorar ~u muerte sino 
poro cantor su glorio. 

Señores: el litoral peruano mide 
uno extensión de 1200 millos, livi
mcs adheridos o lo tierra duro, ;cbre 
uno costo ór:do, o lo largo de angos
tos valles formados por los no5: que 
descienden de lo Cordillera de los 
Andes, sin dar gracias o lo Provi
dencio por habernos ubicada frente al 
mar, que es más grande que toc!o I..:J 

tierra firme y sin haber desarrollado 
uno rozo de marinos. E~ta despre
ocupación de la maso ciudadana por 
las cosos del mor ha constituido a 
lo largo de nuestra vida independien
te, los obstáculos más grandes que s~ 
han interpuesto paro que el Ferú lle
gue o ser un poi~ verdoc!e. omen~c 

moritirr,:>. Lo historia nos ha demos-
1 red o ampl iam!nte que todas las gue
rras se han perd'do cuando se perdió 
el dcm:nio del mor, es en este ele
mento donde se decide lo victoria. 
El F·erú no debe descuidar su P"der 
N::Jvol porque sino incurrirá en graves 
riesgos, no olvidemos la duro lección 
p:::soda. 

El Almirante Grou, por motivos 
de vacación, o por rozón de la visión 
cloro que tenía sobre los destino de 
nuestro Patrio, comprendió en todo 
!:u magnitud lo im;>ortoncio de poseer 
uno Marino adecuada a sus necesid'J· 
des. Sabia que los pueblos que po· 
!:een litoral nunca com~nzoron pcr 
ser dueños de los mares, sino que uno 
largo preparación precedió o lo for
~ oción de sus flotas y fué por e~o 
que luchó con lo palabro y con el e
jemplo poro que se formase en el 
Perú un ambiente propicio poro I:J 
N.orino, por eso lo vemos embarcado 
desee niño como Grumete poro fami
liarizarse con el elemento que más 
tarde iba o dominar y, después, en lo 
edad viril, ya como Diputado, pidien
do al Congreso el fortalecimiento de 
lo Armado, factor decisivo para el de
minio político de lo Noción. 

Poro nosotros los Marinos, lo es
for zodo vida náutico de Miguel Grou, 
llevado o cabo en un medio ton con-
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trono o su desenvolvimiento, t1ene Lon 
sentido trascendente de alta doctri· 
no . Poro poder cumpl1r esos ense
ñanzas que nos v1enen desde mós o
lió de lo vida como un mandato, es 
preciso hacer uno labor cont1nuodo 
de preooroceón de nuestro ambiente 
~acial; de educación del carácter de 
nuestro pueblo con el f1n de despertar 
uno conciencio morit1mo en lo no
ción y desarrollar su csplntu noval 
en el país. Tal resultado se puede al
canzar estimulando el entus1osmo por 
la Armado, dando cloros explicacio
nes sobre 'o ftnolldod de lo Monno; 
s1guiendo poso o poso no sólo en su 
trobo1o de preporocr6n poro lo de
fensa del país s1no en su papel de 
modeladora de hombres poro ser me· 
JOrcs ciudadanos en lo v1do civ1l. 

Señores no qUiero cansar vues
tro otencrón relatando cómo re ceso
rrolló el combate, p:)r que esto e .. de 
todo conocrdo en detalle y odemos, 
porque ocob61s de orr lo lectura del 
Porte Ofrcrol. 

Setenttnueve años han tronscu· 
rrido desde lo epopeya de Angomos y 
no obstante ese largo período de tiem· 
po, ocrduro v perdurará eternom1:!n· 
te con v1vídos fulgores, en el corazón 
de todos los peruanos, el recuerdo 
palpitante de uno memorable moño· 
no del 8 de Octubre de 1879, épico 
jornada escrito con sangre de tontos 
héroes, derramado s1n toso en hol~ 
cousto sublime de abnegación y po· 
triot1smo en que Grou y los suyos, 
inspirados sólo en la v1s1ón de la glo
rio y en lo conciencio del deber, com· 
batieron heróicomente en un débil 
borco contra todo uno poderoso Es· 

cuadra enemigo y lo hic1eron srn es
peranza alguna de triunfo, haciendo 
ver a 1 mundo cómo roe debe monr 
cuando no se puede vencer . 

Los épicos correrías del 'Huós
cor" tenían que llegar o su frn . El 
volar y la peric1a fueran nuestro. ar
mas de combate, durante los sc1s me
ses que duró eso memorable compa
ña, pero esos fuerzas espirituales de
bían, fatalmente, estrellarse contra lo 
abrumadora fuerzo efectivo del ene
migo y fué o~í que el 8 de Octubre, 
en Punto Angomos, encerrados en un 
círculo de hierro, hubimos de librar 
el úlfm:) combate. 

Dos horas duró eso t tón1co lu
cho en que faltos de elementos, de 
nodo sirv1ó lo determinoctón y el te
merario arroJO, como s1 no fuero poro 
aumentar e' socnf1cio; fué así que, 
en sublime e1emplo de disciplino y en 
'"uce~ ón 1erórqu1CO, rindieron su vi
da en lo cubierto cel "Huóscor", con
vertido en orco de muerte Grou, A· 
rwrre, Los Heros, DieZ Conscco, Ro
dríouez, PalaCIOS, Ferré y tontos o
tros, dignos cada uno de ellos de una 
epopeya y sólo cuando agotados todos 
los recurso~ materaales, sin armas, sin 
mumción, destrozados los bandos y 
In torre de combate, mudos sus coña
r.e~. sin hombres poro reemplazar o 
les caídos, sin gobierno la nove, con
vertida w cubierto en campo de des
trucción y muerte y posado el límite 
de lo resistencia humana, fué que el 
"Huóscor" sucumbió, pero sucumbió 
con legendariO grandeza: flameando 
al tope su pabellón dos veces derribo
do por lo metralla enemigo y dos ve
ces vuelto o izar en heroico rebeldía 
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y dejando escrito lo página más glo
rioso de nuestro hi~torio. 

¡Almirante Grou!. . . tu ejemplo 
inimitable es lección poro los gene
rociones presentes y futuros y ense
ñonzo perenne de valor, abnegación 
y sacrificio, cuando se troto de defen
der lo Patrio. 

Tu nombre, es evocación glorio
$0 y llamamiento imperativo o los 
mandatos del honor y del deber. 

Tu ~ocrificio, uno pruebo obje
tivo y sublime de lo grandeza de tu 
olmo, puesto al servicio de uno causo 
santo, y Tu Grou, excelso paradigma 
de los más grandes virtudes ciuda
danos. 

Manes del "Huóscor": desde lo 
región inmortal en que moráis recibid 
el homenaje de esto Benemérito So
ciedad, lo que elevo hoy sus preces 
palpitantes de admiración por vuestro 
volar, socrif•cio y heroísmo. 

Señores: os ruego poneros de pie 
y decir conmigo: 

Dotación del "Huáscar"!, presente en 
la m;~nsión de los héroes. 

• • • 
Poniendo término o lo sesión el 

Ministro de Marino expresó lo vivo 
emoción con lo que asistía al tributo 
que rinde esto Benemérito Sociedad 
o lo glorio del inmortal Almirante 
Grou y de sus valerosos subordino
dos en lo epopeya de Angomos. Fe
licitó al Orador oficial por lo propie
dad y justeza con lo que ha descri
to esto acción ejemplar que señalo 
el derrotero del deber poro lo Mormo 
Peruano y morcó sus trascendentales 
proyecciones, terminando por congro-

tulor o lo Benemérito Sociedad que, 
devotamente como está o uno torea 
que cuento con el admirativo respeto 
de lo ciudadanía todo y de los insti
tuciones Armados en particular, debe 
continuar ejercitándose poro erempla 
de los presentes y los futuros genera
ciones del Perú . 

Con el " Himno o Grou" se dió 
término o lo actuación. 

Por Radio "Excelsior", o 1915 
hrs., el Capitón de Corbeta Dn. Ra
fael Durón Rey dió uno conferencia 
alusivo o lo fecho, expresándose co
mo sigue: 

Lo Armado Peruano conmemo
ro hoy uno de los más hermosos he
chos de su historio . 

Si lo muerte es siempre motivo 
de amorgo meditación y sincero des
consuelo, ello sólo puede reverenciar
se con júbilo cuando lo realidad que 
represento lo hermano con lo glorio. 
Tal el coso de lo entrego viril de lo 
vida, por el honor de lo Patrio en lo 
moñona memorable del 8 de Octu· 
bre de 1879 en Punto Angomos. 

Grou y lo valeroso dotación del 
"Huóscor", encarnaron indiscutible
mente el espíritu de su buque, y cum· 
plieron los aforismos que dicen: "Lo 
Marino depende de su gente, y po· 
dró ser ton bueno como lo sean sus 
hombres, pero no mejor", y " Pelean 
los hombres, no los buques" . 

Elfo no obstante, el hecho de 
pertenecer o uno institución ejem· 
piar, que es orgullo de lo patrio, de
mostraron que habían sido acunados 
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en lo mós sólido escuela del deber, 
superóndonse hasta llegar o lo cúspi· 
de del heroísmo, no es menos cierto, 
que nos dejaron lo trágico lección de 
que "el sacrificio posee sólo lo fe
cundidad moral y estético de los be· 
llos acciones, mientras que carece de 
lo fecundidad tangible y práctico de 
lo victoria" . Por eso, el Perú, como 
patrio, debió haberles dado o los 
hombres del "Huóscor"~ cuanto fué 
menester poro no hacer su sacrificio 
estéril. 

Al recordar este hecho histórico 
de mi país, permítoseme decir algo 
acerco de lo importancia de poseer 
un Poder Noval adecuado, poro un 
país esencialmente marítimo como lo 
es el nuestro, por lo extensión de su 
costo y el coróc ter de sus puertos . 

El Poder Marítimo significo el 
poder de conquistar y mantener el 
control del mor . El término es am
plio y mancomunado, es decir, este 
contro l debe ser ejercitado con lo 
cooperación estrecho de todos los ele
mentos que integran uno Marino: bu
ques de superficie, submarinos, avio
nes, los tropos de desembarco o in
fantería de marino, buques mercan
tes, bases novales, personal entreno
do, capacidad de construcción y equi
po poro operar y combatir con ellos. 
Poro ser totalmente efectivo el poder 
noval debe tener todos estos elemen
tos vitales . Lo omisión de cualquier 
de uno de ellos tiende o restarle valor 
y entonces el poder del mor será me
nos efectivo . 

Así, pues, lo necesidad de uno 
Monno de Guerra, nace del sólo he-

cho de existir uno floto mercante, po· 
ro defender los intereses creados por 
ésto. En el lomo og1todo de lo ruto 
marítimo cabalgo el buque mercan· 
te, orco que transporto nuestros pro
ductos y mercancías, pues los dife
rentes pueblos del mundo son con
juntos interdependientes, de donde 
se desprende que poro subsistir ne
cesitamos traficar libremente por el 
mor. 

Desde el principio de lo vida co
mercial en el mundo, sobemos que 
quien domino el mor, domino el co
mercio . Si comerciar es vital, e¡ercer 
el dominio de lo ruto marítimo nos 
tiene que ser imperioso Recordemos 
cémo ~e forjó lo grandeza de Atenas, 
Cortogo y Romo; o Holanda nutrién
dose por el mor; o Napoleón victorio
so ·en lo guerra terrestre y detenido 
sólo o lo visto del mor, siendo en 
Trofolgor antes que en Woterloo, 
donde sucumbe; o nosotros mismos 
que sólo caemos vencidos, cuando 
perdemos el "Huáscor"; veamos en 
fin que en los dos últimos grandes 
guerras Inglaterra, lo sabio Inglate
rra, surge airoso del borde del abis
mo porque su fuerzo se sustento en 
los coseos de sus barcos . 

Lo influencio del Poder Noval 
en lo historio, ha sido pues ton gran
de, que ha quedado ampliamente de
mostrado que "el que domino en el 
mor vence o lo corto o o lo largo en 
tierra". Lo cierto, uno y otro vez, es 
que el mor nos es preciso poro vivir 
y que el poder marítimo radicará 
siempre en el buque de línea, en el 
poder del coñón y el proyectil dirigí-
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do tras lo corozo que protege, mien
tras que todo armo nuevo que suqo 
o puedo surgir, requerirá como antí
doto lo mismo que requieren las ya 
existentes, es decir "nuevos adita
mentos o los escuadros", pero el po
der naval como concepto tangible e 
imperioso no ha de variar. 

