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El Estado y su Política General: 

Determinación de Obietivos 
Nacionales 

La presente es una selección de las partes más saltantes del Li
bro "EL ESTADO Y SU POLITICA GENERAL.- DETERMINA
CION DE OBJETIVOS NACIONALES", que es el trabajo en Co
mité de los señores Alumnos Civiles de la XXI Promoción del 
"Centro de Altos Estudios Militares" . El suscrito a efectuado un 
resumen de sus capítulos con el fin de presentar a los señores 
lectores de la Revista de Marina, un estudio tan intere·sante. 

Present•ación del Libro .- El ci
tado trabajo consta de PPefacio y dos 
~artes : La primera parte, trata de los 
Fundamentos Teóricos de los Objeti

Vos Nacionales". La segunda parte, 
~obre "Bases Doctrinarias de los Ob
Jetivos Nacionales del Perú" . 

hi Prafacio .- "¿En qué siglo de la 

1
. stona d1scurre el Perú de la "actua
'dad"? Es evidente que Lima, Arequi 
~a, Trujillo y otras cinco o seis ciuda-
es se desenvuelven de acuerdo con el 

e~píritu y las modalidades técnicas que 
'~forman el siglo XX; pero la, mayo
r,a de nuestras pequeñas ciudades, se-
rranas . 1 b . espec1a mente, cursan con tra-
alo épocas anteriores. Una conside

ración sobre las distancias históricas 
que separan a nuestros grupos cam-
Pesi no~ . , d 1 . ..., que const1tuyen mas e a 
rn,tad de la población del país, escla-
~e-. d. "'e)or nuestra compleja y 1stor-

Por el Capitán de Fragata A.P. 

MIGUEL PEREZ CARMELINO 

~ionada realidad histórica: los obreros 
campesinos de la industrializada a
gricultura del norte viven algunos si
gl os de adelanto en relación con cier
tos gn.:pos carr.pesinos de la sierro sur; 
y milenic-s de historia con referencia 
o nuestros selvícolas que aún no han 
abandonado el nomadismo. 

¿En qué siglo de la historia discu
rre el Perú de la "actualidad"?, nos 
p reguntamos al iniciar esto reflexión. 
Y debemos continuar preguntándonos 
todavía: pero ¿a qué "actualidad" nos 
referimos? ¿cuál es nuestro presente? 
¿en qué nivel del tiempo histórico u
niversal debemos situar nue~tra pre
sencia? El desenvolvimiento de la his
toria patria, ¿nos conduce hasta la se
gunda• mitad de este siglo patético y 
poderoso al que llegan las altas so
ciedades industriales de los pueblos 
más avanzados de la Tierra? Parece 
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que sólo tangencialmente somos un 
pueblo del Siglo XX . 

¿Podría estimarse, fundadamen
te, el tiempo de nuestra "actualidad"? 
Si esto fuese así, nos sería menos di
fíci 1 precisar nuestras necesidades co
lectivas, nuestras justas aspiraciones 
de Nación y los tipos de instituciona
lidad que deben presidir nuestro desa
rrollo. En otros términos, la determi
nación de nue~tros Objetivos Naciona
les nos resultaría más ajustada a la 
p ropia realidad" . 

"Primera Parte .- Capítulo 1.
Ccncepto de Objetivos Nacionales.
El Concepto de Objetivos Nacionales 
comprende tres notas esenciales: Ne
cesidades Colectivas, Aspiraciones Na
cionales y Política Gene ra l del Esta
do. 

Las Necesidad~s Colectivas o 
part icularmente, necesidad es un sen
timiento de carencia, de insuficiencia; 
la naturaleza sólo excepcionalmente 
otorga los medios necesarios para cu
brir las necesidades humanas de abri
go, hambre, vivienda, etc . casi el to
tal de las cosas que consumimos son 
producto del trabajo, es decir, de la 
técnica, que hace que lo realicemos 
con el mínimo esfuerzo. 

El hombre mediante su técnica 
se e~.fuerza para ahorrarse esfuerzo, 
un hombre, en un año, por sus pro
pios medios físicos, puede proporcio
nar 1 80 Kilovatios-hora de fuerza, en 
los E~tados Unidos de Norteamérica 
los dc.s billones de Kilovatios-hora 
proporcionado por el conjunto de sus 
motores primarios (máquinas de va· 
por, centrales eléctricas, etc .) ponen 
a disposición de cada uno de los 150 

millones de habitantes, el trabajo e
quivalente de 80 esclavos. 

Un hombre primitivo de nuestra 
omazonía dispone, en promedio, de 
% Kilovatio-hora de energía por día, 
es decir de su fuerza natural; un nor
teamericano, en promedio, dispone de 
40 Kilc.vatios-hora de energía por dí:J . 