El principal objeto de esto di
sertación es honrar o Grau y o sus 
hombre:; de Angomos Lo influencio 
moral que eJercen sobre nosotros es 
ton poderoso que las sombras augus
tos de eso; gra'lde> muertos preside', 
nuestros rrcr~s· hoy un altor poro 
el busto c!e Grou en codo cámara de 
nuestr· -; b~q;.;e>: su nombr:? figuro 
en plo-a ; '! co'le:; de todos los pue
blos del Perú y todo Peruano guor¿o 
un rincón ¿e emoción e:1 su pecho 
por su re:::..Jerdo. 

En ( 1 contacto con el mor, :lcr.
de se aprende o despre:ior lo mue·
te, el honor se tor-o altivo y su sig
nificado es suficiente poro erguirse 
como diviso de los caballero:; nave
gantes . Lo Mermo Peruo'lo abrazó 
ese lema como norma de conducta . 
Desde niño Grou, admiró y amó los 
misterios del mor. El mor fué tam
bién el libro abierto donde adquirió 
el hábito de lo nobleza y lo generosi
dad. Lo virtud, en el héroe del 
"Huóscor", no es ep1sodio aislado . 
Toda su existencia constituye uno ar
monioso constelación moral en la que 
descollo siempre el sentimiento de lo 
justicia y del honor. El Almirante 
formo con el "Huáscor" uno unidad 
corpóreo, un latido en el que se con-

funde el ritmo del corazón con los re
voluciones de lo máquina . 

C . n lo conciencio de los dificul
tades ante los ojos, Grou realizo lo 
campaña noval de lo Guerra del Pa
cifico. Con lo franqueza que le ca
racterizo expreso: "señores, es preci
so que no nos formemos ilusiones. 
El " Huáscor" es sin dudo un buque 
muy fuerte, pero nunca podrá contra
rrestar el poder de uno sólo de los 
blindados chilenos", y, agrego: "si lle
gase el caso, el " Huáscor" cumplirá 
con su deber, aún cuando tengo lo 
seguridad de su sacrificio". Nos 
consterno cuando lo vemos, creando 
de la nodo, el valor y lo técnico que 
supliría o lo falto de elementos. En 
el fondeadero de Son Lorenzo, prepa
ro o su tripulación en e jercicios . Sus 
h.:mbr~s se adiestran poro convertir 
al " Huáscor" en un fantasma q;.:~ 
realizo milagros . 

Grou se impone o lo inmcnsi
c"ad del mar; es lo sorpresa que se 
in!c·no en los coletos o que burla al 
cnem"go, desorientándolo. Con su 
mo:1itor paseo par los mores el nom
bre del Perú, engendrando el terror 
y lo admiración. Nos infunde con
fianza y fortifrca nuestra esperanza. 
Fué la personificación del desinterés. 
Si no supiéramos que Grou estaba di
rigido por un cerebro lúcido, estaría
mos tentados ~e afirmar de que o 
m;!nu:!o tomaba el comino de lo in
verosímil y de lo imposible . 

Este hombre, endurecido por lo 
vida del peligro; este marino que se 
burlo de lo superioridad material del 
enemigo, en lo vida intimo se revelo 
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como un corazón sensible. Sus sen
timientos más delicados, que tradu
cen sus cortos acusan cierto contras
te imprevisto con su valor temera
rio . Pocos veces en el fragor mismo 
de lo contiendo se han dado poro
do¡os como ésto: que vengan del país 
enemigo frases escritos o pronuncio
dos con lo emoción sincero del con
trario, que en pleno lucho no pued~ 
menos que sentirse deslumbrado por 
el valor e hidalguía de su oponente. 
Lo corto de lo viudo de Prot, los par
tes oficiales chilenos y, sobre todo 
aquél " 1 Vivo el Perú generoso!" que 
se oyera sobre lo cubierto del "Huós
car" lanzado por el 29 Comandante 
de lo "Esmeralda", así lo sugieren. 
Y es que el Almirante Grou no -em
pleaba los cañones de su buque cega
do por lo pasión de la guerra. Si lo 
guerra lo obligó o motor; él así lo hi
zo cumpliend:> con su sogra-:lo deber 
de peruano. Sus cañones jamás des
trozo ron víctima$ sin piedad; nunca 
se cebaron sobre un náufrago inde
fenso . 

Y así llegaron el dio y lo hora 
de su apoteosis trágico: los diez d~ 
lo moñona del 8 de Octubre de 1879, 
en que lo muerte y lo glorio se die
ron cito en el mor de Angomos. Un 
combate de épico bravura; estruendo 
de metralla y horror de carnicería; 
un barco mol herido, como pavesa 
humeante sobre los aguas rojos. 
Nimbado el rostro de majestad olím
pico, el Almirante sucumbe sobre el 
puente de mondo_; y uno puerto se o
bre en lo ruto de la inmortalidad. 
Después de nuevo lo sangre y lo me
trolla; uno sucesión de valientes que 

se suceden en el comando y que se 
ha dado por eso en llamarlo el "Com
bate de los Comandantes"; más tar
de lo agonía de lo nave; el aguo que 
penetro por los vólvulos de fondo en 
sus entrañas rotas; el áspero clamor 
del abordaje; un adversario que se 
descubre ante lo tragedia; y un pa
bellón al tope que aún floto sobre ~1 
rimero de muertos, en el vasto silen
cio del mar. 

Todas aquellos marinos com
prendieron, como Grau, que por la de
bilidad material de nuestro escuadra 
de entonces debían ir al sacrificio, 
no titubearon, y sobre el mor de An
gomos, cambiaron sus vidas por lo 
gloria. Por eso, en nuestra Marina 
de G~.:erro, institución de alcurnia y 
conservadora de tradiciones, usomoc; 
las corbatos de color negro, en señal 
ée luto permanente, por esos muer
tas gloriosos . 

Paro terminar, incluiré algunos 
conceptos de Lomortine sobre los "Ti
tanes del Mar", que se aplican a 
nue5tro gran Almirante: "De todos 
los grandes hombres de guerra que 
que han brillado en las luchas de pue
blo a pueblo, los que más nos han in
teresado y fascinado siempre, son 
lo~ héroes del mor. Lo inmensidad, 
lo movilidad, el poder del elemento 
wbre el cual combaten parecen ele
varlos por encimo de la humanidad. 
No es ésto una vano ilusión de lo 
imaginación; es una apreciación jus
to de su glorio. Lo diversidad y lo 
grandeza de los facultades natura
les o adquiridas que es preciso reu
nir en un mismo hombre poro hacer 
¿e él un héroe en los mares, hoce im-
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posible el paralelo del marino con el 
hombre de guerra en tierra . Al uno 
sólo le es necesario cierto clase de 
heroísmo, el que desafía el fuego; pe 
ro el otro ha menester de dos· el q..Je 
desafía a la muerte y el que desafío 
a los elementos . 

Pero el corazón, que bosta al 
que combate en la tierra, no basta 
al que en los mares lucho: todos las 
cualidades de lo inteligencia y del 
carácter son tan necesarios como el 
valor al jefe que gobierna la manio
bra o dirige el combate, desde el 
puente de un buque de guerra El 
mane¡o seguro de su buque, que hace 
mover como un instrumento o esa 
máquina casi inanimada que es un 
buque de guerra; el celo que se exal
to con la incertidumbre de parecer, 
y que se arrojo al fondo del incendio 
para quemar su propio puente bajo 
su planto, sacrificando su barco o lo 
suerte de la escuadra; la autoridad 
de mondo que hace conocer y respe
tar la salvación de todos, en la voz 
de uno sólo; la decisión que obro an
tes de deliberar, con la seguridad e 
infalibilidad de un instinto; la obe
diencia que plega el sentimiento pro
pio y muchas veces contrario a la cie
go santidad del mando superior; la 
disciplina, que vive de la 1usticia y 
que h1ere aquello mismo que ella ex
cusa, poro mostrar o todos la igual
dad de lo regla; lo serenidad del sem
blante en las angustias del corazón, 
para hacer leer la confianza en la 
mirado del jefe, la gracia varonil y 
digno del carácter, paro conservar en 
la familiaridad de a bordo ese pres-

tlgio que los generales de tierra guar
dan manteniendose alejados, y que 
los almirantes tienen que preservar 
frente a frente con las tripulaciones 
que los rodean a codo instante; au
dacia prudente de esos responsabili
dades imprevistas que exigen uno 
decisión propia, cuando se está o uno 
gran distancia de su gobierno; res
ponsabilidades que concentran en lo 
actitud de un hombre lo suerte de un 
país. Un puente estrecho y casi sin 
testigos por todo campo de batallo, 
uno gloria que se conquisto hora tras 
hora y que algunas veces no llego o 
oídos de lo patrio; una muerte lejos 
de lo que se amo; uno sepul tura en 
el abismo del océano. ¡Tal es el hom
bre de mor! Cien peligros por uno 
glorio, diez héroes en un sólo hom
bre . Tal fué Grau, el más grande de 
esos héroes, de esos titanes del mar". 

Corresponde al Perú lo obliga
ción de exaltar lo memoria de Grou 
y venerar su recuerdo en todos lo~ 
tiempos, poro que la llamo del patrio
tismo nocional no deje de arder y 
su calor no deje de inflamar nunca 
el corazón de lo juventud . 

La Marina, en cuyo nombre ten
go el altísimo honor de hablar, agra
dece vuestro gentileza al escucharme 
y espera confiadamente que lo ciuda
donlo sobró darle su contribución e
fectiva, poro que lo aurora de un 
próx1mo 8 de Octubre sea saludado 
por los cañones de un nuevo buque 
de guerra que lleve el nombre de "Al
mirante Grou", el que surcará los 
mores del mundo llevando por do
quier el nombre de un héroe que pe-
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leó hasta el socrificia con el pabellón 
al tope y que encarnó como pocos, 
lo cobollerosidod en lo guerra y el va
lor moral frente o los grandes deter
minaciones . 

En lo Cómoro de Diputados, du
rante lo Sesión del 8 de Octubre el 
Dr. José Vargas Brescioni, Diputado 
por lo Provincia Constitucional del Ca
llao pronunció el siguiente discurso 
en Homenaje al Almirante Grou y al 
Día de lo Marino 

Fueron, Señor, Grou y sus hom
bres, costo de humanos, pero que ac
tuaron y se portaron como dioses! 

Conmemoramos hoy, plenos de 
intenso emoción patriótico, y hablo o 
nombre del Movim•ento Democráti
co Peruano· un clósico aniversario, 
lleno de cjemolo poro los peruanos: 
lo hazaña de un puñado de hombres 
superiormente dotados, comandados e 
inspirados por Miguel Grou, el in
mortal, el héroe epónimo de nue~tro 
Historio Patrio, quienes nos legaron 
eterno glorio y dieron al Mundo ejem
plo de honor, de voluntad, de amor o 
lo Patrio y de vol entro. 

Fué olió en el Sur, en un día co
mo hoy, 8 de Octubre, frente o Pun· 
to Angomos:: el imperecedero Monitor 
"Huóscor", sólo contra todo lo pode
roso escuadro de Chile. Y cuando en 
ese dio de 1879 el sol llegó o su ce
nit, lo glorio descendió sobre eso no
ve inmortal, mientras su Almirante, 
el Caballero de! Mor, iba hacia Dios 
eterno, quien lo llamaba o su seno, 
poro honro de él, de los: humanos y 
del Perú . 

Fueron hombres extraordinarios, 

excepcionales, sobre cuyos hechos i
nolvidables se fundan los fuertes ci
mientos de lo nacionalidad; hombres: 
que honran el suelo que los vió na
cer, porque lo grandeza de un Esto
do no depende ni de sus riquezas ma
teriales, ni de lo extensión de su te
rritorio, ni del número de sus habi
tantes, ni del poderío de sus: armas o 
lo enormidad de su industrio; sino de 
los octcs heroicos que sus hijos sepan 
y puedan realizar. 

Fueron hombres legendarios, y 
par ello les fué preciso tener por su
dorio los azules aguas del mor y por 
sepulcro, lo inconmensurable profun
didad del océano. Y ero, Señor, que 
corazones enormes como los de esos 
hombres inmortales, no podía caber 
en simples ataúdes. 

Y cuando en aquello tarde de a
quel día inolvidable, declinó el sol; 
lo luz brillante e inextinguible de lo 
glorio de Grou, el ínclito Caballero 
del Mor, !)e encendió' radiante poro a
lumbrar el Universo todo, poro hon
ro del Perú y poro ejemplo de todos 
los hombres del Mundo . 

En Angomos, Señor, Grou y los 
suyos no murieron: necesitaron o lo 
glorio imperecedero; se hicieron in
mortales. 

Y si el "Huóscor" no pudo ser 
hundido fué parque tenía por corozo 
el templado acero de los heroicos co
razones de Grou y de sus hombres y 
parque estaba guiado por los excel
sos y eternos valores del heroísmo y 
de lo valentía. Suplió· así el "Huós:
cor" lo que de potencio y blindaje no 
tenía, con el indómito coraje de sus 
hombres. 
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Y fué así, Señor, como se hizo 
el milagro de la gloria para Grau y 
los suyos a bordo del "Huóscar" y si 
en e! mar crecieron árboles, el de An 
gamos estaría cubierto por un bosque 
de laureles. 

Que ese sacrificio sirva de ejem
plo a los peruanos' 

Loar a tí, ah Grau inmortal, Ca
ballero de los Mares, presente siem
pre en tu ya eterna ausencia' 

Y que alguna vez, Señor, regre
se el "Huáscar"! 

Visitas "1 Ce"tr" de Entrenamiento 
Naval de l Callao de los Clubs de 
Leones v Rotarios.-

Sumándose al nutrido programa 
de festeJOS en conmemoración del 79 
ova. Aniversario del gloriosa Camba
te de Angamos, en los días 1 O y 1 6 
del presente concurrieron al Centro 
de Entrenamiento Naval del Callao, 
selecto número de Directivos y Socios 
de los Clubs de Leones y Clubs de 
Rotarías, respectivamente. 

Las visitas, cuya programación 
fué a iniciativa del Sr Ministro de 
Marina, Contralmirante Guillermo Ti
rado Lamb, sirvió poro estrechar los 
vínculos de camaradería y amistad, 
existente entre los distingutdos Direc 
tivos y Socios de los Clubs antes 
mencionados, y de nuestra Marina, 
por intermedio de la Plana Mayor de 
Oficiales del Centra, los cuales baJa 
la dirección del Capitón de Navío Ju
lio Giannotti Landa, Comandante del 
Centro, y Capitón de Fragata José 

Namihas Meshalí, Segundo Coman
dante, hicieran recorrer las diferentes 
instalaciones y equtpas de instrucción 
con que cuenta, para la eficiente pre
paración técnica y teórica, del per
sonal Superior y Subalterno de nues
tra Armada. 

En el primera de los días nom
brados el Club de Leones, se hizo pre
sente con una delegación de 218 
miembros, contándose entre ellos So
cios de las unidades de Lima, Callao, 
Miraflores, Magdalena, San Isidro, 
Chorrillos y Huacho; terminada lo vi
stto o las in:;tolociones, se sirvió un 
almuerzo en lo Cafetería del Centro, 
el que transcurrió en un grata am
biente de camaradería, rindiéndose 
hcmeno;e al héroe de Angamos, Al
mirante Miguel Grau, par intermedio 
de las acertadas palabras del Sr. In
geniero Ramón Remolino, Presidente 
del Club de Leones, las cuales fue
ran agrode:idas par el C . de N . Pe
dro G61vez V ., Jefe del Estado Mo
ycr General de Marina . 

Durante el dio 16, otro delega
ción de directivas y miembros del Club 
de Rotarías y Balnearios, que en nú
mero de 250 se hicieron presentes al 
medio día, paro visitar y conocer los 
diferentes instalaciones del Centro; 
finalizado lo visito se pasó o lo Ca
fetería, donde se sirvió un almuerzo 
en honor de los distinguidos visitan· 
tes el cual transcurrió en franco om· 
biente de solaz y camaradería. A los 
postres, hizo uso de fa palabra el Sr. 
Dr . Juan Escudero Villar, Goberna· 
dar de los Dtstntos 445 y 446, el que 
pronuncio el stguiente discurso: 
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Sr. Capitón de Navío Pedro Gálvez, 
Jefe de Estado Mayor General de Ma
rina y Representante del Sr. Minis
tro y del Comandante General de lo 
Marino . 

Señor Capitón de Novio Julio Gion
notti, Comandante del Centro de En
trenamiento Noval del Callao. 

S€ñores Jefes y Oficiales, Amigos Ro
torios: 

Los Rotarías de Limo, Callao, 
Miroflores, Chorrillos, Chosico, Lo 
Victoria, El Rimoc, Magdalena, San 
Miguel, Lince, Son Isidro, y Bre
ña, congregados en este recinto 
en donde reino lo disciplino y 

~e canalizo lo técnico y el trabajo, 
agradecen lo invitación que les ha
béis hecho poro conocer lo organiza
ción y funcionamiento del Centro de 
Entrenamiento Noval el que por sus 
característicos es uno de los mejores 
del pals. El grata ambiente, amis
toso y cord ial, que nos rodeo hará 
imperecedero el recuerdo de estas ho
ras en las que, en pláticas amenos, 
se deja traducir lo tradicional genti
leza de los hombres de mor. 

Al retornar o nuestros hogares 
seguramente, todos nosotros, llevare
mos en el olmo la grato emoción de 
haber conocido uno de los Estableci 
mientos Nocionales en donde no se 
sabe que admtrar mós, si lo tesonero 
perseverancia de sus hombres o el 
caudal de conocimientos y voluntad 
puestos en servicio poro llevarlo o fe
liz coronación . 

Desamas que seo Ud . , Capitón 
de Novio Pedro Gólvez, el porto voz, 
ante el Sr Ministro de Marino y 

Comando Naval de lo gratitud de los 
rotarías por habernos dado lo opor
tunidad de admirar lo eficiencia con 
flue se trabaja en este Centro, lo ex
tensión de sus instoloctones, lo valio
so y completo de sus equipos y sobre 
todo por lo bondad con que nos habéis 
accgido . Deseamos también dejar 
ccn;tancio ante vuestros superiores 
de nuestra felicitación a los que for
jaron la ideo y lo hicieron realidad, 
en años sucesivos de continuado ac
ción, para que hoy podamos exhibir 
uno obro que no solamente prestigio 
o la Marina sino ol país en general 
o la que debemos agregar el hecho 
de "fomentar el conocimiento mútu::> 
que nos permito unir nuestro esfuer
zo por el bien de lo Patria". 

El Centro de Entrenamiento No
vol formado par los Escuelas: Electró
nico, Centro de Información de Com
bate, Guerra Anti-Submarina, Radio 
Operaéores, Artillería, Submarinos, 
Ingeniería, Buceo, Lucho Contra In
cendios, T orpeé!os y Giro-Compases 
proporciona a lo Oficialidad y Perso
nal subalterno los conocimientos y la 
experiencia que lo Ciencia Náutica 
exige o sus miembros poro que sean 
no solamente eficientes y efectivos en 
el comando y manejo de sus naves 
si no poro los variadas actividades 
de lo industria, el transporte y comu
nicaciones diversas, en la vida civil, 
cuando salgan de sus filas . 

Ya los Marinos no solamente se 
ccnfíon de la experiencia adquirido 
en sus correrías por las soledades ma
rinas, en incl..'rsionar hábilmente en 
bahías solitarias que los pongan al a-
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brigo de los asechanzas de los adver
sarios y en dominar los vientos y o
los escarpados y tempestuosos, si no 
que lo Marino actual abarco con su 
mirado infinito tonto el cielo escure· 
cido por lo niebla o colmado de es
trellas como los islotes sol1tonos en 
donde se forjaron los leyendas de te
soros ocultos por Piratas y Filibuste
ros Lo mismo poso con los profun
didades marinos de donde emerg ían 
los sirenas coutivontes escoltados por 
delfines, en jardines de medusas. 
Los arrecifes corolíferos los conocen 
en todos sus detalles y yo no son los 
formaciones estratificados de lo san
gre de los náufragos; ni tampoco son 
los perlas sentidos lágrimas vertidos 
por los ninfos prisioneros por Nep
tuno en sus dominios submarinos . 
Hoy lo Marino que es ciencia, valor 
y conocimiento, con lo ayudo electró
nico y otros conquistas científicos ha 
llegado o despejar todos los grandes 
misterios del mor y dominarlo . 

Muchísimos Marinos después de 
haber sido adiestrados poro el mane
jo eficiente de "los noves que el Es
todo les ha confiado" regresan o lo 
vida civil convenientemente preparo
dos poro desempeñar múltiples ocu
paciones, pero llevando siempre en el 
olmo lo disciplino y el recuerdo im
perecedero de los día:; que posaron 
dominando los elementos y compar
tiendo de los vicisitudes y contingen
cias del mor con sus iguales y supe
riores . 

Con que emoción se recuerdo 
el relato de aquél Oficial que en u
no de los aportados lugares del país, 

yo seo en el Altiplano o orillas del 
Lago Sagrado o en los enmarañados 
cuencos de los ríos om~zónicos, se en
cuentro con un ex-servidor de lo Ma
rino y éste marcialmente se le pre
sento y dice: "¿Se acuerdo de mí, m: 
Alferez?", poro ese modesto Cabo, 
el tiempo no hobio posado, continua
ba viviendo lo escena de los dios que 
posó aquí, sin reparar que el tiempo 
y los merecimientos habían elevado 
o clase superior al que ayer fuero su 
Alférez: los actores un Capitón de 
Corbeta y un Telegrafista de Pueblo. 

Los Rotorios del Perú, que for
man los distritos 445 y 446 de R . l., 
ton digno y selectomente represento
dos en este almuerzo de confraterni
dad, expresan o lo Marina de Guerra 
de nuestra Patrio su profundo agra
decimiento y sobre todo su más efu
sivo felicitación por el grado de pro
greso alcanzado, por lo disciplino rei
nante en sus filos, por lo fé que han 
puesto en sus dest.nos y por el socri
ficoc!o empeño de mantener o nues
tro Patrio digno y respetado . 

Señor Capitón de Novio Pedro 
Gálvez, Jefe de Estado Mayor Gene· 
rol de Marino: 

Dignóos recibir este significativo 
presente, que os pongo en vuestros 
monos, en nombre de los Rotorios de 
lo Gran Limo y Callao paro que lo 
ln_t tuc ión, que Ud. ton dignamen· 
te representa, lo conserve entre los 
más preciados recuerdos. Pretende
mos que al contemplarlo, los genero· 
ciones venideras de lo Armada, re· 
cuerden que sus mayores merecieron 
lo admiración y el respeto de lo so-
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ciedod y que ésto continúo pendien
te de sus actos porque teene lo segu
ridad de que los émulos del Caballe
ro de los Mores tendrán siempre por 
Norte lo estela luminoso de su sacri
ficio que lo condujo o lo glorio . .. . 

En seguido presentó en términos 
adecuados al Sr. Dr. Carlos Rodrí
guez Postor, Gobernador General del 
Rotary Club de Limo, el cual en bri
llante y emocionados palabras, con
dujo el discurso de orden, diciendo: 

Señores Jefes y Oficiales 
de lo Armado Noc1onal 

Amigos rotorios. 

No he podido subtraerme o lo 
honroso responsabilidad de dejar oir 
me voz en esto octuoceón que, con lo 
concurrencia de todos los Clubs ro
torios del Callao y de lo Gran Limo, 
se llevo o cabo bo¡o los cordiales y 
generosos auspicios de ton selectos 
exponentes de nuestro Armado. 

Quizó me expresaría mejor si d•
jese que recibí hasta con fruice6n el 
encargo de pronunciar el discurso de 
orden, yo que nodo puede halagar y 
conmover más hondamente los f1bras 
del espíritu que acogerse o un oside· 
ro como éste que permite extravasar 
los sentimientos y emociones que ine
ludiblemente se agitan y vibran en el 
corazón ante lo signif•caceón epóni
mo y trascendente que lo Marino No
cional tiene en el agitado y obscuro 
proceso de nuestro historio. 

Por superficialmente que se hur
gue en nuestro pretérito; por epidér
micomente que se analice nuestro 
realidad geo-polítiCo, el más profano 
cbservodcr llego, como deslizándose 
por un plazo inclenodo, al convenci
miento de que el Perú podría y deb~
rio ser uno potencio eminentemente 
marítimo. 

Nodo le ha faltado poro ello. 

Lo línea zigzogueonte de uno di
latado costo bañado por el Océano 
Pacífico; sus múltiples poblaciones 
desguarnecidos o lo largo de un ex
tenso litoral; sus variados materias 
primos, susceptibles por su valía in
trinseco, de despertar lo codicio de 
nuestros vecinos; su abundante rique
za ectio16gico que requiere ser celo
samente defendedo contra lo piratería 
y el filebusterismo; sus hombres de 
mor --de todos los jerorq'líos-
copoces, orro¡odos y pletóricos de 
fervor patriótico, cualidades que for
man lo fino contero de los héroes; 
sus recursos económicos, sin dudo al
guno suficientes, si con ellos hubiese 
corrido pore¡os el sentido de respon
sabilidad de nuestros estadistas, poro 
aplicarlos escrupulosamente o lo reo· 
lizoción de uno político noval de gran 
envergadura y en escalo continental. 