Aplicando estas energías a la ac
tividad agrícola, por ejemplo, la dife
rencia resulta mayor : ·asi un indígena 
medio arranca del suelo 1 O quintales 
de trigo por año de trabajo; el agri
cultor estadounidense que cultiva por 
si sólo 100 hectáreas, dbtiene 3000 
quintales de trigo por año de trabajo, 

e~. decir, 300 veces más. 

Ahora en lo que a bienestar se 
refiere, ten

1

emos que el bienestar. ~el 
hombre culto que vive en Lima se dl~
tancia mucho del bienestar del indiO 
analfabeto que vive en Puno . Ade
más, en cada época histórica el an
helo y el sentimiento d'e bienestar va
rían notablemente . El bienestar es 

pues, radicalmente relativo . 

De las conclusiones que llegan 
en e~te análisis pueden reducirlas 

0 

dos principios : 
an-

o) Las necesidades humanas, e , 

b) 

dicionad'as por la técnica, son .u-
. 'bl de satiS-nlcamente susce.pt1 es . 

' cnl
facerse en función de esta te 
co. 

·da des La intensidad de las necesl 
b 's 

orienta a la técnica en la u-
,. lo pro-

queo::J de las causas que. , e la 
ducen, y en la averiguac1~~ d ca
cantidad de bienes y serviC 105 r 

b . esta 
paces de producir el 1en 
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que está individual e hi~tórica

mente condicionado . 

De estos dos principios inferimos 
la metodología con lo que es posible 
evaluar las Necesidades Colectivas de 
un País. · 

1<? Estudio de la dinámica demo
gráfica y en especial, de la económi
camente activa . 

2<? Estudio del volumen de la pro
ducción económica nacional. 

3<? Estudio de los valores econó
micos y socioles deficitarios que de
rivan de la comparación de la ampli
tud de la población y de sus tenden
cias de crecimiento y el volumen de 
bienes y servicios producidos, así co
mo sus r-a-zonables incrementos en el 
futuro. 

4<? Estudio de las situaciones que 
agudiza las intensidades de las nece
sidades colectivas. 

59 Orientación del ~entido de bie
nestar colectivo en función de las vi
gencias espirituales que definen las 
a<piraciones nacionales para- un pe
ríodo histórico. 

LGs. As.pi•rat:iones Nacionales, el 
análisis practicado sobre "Las Nece
sidades Colectivas" nos ha permitido 
sostener, entre otras conclusiones, que 
el sistema de necesidades colectivas 
de un país se orienta hacia el bienes
tar colectivo, y que éste es histórica
mente relativo. 

Las Aspiraciones Nacionales, sur
gen de las Necesidades Colectivos, 
Pero otorgan a éstas un sentido Y una 
Unidad. 

Para esclarecer las aspiraciones 
nacionales de un país es urgente de
te rminar previamente sus necesidades 
colectivas, interpretar su evolución 
histórica y analizar la estructura de 
su~ clases sociales así como las direc
ciones dominantes de sus ideologías 
políticas militantes. 

La Política General d;!J Estado, 
e~ la acción que se ejerce en todos los 
campos de la vida del país, con el fin 
de conseguir el bienestar espiritual y 
material de la Nación y la ~eguridad 
integral del Estado. La Política Gene
ral del Estado concreta sus finalida
des en ·Objetivos Nacionales . 

La Derivación c!la los Objetivos Na.cio~ 
n•oles., Cualesquiera nación sólo tiene 
dos grandes sistemas de objetivos: 
Objetivos de Bienestar General y Ob
jetivos de Seguridad Integral . 

C·apítulo 11. -La Cultura de Occiden
te y 1el sentido de sus crisis.- Este 
capítulo trata de la culturo de occi
dente y el sentido de su crisis, en es
ta parte hace el siguiente comenta
rio: "Un ensayo acerca de· los Objeti
vos Nacionales de cualesquiera na
ción del mundo, debe fundarse en el 
análisis de la situación mundial de la 
actualidad ~inó desea perderse en los 
e~pejismos de la ucronía y de la uto
pía". 

Trata además, de lo constelación 
histórica de la contemporaneidad, 
diagnosis de la época, crisis de los 
i¿eologías potilícas, el sentido de la 
planificación y lo dialéctica del esta
do, y los derechos del ser humano; 
entre otras cosas consideran, por lo 
expuesto, que la determinación de los 
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Objetivos Nocionales de cualesquiera 
noción implica dos supuestos ineludi
bles. 

o) El conocimiento ri guroso de la 
~ituación histórico y social por lo 
que discurre el mundo, o fin de 
evitar sus g rovísimos deficiencias 
y orientarlo conforme al destino 
esencial del hombre que es el do
minio del espíritu, es ·decir, de lo 
libertad, de lo justicia y de la 
paz. 

b) Lo visión cla ra y fundada de la 
situación nocional desde el pun
to de vista de sus aspiraciones 
históricamente condicionadas, de 
sus necesidades humanas y téc
nicos, del valor de sus recursos 
y energías espirituales, de sus po
sibilidades y de sus relaciones 
con los restantes pa íses del mun
do. 