Todo, pues, se con¡ugobo poro 
hacer del Perú un país marino por 
ontonomosio. 

Hasta uno tradición porodigmó
tico en el posado nos indicaba el fu
turo destino nocional, como uno me
to, aunque distante, olconzoble sin 
titube~s ni vo::ilociones, 
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Prescíndose de los oportunos au
xilios de lo Escuadro, y lo Expedición 
Libertadora de Son Martín, habría 
retardado al menos lo eficacia de su 
aceran Omítose lo demostración no
val llevado o cabo en el bloqueo de 
Guayaquil, y el país del Norte no ha
brío aceptado los justas condiciones 
que se le impusieron en el Trotado de 
Maposinge Exclúyase lo pronto y 
enérgico respuesto de lo Marino de 
Guerra o lo invocación del General 
Prado, y lo JOrnada del Dos de Moyo 
no habría fulgurado con los épicos 
relieves con que se registro en los fas
tos de lo historio. Olvídese el hundi
miento del Huóscor en Angomos, y 
tal vez el curso de lo Guerra del Pa
cífico se habría modificado y lo suer
te de los armas no se hubiera presen
tado con signos ton adversos. 

Provoca explicable extrañeza, 
por ende, que no todos nuestros go
bernantes hayan tenido lo agudo cla
rividencia de Castillo, el un1co que 
logró confenr o la República uno pro
fundo y vigoroso conciencia maríti
ma convirtiéndolo en lo primero po
tencia noval de Sud América 

Lo adquisición de poderosos u
nidades de combate; la organización 
de la Escuela Central Náutico; lo im
plantación de lo Factoría de Bello
visto; lo creación del Apostadero Na
vol de Paita; el envío de numerosos 
oficiales o perfeccionar sus estudios 
en Francia, lo dotación de fondos 
fiscales poro lo compro de buques de 
guerra, hicieron del Perú un p01s ton
to más respetable, cuanto que, con
secuente con su trayectoria medular-

mente pacifista, puso siempre la fuer
zo de su hegemonía al servicio de los 
más elevados intereses omericanistos. 

Fué esto supremacía oceónico lo 
que facilitó al Perú lo defensa de su 
integridad territorial, dolorosamente 
mutilado, sólo cuando en lo hora su
premo, con el glorioso Monitor, se 
hundió lo último esperanzo de lo vic
toria. Fué esto pleno conciencio de 
su supremacía noval lo que le permi
tió enfrentarse virilmente o los ame
nazas de uno noción poderoso, en el 
incidente del Bergantín "Tres Ami
gos" y en el gesto gallardo de Piéro
!o frente o lo prepotencia del Almi· 
rente Horsey . Fué esto imperturbo· 
ble seguridad de su dominio maríti
mo lo que decidió al Perú o enviar 
el "Gomarra" o cautelar en Califor
nia los vidas y los intereses de nues
tros compatriotas . Fué esto enraiza
do convicción de su poder sobre el 
mor, no exento de cierto ¡usticoble 
ufanía, los que nos hizo prestar pro
ficuo auxilio o Cubo y México en sus 
luchas emancipadoras; y encomen
dar o lo Misión Gólvcz la noble toreo 
de contribuir o lo unificación de Cen
tro América . Fué, en sumo, demos· 
tro:ión paladino de nuestro eficien
cia noval, el magnifico periplo del 
"Amazonas", el primer buque-escuc· 
lo sudamericano que ondeó lo en~e
ño de lo patrio por los mas remotos 
océanos del mundo . 

Significó ciertamente, esto eto· 
po de nuestro historio, por su tónico 
nacionalista; por su sentido orgánico 
y sistemático; por su riguroso ode-
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c~.:oción o un plan técnicamente es
tructurado, bo¡o lo maravilloso mtui
ción de ese gran soldado de lo Repú
blica que se llamó Ramón Castillo 

1 

lo más fecundo poro lo Armado No-
cional . 

Desde luego, fuero de esto obro 
constitutivo de una auténtico políti
co marítimo, existieron algunas rea
lizaciones posteriores que, aunque se 
resintieron de falto de persistencia y 
continuidad, acusaron previsora preo
cupación por el incremento de nues
tro Marino de Guerra. Toles, los ad
quisiciones hechos durante el primer 
período de José Pardo la obra patrió
tico de lo Asociación "Pro Manno" 
y el plan de acumular un oprcc•able 
e intangible fondo de recursos que 
permito lo compro de todos aquellas 
unidades novales reclamados por los 
exigencias de lo defensa nocional, 
con arreglo o los Decretos-Leyes Nos. 
11 167 y 11495 que expidió la Junta 
Militar en el bienio 1949-1950 . 

Sm embargo, reconociendo que 
importan uno encomiable excepción 
los notables adelantos alcanzados por 
nuestro actual organización naval 
que ocobomos de admirar con legí
timo orgullo puede afirmarse, sin pe· 
car de pesimismo que, como noto ti
pificonte nuestro Marina se ha exhi
bido como uno ceniciento, ausente 
siempre de los programas guberna
mentales y marginado con mezquin
dad censurable en lo distribución del 
presupuesto fiscal . 

Tal preterición resulta inexplica
ble, cuando hiere y vulnero o uno ins
titución que muestro entre sus repre-

sentotivos a lo excelso, legendario y 
acendrada figuro de Miguel Grou, 
"El Caballero de los Mores", uno de 
los más puros e inmorcecibles glorias 
nocionales y un marino de dimensión 
ecuménico y universal. 

Señores: 

Circulo, perdido entre lo clari
dad de lo hrst6rico y los brumas de 
lo anecdótico, uno frase atribuido o 
ese temerario enemigo del Perú que 
fué Costo Méndez Núñez: "más vale 
el honor sin barcos, que los barcos 
sin honor" . 

Nadie puede negar que, en lo 
tabla oxiológico, el Perú ha logrado 
e$Color lo más alta cima de los valo
res humanos: el del heroísmo del e
gregio Comandante del Huóscar. 

Pues bien; tratemos todos, abso
lutamente todos, en lo medida de 
nuestros posibilidades y en nuestros 
respectivos radios de acción, de ser 
dignos de tonta responsabilidad, re
conciliando lo glorio con el poder. 

En otros términos más simplis
tas, pero más pragmáticos contribu
yendo a que el poderío de nuestro 
Marino esté o tono con la glorio in
conmensurable del Almirante Inmor
tal. 

Hé dicho 

• • • 

Agradeciendo en nombre de lo 
Marino, habló el Sr . Capitón de Na
vío Pedro Gólvez V., Jefe del Estado 
Mayor General de Marino, recalcan
do la labor desarrollado por el Centro 
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ée Entrenamiento Naval y agradeció N ., e! Ministro de Marina descubno 
el objeto de Arte obsequiado por lo lo placa la que lleva lo siguiente ins
Junta Directiva y los banderines brin- cripción: 
dados por codo Distrito, los cuales 
serón colocados en lugar preferente " A lo Escuela Naval del Poru Alma 
en la Oficina del Comandante del Mc.t er de la Marino de Gue rra como 
Centro. 

Los mencionados visitas, ode-
1~1Ó:> de rendir el sincero homenaje a 
lo glorio de los héroes de Angamos, 
sirvió poro fortalecer los virtudes pa
trióticas de los soldados del gran e
jérci to de paz y servicio Universal, 
cerno son los socios Leones y Roto
ríos . 

La Asoc¡ac1ón de Ex-Cadetes Novales 
rir.dc homenaje o lo Escuela Noval 
crel Pe rú.-

A medio día del 18 de Octubre 
lo 11 Asociación de Ex-Cadete~ Nova
les" tr:butó significativo homenaje o 
la Escuela Novel del Perú, donand:> 
un placa de bronce que ha sido co
locada en una de los columnas del 
Potio Grau. 

La ceremonia contó con lo pre 
sencio del Ministro de Marina, señor 
Contralmirante don Guillermo Tirado 
Lomb; del Comandante General de 
la Marina Contralmirante Juan F. To
rres Matos; del nieto del héroe de A,,_ 
gamos, señor Rafael Gra•J; del Di
rect:>r de la Escuela Noval del Perú, 
Contralmirante F. Teixeira V . y lo 
Plano Mayor de ésto, un numero~o 
grupo ¿e ex-Cadetes Novales y el Ba
tallón de Cadetes de la Armada. 

Invitado por el Presidente de la 
Asociación ex-Cadete Miguel Flórez 

un Home naje de gratitud y recuerdo 
de los ex-Cadetes Novales - La Punta, 
Octubre 1958". 

Seguidamente lo bando de músi
co~ ejecutó el " Himno Nacional del 
Perú". 

A continuación el Pr<!sidcnte de 
lo "Asociación de ex-Cadetes Novo
les" pronunció el siguiente discurso. 

Sr. Contralmirante Ministro de 
Marino, 
Sr. Director, Jefes y Oficiales de lo 
Escuela Noval, 
Sres . Invitados. 
Cndetes Novales: 

Lo ~encillo pero significativo ce
remot'lio que acabáis de presenciar 
está principalmente diri9:do o 'os Ca
detes de la Escuela Naval. 

Frente a vosotros, podréis obser
var o un numeroso .grupo de Mor•nos 
entre los cuales hoy ex-Ministro~ de 
Estado, Almirantes, ex-Directores de 
e::ta Escuela Naval, Jefes, Oficiales 
y ex-Cadetes. 

Todos ellos pertenecen o lo A
sociación de ex-Cadetes Navalec:, cu 
yos propósitos de mantener lo amis
tad y comoroderío dentro de los li
necmientos de lo vida Noval hon he
cho posible que hoy nos encontr~mns 
reunidos en esto E~cuelo, símbolo de 
to::o~ los que lo antecedieron, poro 
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rendirle en el bronce que acabo de 
descubrirse el homenaje de gratitud 
> rl!cuerdo de todos aquellos que pa
saron por sus aulas rec•biendo los en
s<:ñor::zos morales y técn'cos, de un:~ 
carrero que siemore fué porodigrr:o 
de honor, caballerosidad y socrifrcio. 

El alto espíritu de cuerpo de lo 
Asociación y el firme deseo de sus 
asociados de no olvidar su origen no
vol, ni los vinculo~ que los unen o su~ 
comorodos del Servicro Activo, son 
justamente lo meJor pruebo del méri
to de los enseñanzas y virtudes que 
nos inculcaron en esto Escuela No
vol; y es por eso que este smcero ho
menaje tenía que realizarte enmar
cándolo entre do~ aspectos simbólicos: 
lo del numeroso grupo de ex-Cadetes 
que hoy vuelve al querido y vie1o ho
gar y Uds . jóvenes Cadetes que cons
tituyen lo oficialidad del futuro y de 
cuyos virtudes y capacidad depende 
lo continuidad del prestigio y eficien
cia de lo Marino. 

Co:Jetcs Novales: 

En nombre de lo Asocrocrón de 
ex-Cadetes Novales, y baJO lo advo
cación de nuestro Almirante Grou, os 
hago entrego de esto placo en los q•Je 
están expresados los elevados con· 
ceptos de lo gratitud y el recuerdo 
hacia el Almo Meter de lo Marino. 

Conservodlo con el brilb que e
llo merece, pue!: su inspirocrón refle
jo el cariño de los que alguno vez po
saron par esto Escuela, sirvieron en 
lo Armado y lucharon por sus ideales, 
y que hoy, unidos en santo causo vuel
ven o sus claustros poro decirle: Gro-

cios, vuestro Lema se ha cumplido 
"en verdad, aquí preporostéis el fu
turo". 

• • • 
El Director de lo Escuela Noval 

agradeció el significativo obsequio, 
manifestando que no sólo quedará 
grabado en el corazón de los Cadetes, 
sino C!Ue será un estímulo constante 
en e! cumplimiento de sus labores. 

Acto seguido se entonó el "Him
no del Cadete Naval'', finalizando la 
ceremonia can el desfile del Batallón 
de Cadete~. 

Instantes después se realizó el 
almuerzo de camaradería de lo Aso
ciación en el comedor de Cadetes, 
durante el cual el Presidente saliente 
ex-Cadete Mrguel Fl6rez N. dió cuen
to de lo labor desarrollado por la 
Junto Directivo durante el período 
1957-1958. 

Asimismo, fué elegido la n• 1evo 
Junto Directivo poro 1958-1959, lo 
que ha quedado constituido de lo si
guiente manero: 

Presidente: Mariano H. Melgar 
V1ce-Presidente: Sergio León 
Secretorio: Sebostión Oneto 
Pro-Secretario: Edmundo Montagne 
Tesorero: Alfredo Lino 
Pro-Tesorero: Manuel l. Vegas 
Vocal: Víctor Cortez 
Vocal: Ernesto Salaverry 
Vocal: Alfredo Daly 
Fiscal: Manuel D. Foura 
Maestro de Ceremonias: Hernán Cor· 

poncho. 



924 A.BVISTA DE MARINA 

JUNTA CALIFICADORA 

Armando Zomudio 
Enrique Comino 
Miguel Flórez 

Antes de finalizar el ágape?, us6 
de lo palabro el Ministro de Marino, 
quien felicitó o los ex-Codet~s No,c
les por e! alto espíritu de compañe
rismo y auguró o lo nuevo Junto Di
rectivo todo clase de éxitos en sus 
L.mciones. 

!ncrHporac ión n la Armada del 
B.A. P . " Organos" .-

El día 18 de Octubre se efectu6 
lo cerem::mio de incorporación o lo 
Armoéo y de afirmado del pabellón 
en el B.A. P. "Orgonos", ex-"Oio
yo". 

Lo ceremonia se dió comienzo 
con lo lectura de la Resolución Supre
mo N° 20, por el Teniente 1° Julio de 
los Ríos R. , ayudante del Comandan
te d~ lo División de Auxiliares. A 
continuación se procedió a lo presen
tación del Comandante del Buque, C. 
de F. Jorge Villavisenc1o S. Este o 
su vez hizo lo presentación del Se
gundo Comandante y Oficiales de do
tación: 

R S . N° 226 del 18 Agosto 
1958, 2do. Comandante y Jefe de 
Ingeniería el C. de C. Enrique Fer
nóndez Dóvilo N. 

R.M. No 1621 del l l .A-gosto 
1958, Tte. 2do. Alberto Pérez Barre
ta P.; Tte. 2do. Tulio Chioppe G ; 
A. de F. César Vi llorón T. 

R.M. N9 1989 del 1° Octubre 
1958, Tte. 2do. SN (MC) Enrique Ve
lozco S. 

Se procedió luego a lo bendi-
ción del pabellón y del buque par el 
Tte. 2do C Negrete, Capellán de 
lo Base Noval del Callao y al izad~ 
del Pabellón Nocional par el A. de F. 
Cesar Vi llorón T. El Segunda Coman
dante procedió luego o leer el l er. 
Rol de Guardia del Buque, ordenando 
al Ofic1ol de Guardia ·y o los tripulan
tes ocupo ron su puesto. 

SegUidamente se posó o lo Cá
mara de Oficiales donde el C. de N. 
Dn. Augusto Gordo Zapotero hizo 
uw de lo palabro en los siguientes 
términos: 

"Cumpliendo órdenes de lo Su
perioridad he tenido el privilegio de 
presidir lo ceremonia de Afirmado 
del Pabellón en el B.A . P. "Orgo
nos", Unidad que par Resolución Mi
nisterial N° EM-21 02 de fecho 17 de 
los corrientes ha sido incorparod.'l o 
nuestro Escuadro fo~mondo porte de 
lo División de Auxiliares . 

Con el Afirmado del Pabellón 
tenemos uno brillante oportunidad 
poro reafirmar nuestro ilimitado leal
tad o lo bandera, que simbolizo a 
nuestro patrio; este acto, ha dado o
sí lugar, o una reofirmoción de la fe 
que tenemos en los grandes destinos 
de nuestro país y en particular de su 
Marino de Guerra que hoy, gracias 
al afán de lo Superioridad Noval por 
el progreso de nuestro Institución, se 
ve incrementada con este buque que 
poro nosotros los marinos represento 
un pedazo de suelo peruano que os
tento nuestro sagrado bicolor. 
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En esto ceremon o de Af1rmodo 
dc:l Pabellón correcpond1o cntromzor 
en esto Cómoro el retrato de nuestro 
hcroe mflx•mo, el Alm~rontc Grou , 
poro que su incl1to f1guro mantengo 
en codo uno de los hombres que tn
pulon este buque, el jUrom nto de 
cumpl1r cc n el sagrado deber que nos 
1mpone lo evocadora •mogen de nues
tro mmor:tol Alm1ronte, qu1en con 
su socnf1c1o nos lcg6 uno lecc1ón que 
debe ser fuente d msp~roc•6n peren
ne poro todos los que tenemoc el de
ber de trabaJar y luchar por el honor 
e mtegndod de lo potno 

El Comandante y Of1C1olcs de es
ta Un1dod t1enen ante SI lo fcl1z torco 
de ser ellos qu1enes mfundon esp1ntu 
noval o este buque que por pr~mero 
vez es t npulodo por personal d nues 
tro Mermo de Gu rro T6coles o e 
llos hacer del B A P "Orgonos" un 
buque fe l1z poro que e to otmó fero 
quede s1emore f lotando o bordo como 
grato herenc 1o de los que pnmero lo 
tripularon . Pues es muy c1erto que el 
amb1ente mlc•ol de un buque que se 
Incorporo o lo Armado, scró el que 
determ ne en el futuro su reputación 
como buque fel1z 

Lo reconoc1do lealtad y devo
CIÓn al Serv1c1o Noval de los OfiCiales 
y Tnpulontes del B A P "Organos", 
serón lo móxuno goront ío de que este 
buque será operado al mox1mo de efi
Ciencia poro b1en de loe altos Intere
ses de lo lnst1tuc16n, que espero fun
dadamente de Uds sabrán responder 
en alto grado o lo conf•onzo deposi
tado en vosotros. 

Formulo votos poro que el éxito 
acampane al Comandante, Of•c•ales 

Y trrpulac•6n o qu1encs ha tocado b 
suerte de formar la pr1mero dotoc1ón 
de esto Un1dad de lo Mormo de Gue
rra". 

Hoc1endo eco de los palabras 
del C. de N. Augusto Gorcío Zopo
tero, el Comondonte del Buque, dtri
g•ó lo palabro o los Jefes y Of1C1olec 
presentes entromzondo el retrato óel 
Alm rente Grou y hocu~ndolo en los 
SIQUtentes términos: 

"Seo mt pnmero mtenc ón al o 
grodecer los palabras pronunc1odos 
por el Sr. C. de N Augusto Gorcío 
Zapotero que por d1spos1etÓn superior 
ha pres•d1do esto ceremonia en que 
ha quedado Aftrmodo el Pabellón No
CIOnal en este pequeño buque ouxi
l•or, que v1cnc o mcrementor lo Floto 
éc Transportes de nuestro querido 
i\rmodo. 

S cnto verdaderamente, en mi co
ltdod de Comandante del buque, uno 
profundo cmoc1ón potnótico que es
toy seguro lo comporten todo lo P:lo
no Mayor y Plano Menor de dotoc16n, 
al tener lo honro de 1zor por pr~mero 
vez nuestro Pabellón de Guerra, en 
este buque Este acto y nuestro cali
dad de Of1C10Ies de lo f·rmodo Perua
no no~ cbhgon uno vez mós o conti
nuar laborando incondicionalmente 
por el progreso de lo lnst1tuci6n y el 
b1en de lo Mermo, que es el b1en de 
lo Potno. 

Cóbenos tomb1én el honor de co
locar en esto Cámara lo figuro egre
giO de nuestro Gran Almirante. A él 
p do que bo1o lo protección de su glo
noso figuro y lo de nuestro bendito 
Pabellón, nos alumbre el commo y 
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nos de fuerzas poro cumplir siempre 
nuestro deber. 

De~eo dejar constancia de nuc:
tro ogrodeetmiento o lo Superiorida::l 
que ha depositado su confianza (.n 
nosotros y o los distinguidos Jefes y 
Oficiole~ que nos acompañan en este 
sencillo acto en que estoy seguro que 
al haber hecho un poréntes·s en ws 
labores han sentido lo emocrón po
trótica que solamente nas los pue::!e 
proporcionar actos com~ éstos en que 
es izado el Pabellón de Guerra en uno 
de nuestros buques". 

Se brindó luego por lo Marino, 
por e' nueva buque y por lo felrcido:i 
y bueno suerte en el de~empeño de 
su m'sión. 

Ccrtés Villonuevo, Mo'sés Ramón, 
Gustavo Rovines y Cé~or Gólvez. 

En momento oportuno el Presi
dente de lo Asociación Nocional Pro 
Marino, Capitón de Nov1o 1\brohom 
de Rivera expresó al Jefe del Estado 
su com!)locencio por ser portador 
ccn los demós integrantes de lo Co
misión de lo Medalla que lo Aso:io
ción de su presidencia ha instituido 
como Condecoración, lo cual le hacia 
entrego por su reconocido labor que 
en pro de nuestro Marino viene cum
pliendo en su colic!od de Jefe de Esto
do. En expresivos frases el President~ 
Prado agradeció lo distinción y des
tocó lo patriótico labor que realizo lo 
Asociación Nocional Pro Marino . 

Condecoró ol Jefe del Estado AsocitJ- Visita del H . M S "Pro~cctor".
ción Nacional Pro Marina.-

El dio 21 de Octubre se consti
tuyó en Palacio de Gobiern"', uno co
misión de !o Asociación Noc:onol 
F·ro Marino, para saludar al Jefe del 
Estado, doctor Manuel Prado y ha
cerle entrego de lo condecoración 
que le ha conferido c!'cho instituc:ón. 

Lo Comisión llegó acompañado 
por el Ministro de Marino, Control
rente Guillermo Tirado y por el Co
mandante General de lo Marino, Con
tralmirante Juan Francisco Torr .. s 
Motos, y estaba integrado por el Ca
pitón de Novio en retiro Abrahom de 
Rivera, Presidente de lo Asociación 
Nocional Pro Marino, el Capitón de 
Novio Julio Elíos M; Coronel G. C. 
César Arce Villacorto, Mayor FAP . 
Cristóbal Mortínez y señores Hernón 

El 27 de Octubre arribó al Ca
llao en vis'to de cortesía de cuatro 
éíos el H . M.S. "Protector" de lo 
Real Marino Británico, al mondo del 
Capitón de Navío Adrián R. L. Butler 
D.S.C., R.N. 

El " Protector" es un barco auxi
liar de lo Armado. Fué lanzado al 
aguo en 1936, habiendo prestoéo 
~ervicics durante lo Segundo Guerra 
Mundial, en el Medlte11róneo, Atlán
t ico Sur, Islas Orientales y aguas de 
Inglaterra . En lo actualidad cum?le 
rr •• sicnes de potrulloje en lo 1-ntórti
do. 

El dio de su llegado el Coman
dante Butler cumplió los visitas ofi
ciales o los autoridades novales de 
Limo v Callao y o los políticos del De
partamento acompañado por el Agre-
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godo Noval de su país y su Ayudante 
peruano Teniente Segundo Luis F. 
G:>ycocheo . 

Los marinos visitantes rindieron 
hcmenoje al Almirante M1guel Grou, 
colocando uno ofrendo floral al pie 
de ~u monumento en Limo . 

Su personal tonto de Plano Ma
yor como de Plano Menor, fué ob1eto 
de diversos ogosojos, así como visitas 
0 lugares atractivos de turismo. 

Soceedad Pro Marino conmemora el 
Día de la Morina.-

El d io 30 de Octubre se realizó 
en lo Sociedad Pro Marino uno solcm~ 
ne ceremonia en conmemoración del 
Dio de lo Marino. 

Este acto fué Presid1do por el 
Sr. Contralmirante don GUillermo TI
rado Lomb, Mim~tro de Marino, c~n 
lo asistencia del Sr . Contralmirante 
don Juan Francisco Torres Motos, Co
mandante General de lo Mermo, de' 
Sr. Contralmirante don F. Teixetro 
V., Director de lo Escuela Noval del 
Perú, del Sr. Capitón de Navío don 
Pedro J . G61vez, Jefe del Estado Ma
yor General de lo Mermo, del Sr . Ca
pitán de Novio don Abrohom de Ri
vero, Presidente de lo Sociedad, altos 
Jefes de los lnst•tutos Arnv.ldos y so
cio~ civiles . 

Lo ceremonia se inició con lo 
incorporación de los nuevos socios . 
A continuoci6n el Sr. Presidente de 
Pro Marino impuso lo Condecoración 
de lo Sociedad al Sr . Contralmirante 
Gutllcri"N:> Tirado, Ministro de Mari· 

no; y Sr. Contralmirante Juan Fran
cisco Torres Motos, Comandante Ge
neral de lo Marino. 