Capítulo IJ.I . -La Unida!d' Ame
rica na y las MetQs del Desarrollo Ibe
roamericano .- Este capítulo trota 
~obre lo Apertu ra de América, inter·
pretoción de la revolución ibero-ame
ricano, de la unidad de América que 
nace, en lo realidad socio-económica 
de ibero-omérico y su orientación ha
cia el progreso, dice entre otras cosos: 
" Los Países Ibero-Americanos se de
boten en un grave sub-desarrollo . El 
ingreso medio del habitante ibero-a
mericano es más o menos 1/3 del eu
ropeo y equivalente o 1/7 del pobla
dor e~todounidense . Esto pobreza es 
consecuencia de tres factores: el eco
nómico, el social y el político que no 
se desenvuelven conforme o planes ra
cionalmente establecidos. 

Económicamente los países ibe
ro-americanos poseen una industria 
incipiente porque no existe el capital 
necesario poro desarrollarlo, porque 
es necesario importar maquinarias Y 
equipo~., .porque no existe mono de o
bro debidamente copocitodo 1 porque 
se carece d'e mercados inte rnos Y ex
ternos poro colocar las producciones 
y porque, finalmente la política de 
los gobiernos no lo favorecen. 

Esto explico
1 

que el 60% de lo 
población vive todavía de la agricu l
tura, y ~in embargo, sólo contribuye 
con 1;4 de lo producción total de bie
nes y servicios; además, el producto 
bruto, por habitante

1 
en lo agricultu

ra no alcanzo a 1/3 .del logrado ~r 
la población emplea.da en otras acti
vidades económicas. 

La baja productividad de la ~
gricultura se debe a la extremo desi
gualdad en la distribución de lo pro
piedad de la tierra al bajo rendirnien-

/ d o 
to de la mano de obm emplea o Y 
lo utilización de métodos ineficientes 
de producción_ 

La mala distribución .de la t ierra 
se aprecia considerando que del 3o/o 
al 8 % de los n·ropietarios d'e lo tierra 

..... f ' ¡e 
poseen e 1 60 a 1 80 % de la super 1c 

' 1 , ' de lo> agnco a; ademas
1 

en la moyana 
1 

países ibero-americanos .del 75 % 0 

80 % de la superficie agrícola cul ~
vada representa sólo del 5% al 10 ¡c 
del total de á,rea cultivables. 

bre
Socialmente esta extrema P0 

or
za aumentada por la carencia de op 
tunidades de ocupación

1 
se reflejo ~: 

el pésimo estado de salubridad Y 
la vivienda/ en el bajísimo nivel de e· 
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ducación de los pueblos y en el desa
juste de los ingresos fiscales. 

En cuanto al problema de la vi
vienda, se estima que del 30% al 
40% de la población de las principa
les ciudades ibero-americanas viven 
en tugurios y en barriadas marginales 
aglomeradas . 

El nivel general de educación en 
ibero-américa es de sólo dos años de 
escuela, y el analfabetismo representa 
un promedio de 40% en la población 
de más de 15 años. 

Los ingresos fiscales son muy in
feriores a los que se requieren para 
atender los gastos necesarios y a los 
que podrían movilizarse porque los 
grupos con altos ingresos evaden el 
pago efectivo de los impuestos, mien
tras los grupos de ingresos medios y 
bajos ~aportan el grueso de la carga 
fiscal . Los ahorros de las clases adi
neradas se invierten, en gran medida, 
en actividades improductivas. 'Estos 
factores has dado 1 uga r a que se re
curra al financiamiento inflacionario 
de los .programas de gobierno . Final
mente, otro aspecto desalentador es 
que los mercados exteriores para los 
Principales productos de exportación 
se están reduciendo y la tendencia de 
los precios es depresiva; e!:.to expresa 
la urgencia de un prog.rama de inver
siones de capital poro la diversifica
ción agrícola e industrial. 

El progreso económico-social de 
los Países de ibero-américa, así como 
su planificación deben abocarse a la 
solución de dos problemas de natura
leza previa: 

a) La exportación de productos bá
sicos.- Los cambios frecuentes y 
violentos de los precios de las 
mercaderías causan serio perju i
cio a las economías de las na 
ciones ibero-americanas, .. . 

b) La inestabilidad de los mercados 
de exportación . - La exporta
ción de los productos primanos 
han venido mostrando, a largo 
plazo, una tendencia de creci
miento menor en proporción a a
quella que registra la producción 
de manufacturas ... 

Las Metes de Desarro.llo •lbero
Am!Ericano .- Aquí se exponen una 
serie de objetivos e ideas que entre 
otras citamos: 

"Lo definido imagen de la con
ciencia histórico de América y 
su necesario unidad .- Las no
ciones van uniéndose en grandes 
bloques continentales paro lo rea
lización de los procesos de desa
rrollo económico y paro la de
fensa; estos bloques no bien for
mados aún yo se oponen los unos 
a los otros. Sólo América pare
ce no poseer uno visión claro de 
esta situación" .. . 

lntt~nsificación del desarrollo eco-
nóm•ico como medio para alcanzar me-

'1 d •.11-
11 jc:res n1ve es e v1uu .- . . . un pro-

grama de desarrollo paro ibero-amé
rico significo movilizar todos sus re
cursos humanos, físicos y financieros 
o fin de : 
a) Lograr que codo país, durante los 

próximos diez años, incremente 
uno tasa promedio anual 2 . 5 
por ciento el ingreso real por ha
bitante. Algunos países ya han 
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b) 

e) 

d) 
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logrado en la décadia de 1950 
- 1960 más de 2% anual por 
habitante, como el crecimiento 
anual pe la población es de 
2 . 5%, durante el próximo dece
nio con un incremento de 2.5 % 
del ingreso per cápita, se tendría 
un crecimiento del producto bru
to real de 5 % al año, con este 
mínimo la producción total de 
Ibero-América en 1970 elevaría 
en un 63 % al nivel de 1960. Es
te incremento promedia! sería re·
sultado de un desarrollo de la 
agricultura, la industria y las in
fraestructuras, asi como de la 
estabilización de precios en los 
mercados y de una promoción so
cial que incida especialmente so
bre una mejor distribución de los 
ingresos per cápita, sobre la vi
vienda y la salud. 

En agricultura es urgente estu
diar los recursos ag,rícolas natu
rales, y establecer un sistema de 
tenencia de la tierra que permi
ta a sus propietarios utilizarla e
ficientemente, se debe eliminar 
el latifundio y el minifundio a 
través de un proceso de reformas 
institucionales y sociales ... 

Acelerar el proceso de la indus
trialización con tendencia a una 
diversificación equilibrada de las 
estructuras económicas para evi
tar la monoproducción. Fomen
tar el desarrollo de las vías de co
municación, de la minería y de 
las fuentes de energía. 

La inestabilidad de los mercados 
para los productos de e~porta-

e) 

c1on debe ser, en la. medida de 
lo posible, disminuída. Para con
trarrestar las tendencias secula
res de inestabilidad de mercados 
es necesario: 

1) Expandir los mercados para 
aumentar el consumo ex

terno . 

2) Diversificar la producción 
para aumentar las posibili
dades de demanda en las 

mercados; 

3) Industrializar los exceden

tes; y 

4) Orientar· la poi ítica de pro
ducción de materias de ex
portación según las posibili
dades del mercado mundial. 

. "n Alcanzar una mejor distnbuciO 
de los ingresos, de suerte· que.el 
proveniente del producto naclo· 

· nto nal bruto no vaya en detnme 
del consumo; y que los salarios 
reales participen del crecimiento 
de la economía en su conjunto. 

S•eg1unda Pa•rte.- BaS19S ooctri· 
norias d¡~ los Objetivos N.ac:io1nal'es del 
PE•rú. Capítulo IV·.- Las Necesid~
des col•i!.ctivas del Perú.- Siguienm 
la metodología expuesta como conclu· 
sión en el Capítulo 1: "Concepto de 
Objetivos Nacionales", para poder es· 
tudiar las Necesidades Colectivas, nos 
planteamos el :problema• de saber: 

, , , te· 
Cuantos somos y como somos; que 

, care· 
n:mos, y qué nos fa Ita o dJe que 
cemos. 



EL ESTADO Y SU POLITICA GENERAL: DETERMINACION DE ... 365 

Análisis demográfico y distribución de 
ra población econlómicam¡ente activa . 

Es necesario efectuar este estudio pa
ra contestar a la pregunta que nos for
mulamos de: cuántos somos y cómo 
~omos. 

Analizando el crec1m1ento de
mográfico desde 1940, encontramos 
que hasta 1960, o sea en 20 años, la 
población ha aumentado en un 55 % 
sobre la base de las primeras proyec
Ciones se estima que para 1967 se ha
~á duplicado la población de 1940 . 

e la misma forma para 1980 se ha-
brá t · 1· ' np 1cado la población de 1940 y 
duplicado la de 1960. 

El crecimiento demográfico no 
ha o:do 'f 1 d'f "· un1 arme en as 1 erentes re·-
giones del .país. Se ha producido un 
v~;dadero desplaza'miento de pobla
Cion de unas regiones a otras . 