Luego pronunció el Discurso d€ 
Orden el Sr. Capitón de Novio Dn. 
Julio J . E líos M. en los términoo:; si
guientes: 

Señor Contralmirante Ministro de Es
todo en el Despacho de Marino: 

Señor Capitón de Novio Presidente de 
lo "A~ocioción Nocional Pro Ma
rino': 

Señores Oficiales Generales de los 
Institutos Armados: 

Señores Consocios: 

Honor insigne mo~ est6 dispen
sando lo Presidencia de e~to noble y 
patriótico Asociación, en el hecho de 
haberme señalado poro tomar lo po
labro en su nombre, con el objeto de 
rendir el debido homenaje o lo Ma
rino Nocional por su Día del 8 de Oc
tubre. Rompiendo cualquier oportu
nismo de fecho, se imponía lo obliga
ción oue debido o su deno~noción, o 
su índole y o su civismo tiene nues
tro sociedad; oo~ee, pues, esto solem
ne sesión el fin de rememorar el glo
ricso combate de Angomos, rindiendo 
público y sincero admiración o Mi
guel Grou v el puñado de esforzados 
morinos que lo secundaron . 

Si Angomos es poro nosotros u
no de los más puros glorias nociona
les; si es un hecho histórico fecundo 
en enseñanzas provechosos, porque 
constituye lo más alto expresión del 
patriotismo; si es un excelw senti
miento o cuyo influjo vibro el olmo 
colectivo y se hoce capaz de concep-
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c:ones y reallzoclones que actúan can 
eficac1o · rrecusoble en el desarrollo 
de las fuerzas vivas del país; si lo fe
cha del 8 de Octubre queda penetra
da indeleblemente con el recuerdo de 
lo celebridad y ren,:,mbre del "Huós
car" y de Grou; ~~ el eco conmovedor 
del sacrificio del Santo de Angamos, 
resueno en nuestros corazones y es 
un influjo siempre renovado Cl través 
de coda generación y hace sublime 
conciencio nocional; si todo esto es 
cierto, si todo ello !:ignifico grandio
sidad, esplendidez, magnificencia, 
glorio y ardor ¿cómo es posible que 
me atrevo, con m1s escaso$ condicio
nes, o querer introducirme en un te
rreno ton elevado poro mí? Pido mis 
excusos a ecte auditorio por no con
tar con un pulso y un tiento bastante 
seguros poro manejar lo plumo y que 
rre dispense todos los deficiencias que 
tendré que cometer. 

Deseo dividir esto exposición en 
alguno!: puntos, iniciándome por el 
que he titulado: 

Conceoto de derecho internoctJnol 

El derecho loto scnsu, es el ::en
junto de reglas que ngen las relacio
nes de los hombres entre sí . Como 
el derecho se divide según sea el as
pecto con que se miran los relocbne!: 
o conveniencias que se troto de re
glamentar/ hoy una gran división que 
puede consideror~e como regulon::io 
los relaciones de un conjunto de indi
viduos que forman noción· este es el 
derecho de gentes o dcrech:;, interna
cional. Conven1mos que la razón pue
de suministrar un código completo de 

reglas que observar entre las naciO
nes; que es igualmente cierto que lo 
noción de lo justo y de lo inJusto ex•s· 
te en las relaciones de los estados, co
mo en la~ relaciones de los in:iividuos 
entre si. Existen, pues, odemós de los 
cc;wencianes humanos, leyes morales 
perfectamente aplicables ¿Pera, e'<tS· 

te un derecha internacional positivo, 
es dec·r, se puede encontrar en esto 
rnJteria leyes que sean la fórmula ex
terior y reconocida del derecho natu
ral, y que puedan ser considerados 
como imp:miendo a las naciones el 
deber de someter!:e a sus prescripcio
nes? ,Qué podían contestar las pe
ruanos de 1879 a lo anterior pregun
to? 

Oirían nuestros abuelos que no 
había un derecho internacional posi
tivo/ porque éste necesitaba uno ley 
que emanara de un poder legislativo 
regular y reconocido por aquellos o 
quicne!: obligaba . La ley positiva, di
rían, supone una sanción; entonces 
así cama na hay en este ca!:o legisla
dor, na hoy tampoco sanción posi
ble . e: No había preparado en formo 
minucioso una guerra y se habra lan
zado contra nosotros uno de nues
tros ve:::ir.os:> Entonces, el concierto 
europea aseguraba reconocer princi
pios y máximas que debía con!:ideror
se como lo expresión de la justicia in· 
ternacional. Algunos grandes tratad•s· 
tos pretendían que existían a lo me
nos una sanción moral en la opinión 
pública y en la historia. Notable san
ción que no llevaba consigo ni que re
sucitaron nuestras muertos, ni que ~e
gresoron nuestros riquezas a las ar· 
cas de sus dueñas/ ni que los jiror.es 
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ée lo Patrio se un1eron o lo madre 
común, ni que se levantaron de sus 
ruinas los c1udodes quemados y sa
queados . 

JUZgar sus diferenc1os. Había un 
prrncip1o que hasta hoy han deJado 
mtocto los hombres que forman los 
oprntoncs polit1cos del país, un prrn
Ctpto que ho~to hoy no ha suscitado 
nt controversia, ni discus1ón, me re
f ero o que St lo Nocrón está preparo
do poro defenderse, si cuento con 
poderosos medio~ bélicos, si sus Insti
tutos Armados son robustos, no hoy 
quren pre:endo invod1rlo, ni quien ca· 
d1cre su nquezos Esto es un prtnci
P•o odm tr::fo, consrderodo como un 
oxtcm:J averiguado en todos los no
Clones. e: Sucedió distinto coso en el 
Perú de 1879:J No. Fué uno verdad 
que n1 aún necesitó de demostración. 

Posemos ahora al segundo pun-

Había stdo el Pcru un romóntt
co internoc•onoltsto . Con color fra
ternal se lanzaba en los conflictos o· 
¡en os y most robo uno genero tdod 
conmovedora ante los desgroc•os o
,.. ericonos . 1 f ~rmo Basad re "N, los 
guerra de lo Emane poct6n, nt lo lu
cho poster1or contra los colombtonos, 
ni lo presencto de bolrv•onos y chtle
nos entre J 836 y 1839, m lo últtmo 
guerra con Boltvto en 1842 habían 
creado aquí uno v1st6n rcoltsto de po
trio es-trtcto" Con los abstractos y 
seductores frases de lo filosofía so-

to ciol, con los neos golas y pomposos 
adornos de lo orotorco y con los poé
ticos y melifluos acento de lo elo
cuencia reformadora, se podo coutr· 
vor el óntmo, conmover el corazón, 
excitar lo sens1btlldod y ocaso per 
suodt r y convencer al entend mtento, 
pero no se oodro detener uno mvosr6n 
y rrucho menos ganar uno guerra 
F.:>rque en aquello formo no se crean 
eJércitos, na se hocen nacer escua
dro~ . 

Senores Esto es uno lecc•ón do· 
loroso que no debe olvtdorse Lo lec
ción de lo fucrz.o; pero lo lccc1ón de 
fuerzo que respaldo un derecho Desde 
antes de Jesucrtsto, desde época m
memonol, se había dtcho que lo gue· 
rro ero uno neces1dod socrol bo oda 
en lo mdependencto de los noetone,. 
unos respecto de otros, y lo ou cncao 
de todo poder supcnor llamado o 

Concepto de estroteg•a y de táctica 

Ha quedado confrrmodo que en 
lo paz es donde ~e gano o pierde lo 
guerra Esto srgntf1co que no es po-
lblc unprov•sorlo, smo que se debe 

preparar, lo cual es toreo y obro de 
un plancamiento estratégico, que 
pcrmtto determinar cómo hacer lo 
guerra y con qué. De aquí que lo es
trategia prepare y diri¡o los fuerzas 
hasta el campo de batallo, en un di~
poctttvo y dirección adecuados ó lo 
montobro que se deseo realizar. Nos 
parece extraño o primero visto que 
en 1879, lo estrategia noval perua
no pud1esc considerar que dos buques 
de guerra nuestros estuvieron en con
diciones de combotrr con uno escua
dro, o seo un conjunto de nove~ e
f1emigos ton poderosos. Deducimos 
que lo guerra nos sorprendió desor-
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m:~dos. ¡Qué increíble! e: No es cier
to? 

Este Perú de nuestro adoración, 
viene o alzarse en América como un 
símbolo de grandeza. Se ha estable
cido que hubo un tros:plonte de los 
instituciones castellanos o los Indios, 
tal como lo estudio Levene, y ese tras
plante s:e llevo o cabo en una tierra 
de epopeya y de esperanza, la que 
presenciara la formación de un gran 
Imperio. Debemos considerar que si 
el conqui~todor español en corto 
tiempo levantó en el Perú, sobre lí
neas fundamentales una nueva cultu
ro continental, es también cierto que 
nuestro país ya tenía en sí todo el 
elerrento humano y cultural necesa
rio. El destino del Perú era el de so
bresalir por sus mismas bas:es mile
narios y por su peculiar posición geo
gráfico y los riquezas que poseía. Lo 
expansión incaico creó un prestigio 
inmenso; su e~píritu, su régimen cen
tralista, su dominación inteligente, 
llegando o imponer una estructura
ción unitaria, vencedora de lo intrin
cado orografía de lo cordillera andi
no, articulando las com:::~rcos que ha 
hecho nacer ella, sumando los loca
lismos y la dispersión de los factores 
cons:titutivos del ambiente regionalis
ta. Esto lo palparon los españoles y 
lo continuaron cual ejemplo trascen
dental. 

Señores: ¡Sólo el Perú pudo ser 
una gran potencia al nacer a lo vida 
independiente! No es que somos co
mo los portavoces de un chauvinismo 
peruanista, sino que ello fué lo ver
dad. Y fué lo verdad porque s:e baso 
en algo que se toca con los monos, 

er. efecto, sólo el Perú y nodo mós 
que el Ferú pudo tener lo pretensión 
incaica de un Tohuontinsuyo republi
cano, sobre las moldes territoriales 
del Vtrreynato. Fué esa grandeza la 
que cespertó todos los odio~ y todos 
las ambiciones. Una tierra generoso 
y pacifista, en el transcurso de tiem
po de 1829 ol 1879 tuvo que sufrir 
nueve guerras e: Y por qué tiene el Pe
rú esas nueve contiendas:> Bosodre 
contesto: "Los nueve guerras mencio
nados: han sido librados por el Perú 
ccn carácter defensivo". He aquí 
nuestro tragedia y la explicación por 
qué cuando fuimos atacados en 1879, 
~álo contábamos con dos buques de 
guerra contra lo poderoso escuadro 
chilena. Nuestra estrategia había 
follado. 

Pero no sólo falló nueHro estra
tegia, sino que el destino nos descar
gó un duro golpe y nos quedamos con 
un solo buque; nodo más que uno u
nidad contra uno escuadra. Felizmen
te eso nove tenía un olmo, pues no 
ero un " Huáscar" cualquiera sino 
y reparemos muy bien en és:to: ero 
el " Huáscar" de Grou. Los astilleros 
de Cammell Laird construyeren un 
pequeño blindado de torre de 1 • 130 
tonelacos; el Coronel Ignacio Vivan· 
co, entonces Ministra de Guerra y Mo
rino, le puso el nombre del infortu· 
nado inca; pera sólo Grau lo hizo, co· 
mo dijera el poeta " Espada del Pe
rú, cambiado en royo.-Que fulmina 
lo sien_ del enemigo!". 