CRi!CIMI·ENTO P•ORC·ENTUAL DE LA 
POBLA,C·ION 1940 A 1961 

República 
Madre de Dios 
Huancavelica 
Tumbes 
Ancash 
lirn0 

Tacna 
Puno 

San Martín 

66 . 96 % 
199 .55 % 
22 . 20 % 

103.83 % 
38.48 % 

179 . 99 % 
90 . 31 % 
25 . 29 % 
71.44 % 

La población está muy desigual
~ente distribuida en la geogr·afía na
~lonal, según los datos del Censo de 
961 las densidades de poblaciones 

Var· Ion desde 54 . 18 habitantes por ki-

lómetro cuadrado en Lima, hasta 
O. 44 habitantes por kilómetro cua
drado en Madre de Dios. Sin consi
derar la densidad del Callao que e~ 

de 2,603. 22 habitantes por kilóme
tro cuadrado . 

DENSIDAD DE POBLACION, PERU 

1961 

Habitantes 
RepúM:ca· 8.71 por Kiló-

metro 
Cuadrado 

Lima 54.18 id e m. 

Madre de Dios 0 . 44 idem. 
La Libertad 26.58 idem. 
Tumbes 8.59 id e m. 
Apurímac 20.53 idem. 
Moquegua 3.32 idem. 
San Martín 3.36 idem. 

El Cuadro explica que las densi
dades regionales diferentes son, en 
parte el .producto de los desplaza
mientos masivos de población de las 
regiones del Norte y Sur al Centro. 

La población ocupada en la in
du~tria ha aumentado de · 17 . 5% en 
1950 a 19. 1 % en 1959; la población 
activa ocupada en el comercio se ha 
elevado del 4. 4% al 5. 6 % y la ocu
pada en los sectores financieros di
versos y servicios, incluyendo el tra,ns
porte y la energía se ha incrementa
do del 10.2% al 17.7%; los partici
pantes en la minería se ha mantenido 
invariables en 1 . 8%. 

El Perú, aparentemente, es un 
país de escasa población humana de 
7. 77 personas par kilómetro cuadra
do pero si se considera la población 
del territorio en relación con el área 
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total tultivoda, se tiene uno densidad 
población-tierra muy alto, práctica
mente de 586 personas por kilómetro 
cuadrado. 

El desarrollo económico de un 
país parece estar en rozón inversa del 
número de personas dedicadas o la a
gricultura. En nuestro país el 60% 
de lo población vive de esta actividad. 

Lo roma más importante de la 
actividad económica es la agricultura 
y ganadería contribuyendo con el 29% 
o la Rento Nacional. 

El producto nacional bruto per 
cápita que mide en cierta formo la 
disponibilidad medio de bienes y ser
vicios nocionales se puede apreciar en 
la extraordinario tosa de crecimie11to 
demográfico de más de 3% por año 
ha neutralizado el desarrollo de algu
nos sectores como el agropecuario, cu
yo lento ritmo de crecimiento per cá
pita con relación al mostrado por las 
demás actividades constituye un "cue
llo de botella" que ha impedido al
canzar un desarrollo equilibrado. 

Debe anotarse que las variacio
nes en la disponibilidad de bienes y 
servicios son de fundamental impor
ta ncia para la economía nacional por
que tales fluctuaciones determinan la 
magnitud del consumo interno y el ni
vel de la inversión, o sea el grado e
fectivo de capitalización y por lo tan
to los posibilidades de desarrollo de lo 
economía peruana en los próximos 
años. 

Necesidades Colectivas P·rrmarias: 
Alimentación, Salud, Vlivien.dla y Eduttla
ción .- Siguiendo la metodología del 

trabajo, analizaremos: "¿Qué nos fal
ta o de qué carecemos?". 

La alimentación .- Lo organiza
ción paro la alimentación y la agricu l
tura de los Naciones Unidas (FAO), 
ha estimado que el hombre peruano 
promedio debe consumir 2600 calo
rías por día. Se calculo que en reali
dad el peruano promedio consume 
2000 calorías diarias . Este promedio, 
sin embargo, es muy poco significati
vo porque existen grupos soci'lles cu
yos integrantes individuales consumen 
más de 3000 calorías diarios, mien
tras grandes masas, sobre todo en !os 
Departamentos andinos del sur, tienE:n 
uno alimentación inferior o las 
1500 calorías por día; y desde el pu~
to de visto del déficit de .proteínas ae 
origen animal, mientras en Estados 
Unidos cada habitante al día consu
me 61 gramos y en Chile 30, en el Pe
rú se llega sólo a. 12 gramos diarios . 
Esto significa que una considerable 
porte ·de lo población nacional lle~a, 
incluso o lo inoniMación. Esto signtft
ca también, que lo alimentación debe 
ser declarado servicio público· 

La seguridad social cuando menos, 
debe asegurar a coda trabajador Y a su 
familia un solario que garantice un 
· · 1 ' 1 t de vida mgreso vtto segun e cos o , . ~os 

de cada región. Desde hoce dtez ande 
la renta "per cápita" peruana es 
S/ . 10.00 diarios, sin embargo, h~Y 

. d . . d 1 diario grupos cuyo ingreso m lVI ua 
es de S/ . 20,00,0.00 y amplios sectores 
de cam.pe~.inos de lo sierra cuya re~
ta individual es de S/ . 1.00 al día (1 · 

. n el 
U) N. del R. Este Libro fue editado e 

año 1963. 
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La vivienda.- El problema de 
la viviendo es ton clamoroso como el 
de la alimentación. Los movimientos 
migratorios hacia los ciudades, debi
da, entre otros factores, a la pobreza 
del campesino, han agravado lo situa
ción de lo viviendo, as í, por ejemplo, 
en 1940 el 64. 4 % de los habitantes 
del departamento de Limo habían na
cido en él; en 1953, en lo barriada 
de San Cosme, de 5000 personas cen
sadas, sólo el 44. 4% procedían del 
departamento . Los fuertes migracio
nes sobre los ciudades grandes han 
originado los "barriadas". 

Es urgente que el Estado obligue 
a las Compañías de Seguros que ejer
cen sus actividades en el país, o cum
plir la ley que los obligo o invertir 
cierta proporción de su~ reservas en 
propiedades i nmobi 1 io rios. 

Se debe, también, estimular las 
cooperativcs de viviendo, concedién
doles las facilidades crediticio~ nece
sarias y otorgándoles uno reducción 
en los costos de los terrenos destino
dos a viviendo popular y en los mate
riales de construcción. 

La viviendo rural, tonto en locos·
ta como en la sierro, es de misérrimo 
condición y carentes de todo servicio· 

Existen leyes que obligan o los 
hacendados y empresarios de centros 
colectivos de trabajo a lo construcción 
de viviendas obreros; pero estos leyes 
no se han cumpl ico . 

Necesidades Cotectivas se.c:undo
tiQs: 'l'leforma institucional básic·o d,el 
Estado v edu~acián cdministrotivo.
EI fund;mento paro lo promoción del 

hombre peruano y paro el funciono
miento de un sistema educativo de o
cue rdo con sus necesidades y aspira
ciones, se baso en cuatro hechos: 

A) Lo explosión demográfico por 
lo que estamos atravesando, así como 
los misérrimos niveles de vida de nues
tro pueblo, nos imponen lo torea im
prescind ible y urgente de mcrementor 
al máximo nuestro capacidad óe pro
ducción. Lo movilización nocional po
ro el desarrollo debe ser planteado en 
formo total; es necesario destruir los 
viejos actitudes feudolistas de inver
tir lo mayor porte de los capitales en 
tierras y comercio, descuidando los in
dustrias productivas; suprimir lo ex
cesivo protección aduanero para lo in
dustrio local, que engendro peligrosos 
monopolios nacionales, elevando los 
precio~ de venta y desmejorando lo 
calidad del producto . Se requiere in
vertir más del 50% del capital por 
encimo del nivel actual. Lo política 
de inversión de capitales paro la in
dustrialización debe fundarse en lo 
defensa de la estabilidad del valor del 
signo monetario y en lo reducción de 
los impuestos indirectos que gravan 
los rentos provenientes del trabajo . 
Lo ley c.ie promoción industrial requie
re ser ampliado en el sentido de fo
mentar los industrias de montaje que 
emplean gran cantidad de mono de 
obro; de dar mayores estímulos o las 
industrias de exportación; e incremen
tar los incentivos para lo reinversión 
de utilidades . 

El Banco Industrial requiere ne
gociar un préstamo del Banco Mun
dial paro PROVEERSE DE MAYORES 
FONDOS, de suerte que puedo otorgar 
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préstamos hasta por diez años, y pue
da, también, ayudar a los inversionis
tas a aumentar la inversión bruta en 
la industria en un 50% cada año. 

B) El problema de la tierro; debe 
efectuarse la reforma agraria, orien
tada a la modificación del sistema ele 
tenencia de la tierra, al aumento de 
las tierras de cultivo y al incremento 
y diversificación óe la producción . 

La estructuro económica susten
tada en el latifundio debe ser aboli
da, adjudicándose a los campesinos, 
en propiedad, las tierras expropiadas. 
La reforma agraria para ser efectiva 
requiere de tres condiciones básicas: 

19 Proporcionar ayu9a técnica y e-
conómica. 

29 Proteger las áreas cultivadas in
crementando los sistemas de rie
go y las fábricas de fertilizantes. 

39 Organizar la distribución óe los 
productos agrícolas para defen
der los intereses de consumido
res y productores . 

C) La absorción óe la mano de 
obra debe ser consecuencia del incre
mento de la producción industrial y de 
la Reforma Agraria . 