Y entonces interviene la táctico 
El espolón ero el arma más for· 

midoble del " Huáscor", pues su to
rre giratorio con sus dos cañones, ca· 
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paces de disooror 600 libros de fíe· 
rro en codo ondonodo, eran un JU· 

guete poro los blindados chilenos y 

nodo decimos de !os dos cañoncitos 
de 40 libras en lo popa. Necesitaba 
el acertado empleo del e~pol6n uno 
práctico severo y prolongado. Uno 
gran variedad de opiniones existía 
sobre lo cuesti6n de si los buques de· 
berían cmbestirse al espol6n roda 
contra roda y muchos comon::lontes 
de reputación conoccdo entonces, de· 
cían que ellos nunca trotorion de ir 
al encuentro de un antag:misto de 
tal manero, pues un proceder seme
jante s61o traería por resultado un 
mutua desastre al cual jom6s debería 
recurrirse. Poro espoloncor ero de 
absoluto necesidad un mone¡o prcc•
so del timón, yo fuese por med•o de 
lo fuerzo del vapor o del poder hi
dráulico. Lo máquina debía pararse 
antes del contacto, por lo tonto el 
buque debía po!:eer uno m6quino, col· 
deros y tubos de conexiones conve
nientemente colocados y arreglados 
poro cspoloneor un enemigo o resis
tir un espolonazo, sin menotcabo de 
ellos . El buque atacante tenía que 
mantenerse según un conjunto de re· 
glos que ahora yo ni se recuerdan; 
~e basaban en los cualidades giroto· 
rios, en uno serie de circunston::ios 
poro el gobierno de los noves, en el 
poder de moverse y parar medidos en 
tiempo y espacio, etc. Durante el 

combate, debía mantenerse el mayor 
andar posible del buque, pues se con· 
siderobo por los expertos que lo velo. 

c•cod de marcho ero un factor de 
mayor •mportoncio en un buque de 

espolón que lo agilidad o p:::der evo
lut•vo; un principio fundamental en
señaba que en combate singular un 
buque de bueno marcho no debía jo· 
mác ser espoloneodo por otro de me
nor andar. Cuando un buque se en
con~robo atacado por dos, no debía 
!::gu r derrotas circulares, puesto que 
ur.t' de los buques podio entrar en lo 
lid mientras el otro se mantenía o lo 
expectativo, ooro espoloneorlo cuan
do se pre~entobo lo oportunidad. 

No sigamos adelante con los r~

glos y sólo digamos que Grou como 
Comandante del "Huáscor" lleg6 e 
ser tan diestro en manejar con agili
dad su buque, como debía serlo un 
maestro de esgrimo en el empleo del 
flo•cte. No trotaba de enccntrcrsc 
proa a proa con el adversario, sino 
Que se cruzaba de controbordo, cam
biando fuegos por andanada~ y en 
memento oportuno cerraba el timón, 
trotcJndo hacer uso del timón prtme
ro, tomando en cuento que lo dife
rencia entre espoloneor y ser espo· 
lon~oda estribaba en lo mitad da k! 
eslora de un buque . 

Pero, señores, por hábil maestro::> 
de esgrimo que hubiera sido Grou, es
tebo como un caballero con livlono 
armadura, rodeado de gentes con pe
sodas corozos. Uno contra un •nu· 
ro ce hierro. Es el Caballero de los 
Mores en su último lucha, vol~roso y 
cs~orzodo, así como ha sido c.'ltes 
noble y generoso en lo victoria y en 
el solemne momento aparece gallar
do: olmo recto y vuelo al infinito. 

Y posem'os o otro punto. 
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Concepto de lo responsabilidad 
nocional 

Grou murió y el Perú fué derro
tado; porque en realidad lo caído 
del "Huóscor" significó lo pérdida 
de lo guerra. Sabemos que hoy hom
bres que redimen con su sangre los cul
pas nacionales, formando el Calenda
rio de heroísmo, o seo lo hoja donde 
consto su martirologio; hombres co
mo Grou, como Bolognesi . 

Al Apóstol del legendario Morro, 
al Santo del "Huóscor", al Brujo de 
lo Breña, en fin, o cuantos fueron hé
roes en lo conflagración del Pacífica, 
sólo les dimos lo espado de la justi
cia y ellos se vieron obligadas o mos
trarnos lo cruz de su destino; he aquí 
un comino entre el pendón y el suda
rio. Había falto de buques, falto de 
equipos, falto de armas y municio
nes, falto de entrenamiento Toda 
éxito se consigue en lo guerra por lo 
armonía entre los elementos mate
riales y espirituales; en otras pala
bras, por lo eficiencro del hombre (in
dividual o colectivo) y lo calidad de 
las materiales en acción. Hoy uno 
ley del número y lo cantidad . En 
1879 el material fue un elemento pre
ponderante por porte de nuestros e
nemigos, que los impulsó y les creó 
uno fuerzo moral; mientras nosotros 
sólo tuvimos el sacrificio como nor
ma de conducto moral y sin el nú
mero imprescindible de medios ma
teriales, sólo pudo conseguirse lo in
molación. 

Indudablemente que son hono
rables los pueblos, cuyo histono per-

mite o los generaciones posteriores 
beber sin límites en el manantial fe. 
cundo de los fuerzas morales, que 
deben forjar el deber y lo conciencio 
ciudadano; indudablemente que son 
honorables los pueblos, que en el cur
so de sus vidas cuentan con tradicio
nes de glorio; indudablemente que 
son honorables los pueblos, que son 
dueños de un Bolognesi y un Grou, 
cuyos hechos no se miden con el car
tabón de éxito, ni con los simples exi
gencias del cálculo; indudablemente 
que son honorables toles pueblos. 

Pero ..... 

T ombién es cierto que el Perú 
de 1 879 tuvo uno responsabilidad 
tremendo de no ofrecer o sus defen
sores los medios materiales indispen
sables poro que pudieron actuar con
venientemente . Y que el Perú de hoy, 
también tiene uno responsabilidad 
tremendo de aprovechar los lcccrones 
que costaron tonto sangre y tonto 
desgracio, infortunio y pobreza. Lo; 
héroes indicaron un comino o seguir 
€n el porvenrr . Pensemos en nombre 
de lo JUSticia divino, en nombre de 
un viejo Perú imperial y virreynal, 
que habiendo producido un Grou y un 
Bolognesi, nuestro noción no puede 
morir, no puede degenerar por lo 
propio estirpe y abolengo de Sudo
mérico y que sobró encontrar en los 
oscuros alternativos del destino, siem· 
pre un foro que lo guia al puerto, por 
rec ro que seo el ciclón . T enemas lo 
fe que nuestro menso¡e no ha concluí· 
do . 

Y posemos o otro punto. 
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Concepto de lo orientoc'ón nacional. 

La conciencia de lo nacionali
dad se formo por muchos medios. 
Así como la fauna y la flora terrestre 
necesitan de un ambiente y de un 
clima, poro que sus característicos y 
sus calidades puedan perdurar y per
feccionarse, así también los colecti
vidades y el individuo necesitan de 
un clima adecuado poro conservar y 
desarrollar sus virtudes. Por su por
te la nación o fin de cumplir sus , 
destinos, le es imprescindible de uno 
atmósfera • La mayoría de los cons
trucciones, por llamarlos así, del ser 
humano, espirituales o materiales, 
fueron fruto de uno oriento::ión. El 
país necesito ser dirig1do, guiado, en· 
caminado e instruido. Nuestros o
rientadores debieron pensar que una 
derroto como lo de 1879 trajo apo
re1odo uno exigencia de purificación 
moral y de mejoramiento; ellos de
bieron enseñar que los miembros de 
los Institutos Armados no fueron los 
responsables de ese Knock out mili
tar . Fueron necesarios grandes ideos 
y grandes palabras, grandes sacrifi
cios y grandes obras. Y sobre todo, 
fué necesario que todo ello no corrie
ra el riesgo de ser desacreditado Y 
hecho odioso por lo forma como se 
le atacaba . Los espíritus que desea
ban ir adelante, buscaban ante todo 
lo voz de los guías, quienes paro 
combatir los peligros internos y exter
nos, debieron vigorizar la noción gran
demente. En este sentido ninguno 

fuerzo podía igualarse o lo ac

ción de la prenso, que cuando lo 

quiere do lo vida más efectivo o Jo; 
aspiraciones nocionales, con aquello 
sed de engrandecimiento moral y ma
terial que es uno de sus caracterís
ticos. 

Antes de 1879, uno pobre orien· 
toción nocional nos hizo dar pruebas 
numerosos de espíritu de indecisión, 
haciéndonos aplazar todos los refor
mas; prácticamente vivíamos al dio, 
cerrando los ojos o lo evidencio y no 
queriendo ver lo que nos hacía daño, 
ni lo que nos faltaba poro estor en 
posesión de todos nuestros medios. 
Gentes bien intencionados fueron 
blanco de acalorados críticos, de ata
ques apasionados, estorbados en sus 
proyectos de mejoras por lo lucho de 
los intereses coa ligados. En lo que se 
refería o cuestiones de Marino, sur
gieron uno serie de críticos o menu
do demasiado excesivos y muy roro 
vez fundados en un conocimiento 
exacto de los hechos denunciados. 
Somos los primeros en comprender el 
elevado rol de lo prenso, sobemos 
su significado y admiramos o los 
hombres de pluma cuando son ver
daderos periodistas . Cuando lo pren
so dice lo verdad lo aplaudimos; pe
ro nos sorprende dolorosamente cuan
do se hace órgano de reformadores po
litiqueros que no ~on, con frecuencia, 
más que el eco de corrillos intereso
dos. Es magnifico lo labor de un dio
río que sobe comprobar los hechos; 
más si emite los acepciones más fon
t6sticos, si denuncio hechos insigni
ficantes, si critico o gusto sin fi jor· 
se que lo exageración mismo del pro
c~éimiento daño o lo couso que de-
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fiende, entonces sus medios son mo
los y no oriento o lo nacionalidad. 
Y no oriento o lo nacionalidad, por
que lo crítico sólo da buenos resulta
dos apoyada en lo justicia. 

No pretendo alargar demasiado 
esto exposición, y sólo me permitiré 
unos frases mós ol Señor Ministro de 
Marino y o los señores consocios. 

Señor Contralmirante Ministro de 
Marino: 

Hoce cuatro días recibí el en
cargo de la Presidencia de lo Asocia
ción Pro-Marino de preparar un dis
curso que rindiese nuestro homeno¡e 
institucional o lo Armado del Perú . 
Como he podido, o medido de mis 
pocos fuerzas, he trotado de cumplir 
con ton delicado compromiso. Debo, 
Señor Ministro, aprovechar vuestro 
presencio, lo mismo que esta ocasión 
propicio, poro deciros: cómo habéis 
mantenido lo preocupación de incre
mentar constantemente el progreso 
de nuestro Armada, que es acreedc· 
ro por mil títulos o la atención y el 
interés que su importancia requiere, 
nos regocija de manera especial, el 
poder manifestaros el agradecimien
to de Pro-Marina. Saludamos en 
vuestra presencia al marino de bri
llante carrero que dirige los destinos 
navales de lo República; colocado en 
el alto sitial que ocupáis, no duda
mos que sigáis sintiendo el espíritu 
noval y buscando en él todo la esen
cia substancial de su energía; espe
ramos que bajo vuestro dirección, 
trotaréis que este País marítimo, con 
enormes posibilidades debido a su 
posición geográfico privilegiado y con 

grandes responsabilidades militares y 
comerciales que cumplir en el con
cierto de los pueblos de este hemis
ferio, todos los problemas novales 
merezcan lo importancia que requie
ren como problemas nacionales y tras
cendentales. Ha llegado o nuestro 
conocimiento que en estos últimos 
tiempos, se ha impuesto el Ministe
rio dar nuevos normas que vengan o 
reglamentar los funciones novales, 
disposiciones cloros y ciertos, poro el 
manejo de su potencio y capacidad. 
Urgente ero lo necesidad de organi
zar y orientar lo vida de lo Institu
ción, de acuerdo con los modalidades 
propios de su naturaleza . Pro-Mari
no comprende y aprecio vuestros pa
trióticos desvelos y tened lo seguri· 
dad de nuestro leal acotamiento. Pre
cisamente, lo misión principolísimo 
de esta Institución es velar porque lo 
Marina sigo el clásico sendero del ho
nor, del deber y de lo glorio; esto es, 
~egún los enseñanzas de Grau, que 
colocó a lo Patria por encimo de 
cualquier interés particular. 

Es curioso, señor Ministro, que 
por lo general los buenos hijos en lo 
vida familiar, sean los más pobres en 
bienes materiales, como si lo Provi
dencio fuese avaro en ofrecer dones 
y se contentara con proporcionar so
!amgnte un renglón: o el del bienes
tar moral . He aquí nuestra circuns
tancia como institución . Esto cosa 
está dedicado o honrar lo memoria 
de los héroes nocionales, con lo evo· 
co::ión de sus glorias, exaltando su 
heroísmo y abnegación; servimos e
ficazmente los deberes poro con lo 
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fiende, entonces sus medios son mo
los y no oriento o lo nacionalidad. 
Y no oriento o lo nacionalidad, por
que lo crítico sólo do buenos resulto
dos apoyado en lo justicia. 

No pretendo alargar demasiado 
esto exposición, y sólo me permitiré 
unos frases más al Señor Ministro de 
Marino y o los señores consocios. 

Señor Contralmirante Ministro de 
Marino. 