D) Reforma de las Estructuras y 
Sistemas Administrativos.-

La Administración Pública debe 
organizarse sobre bases técnicas que 
estén en función de los planes inte
grales de desarrollo del país, y asegu
ren, por lo mismo, su máxima eficien
cia oper·acional; y requiere, también 
un definid::> sentido ético ajeno aÍ 
fraude , al engaño, al peculado y al co-

hecho, qu€ garantice no sólo un de · 
senvolvimiento moral, sino que otor
gue a todo peruano la confianza que 
debe tener en los funcionarios y em
pleados que realizan las tareas cie lo 
administración nacional . 

:En 1955, según datos consigno
dos por el Banco Central de Reservo 
del Perú (1957), 289 grandes empre
sas percibieron el 77 % c!Jel total de 
las utilidades declaradas, mientras 
que las 18834 empresas restantes o
penas llegaron ol 23% . En la actua
lidad, 500 accionistas dominan la pro
piedad de la tierra y cada uno de e
llos gana más que 2000 oampesinas 
juntos. Los grandes empresarios Y los 
latifunditas manejan las empresas 
bancarias y éstas no sólo controlan 
todo el proceso económico nacional Y 
regulan y definen el tipo de la pro
ducción en beneficio die las empresas 
extranjeras y de la plutocracia nacio
nal sino que, incluso controlan el es
tado porque ejercen control en la Co
ja de Depósitos y Consignaciones, en 
el Banco Central de Reserva, en el 
Banco de Fomento, en l·as empresas 
privadas, en los grandes periódicos Y 

aún en los partidos políticos. 

Muchas y eficaces son la~· rnedi
das para suprimir esta incalificable 
situación; pero entre las de aplicació~ 
inmediata figuran, en pr·imer térm i
no, la creación del Banco die la No
c ión que controlaría el crédito Y el e; 
mercio exterior regularía el valor e 

' o-la moneda y recaudaría la renta n 
cional, en segundo término, la trans· 
formación del sistema tributario sus· 
tituye el impuesto indirecto que recae 
sobre la economía del trabajador por 
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el impuesto directo que gravo los uti
lidades, las rentos y las acciones; y 
en tercer término, ampliar el comer
cio exterior manteniendo relaciones 
comerciales con todos los países ele! 
mundo. 

La Conciencia Cole.ctiva de las 
Neces1d.aides y su denominador Co
mún.- La Estratificación económica 
Social y la conciencia Gle justicia so
cial .-

Elementos extremistas con
sideran que el cambio de las estruc
turas socio-económicos no puede ser 
pacífico, pues creen que la violenc1a 
es el único medio de onu•lor la desi
gualdad. 

En el otro extremo e~tán los o
ligarcas que poseen vastas propieda
des, disfrutan de privilegios tradicio
nales y a menudo invierten considlero
ble parte de su. fortuna en el exterior, 
en vez de contribuir al desarrollo del 
País; algunos se oponen al progreso. 

Este capítulo troto además so
bre "Colonización de la• Selva", "La 
Empresa" y "Urgencia die lo Planifi
cación". 

Capítulo V. -Las Aspiracion~s 
Nacionales.-

1) 

2) 

3) 

4) 

Trato de los siguientes puntos: 

La Etnografía y la Sociedad pe
ruano en lo colonia. 

El Cesarismo Nacionalista. 

La Surgencio del Estado Moderno. 

El Burocrotismo y lo Demagogia. 

En el último punto troto sobre 
los partidos políticos del Perú, desde 
el gobierno del Sr . D. Augusto B. 
Leguío (1908) y hoce un estudio muy 
detallado y verídico de lo influencio 
que los partidos políticos han tenido 
en lo vida política del país . 

5) Clases Sociales en el Perú 

Aquí dice que en el Perú se dis
tinguen tres clases sociales: Lo Clase 
Dominante (compuesto del Grupo A
ristocrático y el Grupo de Poder Eco
nómico), lo Clase Popular y lo Clase 
Medio. 

Sobre estas clases hoce un inte
resante comentario el Libro . 

6) Las Aspiraciones Nocionales y su 
denominador común. 

. . . El Perú no se ha desprendi
do del liberalismo del siglo posado: 
uno costa plutocrático continúo ex
plotando o nuestro pueblo. Debido o 
Jo expansión de capitales, no existe 
competencia industrial, y en conse
cuencia, se forman verdaderos mono
polios . Además, los impuestos o lo 
producción son mucho más bajos que 
en otros países, y los ganancias del 
capital inmensamente superiores .. . 

Los causas de lo insatisfacción 
de los necesidades colectivas Gle nues
tro pueblo radican básicamente en 
los deficiencias de las estructuras ~o
cio-económicas, que engendran: 

1) lnestobilidlad del signo moneta
rio y escosa capacidad de merco
do interno. 

2) Carencia de capitales de inver
sión. 
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3) Falta de mano die obra califica

da; y 

4) Ausencia de planificación nacio
nal . 

Termina este Libro can una con
clusion•, condensada que dice, entre 
otras cosa~ : El Objetivo de Hienestar 
Nacional básico es: 

Promover al hombre peruano a 
niY'eiles d,3' vida ~ue estén de acuerdo 
con lo dignidadl humana y los princi
pios de la Justicia Sodal. 