Hoce cuatro días recibí el en
cargo de lo Presidencia de lo Asocia
ción Pro-Marino de preparar un diS
curso que rindiese nuestro homeno¡e 
institucional o lo Armado del Perú. 
Como he podido, o medido de mis 
pocos fuerzas, he trotado de cumplir 
con ton delicado compromiso. Debo, 
Señor Ministro, aprovechar vuestro 
presencio, lo mismo que esto ocasión 
propicio, poro deciros: cómo habéis 
mantenido lo preocupación de incre
mentar constantemente el progreso 
de nuestro Armado, que es acreedo
ra por mil títulos o lo atención y el 
interés que su importancia requiere, 
nos regocijo de manero especial, el 
poder manifestaros el agradecimien
to de Pro-Marino. $'aludamos en 
vuestro presencio al marino de bri
llante carrero que dirige los destinos 
novales de lo República; colocado en 
el alto sitial que ocupáis, no duda
mos que sigáis sintiendo el espíritu 
naval y buscando en él todo lo esen
cia substonc1ol de su energía; espe· 
romos que bajo vuestro dirección, 
trotaréis que este País marítimo, con 
enormes posibilidades debido o su 
posición geográfico privilegiado y con 

grandes responsabilidades militares y 
comerciales que cumplir en el con· 
cierto de los pueblos de este hemis
ferio, todos los problemas novales 
merezcan lo importancia que requie
ren como problemas nocionales y tras
cendentales. Ha llegado o nuestro 
conocimiento que en estos últimos 
tiempos, se ho impuesto el Ministe
rio dar nuevos normas que vengan o 
reglamentar los funciones novales, 
disposiciones cloros y ciertos, poro el 
manejo de su potencio y capacidad. 
Urgente ero lo necesidad de organi
zar y orientar lo vida de lo Institu
ción, de acuerdo con los modalidades 
propios de su noturolezo. Pro-Mari
no comprende y aprecio vuestros pa
trióticos desvelos y tened lo seguri
dad de nuestro leal acotamiento . Pre· 
cisomente, lo misión principolísimo 
de esto Institución es velar porque la 
Marino sigo el clásico sendero del ho
nor, del deber y de lo glorio; esto es, 
!egún los enseñanzas de Grou, que 
colocó o lo Patrio por encimo de 
cualquier interés particular. 

Es curioso, señor Ministro, que 
por lo general los buenos hijos en la 
vida familiar, sean los más pobres en 
bienes materiales, como si lo Provi· 
dcncio fuese avaro en ofrecer dones 
y se contentara con proporcionar so
lamente un renglón: o el del bienes
tar moral . He aquí nuestro circuns· 
tondo como institución . Esto cosa 
está dedicado o honrar lo memoria 
de los héroes nocionales, con lo evo
co:ión de sus glorias, exaltando su 
heroísmo y abnegación; servimos e
ficazmente los deberes poro con lo 
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última conflagración mundial Esto Grou 1GI,,ria eterno a su nombre! 
es, lo desaparición de aquello casi Qué su heroísm.:> y su sacrificio ~irvon 
completo independencia de antes en- siempre de lazos de unión y frater
tre los Ejércitos de Tierra, Mor y Ai- nidod o los socios de Pro-Marino, de 
re, imponiéndose hoy uno gran com- esta Asociación conservadora de los 
penetración y cariñoso conocimiento épicas tradiciones patrios, del recuer
mutuo. Todos somos miembros de do de los paladines que reposando en 
uno misma familia, cuestión que en sus asientos de granito, allí inmóvi
Pro-Morino se aprecia me1or que en les e inmutobes, son como nuestro 

· ningún otro sitio. Además de esto, cordillera de los Andes . Pero, siguen 
nos estrecha nuestro cariño al mor. sembrando ideales, como si no tuvie
No existe uno perspectiva más ma- sen fronteras ni orillas los conceptos 
¡estuoso, un asunto más conmove- de libertad, de patriotismo y civiliza
dor, ni más bello, que puedo desper- ción que enseñaron con sus vidas e
tar en el olmo el sentimiento subli- j€mplares . 
me de lo misterioso, que la contem· 
ploción del mor en última instancia, 
todo la vida solió del mor y su pater
nidad nos perturba . Todos aquí ama· 
mos a nuestro océano, que ahora se 
extiende 200 millas mós afuera y al 
reunirnos para celebrar el Día de la 
Marina, estamos cumpliendo como un 
rito de fieles que celebraran sus ere-
encias. 

En esto familia de Pro Marina, 
debemos recordar a uno de nuestros 
queridos miembros . Me refiero al 
Benemérito de la Patria, sobrevivien
te del combate de Angomos, el úni
co que al cerrar sus ojos puede con
templar para sí lo figura humana de 
Grau tal como fué y que poro ::les
gracia de nosotros no le es posible 
mostrarlo o nadie : todos sabemos que 
me refiero al Alférez de Fragata don 
Manuel de Elías Bonnemoison . 

Al terminar, Señores, con el en
cargo que me confiriera la Presiden
cia, me inclino lleno de respeto y ve
neración unte lo figura excelsa de 

Muchos gracias, Señores. 

• • • 

Seguidamente el Presidente de lo 
Sociedad Capitón de Navío Dn . Abro
ha m de Rivera pronunció los siguien
tes palabras: 

Señor Contralmirante Ministro de 
Marino: 

S!::ñores Generales y Contralmirantes: 

Señ::res Consocios· 

Lo Asociación Nocional Pro Ma
rino se asomo a los ví~peros del cin
cuentenario de su fundación, origi· 
nado el 28 de Agosto de 1909, y 
desde entonces patriótico y entera· 
rr. ~nte consagrada o procurar el ocre· 
centamiento de nuestra poder naval 
y la adecuada solución de los grandes 
problemas del Poís respondiendo ol 
espíritu fervorosamente nacionalista 
de Jos que fueron su~ inspiradores 
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y creadores, en instantes difíciles po
ro el Perú, que hacían imperativo lo 
estrecho unión de todo sus hijos, con 
prescindencia de todo móvil ajeno o 
esot superiores y nobilísimos finalida-

des. 

f.bnegodo toreo lo cumplido por 
nuestros fundadores, cuyos nombres 
estén hoy como siempre, presentes en 
nuestros memorias recordando ~u o
bro magnífico que, consagrado por el 
reconocimiento oficial que o Pro M:J
rino otorgase lo Ley .4466, se hizo 
tcngible primero recogiendo el óbolo 
y luego prosiguió, en lo devoto exol
toci6n de todos los hombres que de 
uno o otro confín señalan el derrotero 
¿e glorias y heroísmos sobre los que 
se asiento el commo de lo grandeza 
de lo Patrio. 

Señores Consocios, Enaltecidos y 
estimulados con lo presencio y lo in
corporación o nuestros filos oct1vos 
de los distinguidísimo~ Oficiales Gene
roles, entre los que ocupo lugar princi
pal el señor Contralmirante Guiller
mo Tirado, Ministro de Marino, y por 
ilustres Jefes como el señor General 
de los ¡:uerzos Armados Armando Zo
mudio, así como otros prestantes f 
guros de nuestros Instituto$ Armados 
y de !os esferas civiles, agradezco o 
tc:los vosotros vuestro concurrencia o 
este acto, en el que hocemos acto de 
fe en lo prosecución de nuestros po
riét icos toreos. 

• • • 
Cerrando lo actuación con un 

breve pero conceptuoso D:scurso el 
Sr. Mmistro de Marino. 



y 

1 



Necrológicas 

Capitán de Novio 

JOSE MAPIA TIRADO y GOMEZ 

(Q. E. P. O.) 

t 27 Setiembr~ 1958 

Profundo scnt1m ento de pcscr n:; causado en el Cuerpo Ge
neral de lo Armodo el scns1ble fallecimiento del Capitón de No
vio Dn. José Moría Tirado y Gómez, acaecido el 27 de Setiembre 
en ~u residenc·o en Miroflores. 

El Comandante Tirado ingresó como Alumno de lo Escuela 
Noval en el "Pontón Ferú" el 3 de Noviembre de 1889, graduán
dose como Guordiomonno el 1 O de Marzo de J 895. 

Durante su largo v•da noval, estuvo embarcado en los dife
rentes unidades que constituían nuestro Escuadro, habiendo de-



sempeñando también importantes puestos y ejercido, entre otro~, 
lo de Sub-Director y Director de lo Escuela Noval del Perú; habien
do sido el fundador y Director ¿e lo "Revisto de Marino" en su se
gundo época, Jefe de los Milic1os Novales, Capitón de Puerto del 
Callao, Visitador de Capitanías y Miembro del Consejo de Oficio
les Generales. 

Alcanzó lo clase de Cooitón de Navío el 27 de Julio de 1925. 

Separado oel Servicio, representó o lo FrovinCIO Constitucio
nal del Callao en el Congreso Constituyente del año 1931, y luego 
ft.:é Prefecto del Callao. 

Estaba condecorado con lo Orden del Sol del Perú y los Pal
mos Acodérr·cas de lo República Francesa. 

El extinto ero podre del actual Ministro de Marino, habiendo 
su deceso enlutado antiguos familias de Arequipo y Limo y o 
m:mcroso: instituc ·ones patrióticos y sociales. 

Lo "Revisto de Marino" envío o sus deudos su más sentido 
condolencia. 



Capitán de Frogoto Ingeniero (R) 

JUAN FOLEY VENTOCILLA 

(Q. E. P. D.) 

t 7 Octubre 19Sts 

El 7 de Octubre deJÓ de existir e! Capitón de Fragata Inge
niero, en situac1ón de ret~ro don Juan Foley Ventocdlo. 

El Comandante Foley prestó importantes servicios en lo Ar
mado, hob1éndose di~tinguido siempre por su preparación profe-
sional y don de gentes. 

Lo "Revisto de Marino" se asocio al dolor de sus deudos y 
les envío su sentido condolencia. 



Contralmirante 

HECTOR F. MERCADO SILVA 

(Q. E. P. 0.) 

t 1 O Octubre 1958 

1-bndo pesar ha causado el sensible fallecimiento del Con
tralmirante Héctor F Mercado Silva, ocurrido el 1 O de Octubre. 

El Contralmirante Mercado prestó importantes servicios a 
lo Noción durante su dilatado vida profesional. 

Ingresó como alumno de lo Escuela Noval del Perú el 28 
de Marzo de 1905 . 

Como Oficial prestó servicios en los di~tintos buques que for
maban nuestro Escuadro del Pacífico como en lo Fuerzo Fluvial 
del Amazonas, donde tuvo destocado actuación como 2° Coman
dante de lo cañonero "América", en Junio de 1911, formando 
porte de lo expedición que o órdenes del Teniente Coronel del 
Ejército Osear R. Benovides, fué enviado al río Coquetó, llevando 
al Batallón NO 9 con el objeto de desalojar o los colombianos del 
territorio nocional, combatiendo en "Lo Pedrero" los dio~ 1 O, 
11 y 12 de Julio del mismo año, en el cual su buque tomó porte 
en lo acción al mondo del Teniente 1° Manuel Clavero. 



, Efectuó asimismo v:ojes de próctico en acorazados y :lestruc-
tores de lo Armodo de lo~ Estados Unidos de América. 

Desempeñó ccmisbnes importante: al serv cto e el país ::o. 
mo delegado en lo compaña plebiscitario de Tocno y Anca; com
paña en el norte del litoral en 1932 como Comandante del 
8./4 . P. ''Almirante Gro u": compaña en el Nor-Oriente en el 
conflicto con Cclcmbio en 1933, actuando com::> Comandante Ge
neral de lo Escuo::!ro, al mordo de lo Fuerzo Avanzado del Atlón
fco. Igualmente desempeñó puestos importantes en distintos de
rcn::encios de lo Armado com:> en lo Escuela Noval, Dirección 
r el Material, Jefe ~e lo Bo(e Noval ce S'Jn Lorenzo, Capitón de 
F'.Jcrto, Jefe de lo Co~o Militar del Pres'dente de lo Junto Militar 
de Gobierno en 1931 '' Vocal de' Consejo de Of cío les Generales. 

Ft·é Min:stro de Estc:io en e! Da::pocho de Marino y Avioció:1 
de 1935 ó 1937 . 

Ostentaba los siguientes condecoraciones Comendador d~ 
lo Orden del Sol del Perú; Gran Oficial de lo Orden de Ayocucho; 
Caballero de lo Gran Cruz de lo Orden de lo Corono de Italia; 
Gran Cruz ée lo "Orden al Mérito", de Chile, G•on Oficial de lo 
Cruz Peruano al Mérito Noval. 

Lo ''Revisto de Marino" expreso o su~ deudos su m:ls ser.ti
do condolencia. 
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