De este gran objetivo Nacional 
derivan en forma inmediata otros cua
tro Objetivos de Bienestar Nacional: 

a) Elaboración die un sistema de a
sistencia social capaz de resolver 
los problemas de la alimenta
ción, vivienda, salud pública y 
seguridad social; 

b) 

e) 

Orientación y fomento de la edu
cación de acuerdo a las exigen
cias nacionales; 

Incremento de la producción, a
decuada utilización y distribución 

de la tierra y absorción de la 
mano de obrca. 

d) Reforma institucional básica del 
Estaóo y del sistema de Admi· 
nistración pública en el sentido 
de su mayor eficiencia y hanes· 

tidad. 

Y para terminar con la presen· 
sentación de este interesante trabajo, 
voy a citar dos párrafos má.s del Pre
facio Ciel Libro: "El estudio monográ· 
fico que se ofrece, no pretende haber 
alcanzado el máximo de eficiencia, 
pero, constituye en sí un esfuerzo 
realizado en favor deÍ desarrollo de 
nuestra patria". 

"El CAEM en su afán ae corr 
tribuir al progr~so del país mediante 
su labor: investigadora se propone pro· 
fundizar y mejorar cada vez más es· 
to~ estudios, que al igual que la pre· 
sente monografía, se diarán o la pu· 
blicidad. 

Si el presente trabajo incrernen· 
ta, en alguna medida, el interés, yo 
manifestado en nuestro pueblo, por el 
conocimiento de la "cosa pública", Y 

su participación efectiva en ella, con· 
úderamos que no ha sido inútil"· 



La Relación entre la 

Economía del Mar y la Geopolítica 

Por : ZAHARIA POPOVICI y VICTOR ANGELESCU 

NOTA DE LA . REDACCION.- La Revista de Marina teniendo 
en cuenta la gran actualidad que reviste hoy por hoy el problema 
económico, sobre todo el relacionado oon el mar, ha solicitado fa 
autorización del señor Profesor Saharia Popovici, a fin de pu
blicar en estas páginas el capítulo XIX de su libro "La Econo
mía del Mar", el que a continuación brindamos al alto criterio 
de nuestt1Qs lectores. 

1. Introducción.-

Nuestro esfuerzo dirigido hacia la 
presentación de un panorama universal 
de la "economía del mar" resultaría 
incompleto sin una consideración de 
las relaciones que tiene con la geo
Política. 

Como hemos indicado en la pri
mera parte del libro, la economía del 
mor abarca el estudio de la relacio
nes que se establecen entre el hombre 
Y lo bioeconomía del mar a través de 
sus actividades, especial~ente la ex
Plotación de los recursos biológicos. 

La geopolítica, en cambio, trata 
de, los relaciones entre el espacio te
rroqueo, o parte del mismo, y los pro
cesos políticos. Como rama de la 
Ciencia se basa en los fundamentos 
de la geografía política, disciplina que 
estud· ia las relaciones entre el Estado 
y el espacio (suelo) ocupado. La geo-
Política · · · t proporciona conocimien os 

que sirven de guía para la futura ac
ción política de índole práctica. 

Para establecer las relaciones po
sibles entre la economía del mar y los 
procesos políticos que engendra direc
ta o indirectamente, partimos de la 
relación fundamental que existe en
tre causa y efecto, a la que expresa
mos bajo el aspecto de acción y rela
ción. 

En la síntesis que presentamos a 
continuación, colocamos los procesos 
más característicos de la economía 
del mar en el rubro "ACCION" y los 
distintos procesos políticos, a los cua
les pueden llevar , en el rubro "RE
ACCION". Esta representación origi
nal puede ser objetable; no obstante, 
constituye un esquema bastante di
dáctico que permite seguir, paso a pa
so, los procesos característlicos de la 
explotación del mar y los procesos de 
índole política que tienen alguna a 
tingencia con ellos. 
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A. Econ1omía del mar 
"ACCION" 

l. Observación sobre la presencia de los 
recursos biológicos y de limitación cartográ
fica de las áreas de pesca. 

2. Predicción de las posibilidades de su 
explotación comercial. 

3 . Organización de los medios de explo
tación (buques y métodos) . 

4. Modernización de la flota pesquera 
mediante : 

Incorporación de buques de gran auto-
nomía y capacidad de bodegas. 

Incorporación de buques fábricas. 
5 . Expansión: 

Viajes a las áreas de pesca del mar con
tiguo. 

Viajes a los mares distantes, para la 
explotación de determinados recursos bio
lógicos. 

Transformación de las áreas no explo-
tadas en áreas productivas. 

Desplazamiento de los pescadores. 
6. Interferencias: 

Explotación pelágica de los organismos 
migradores. 

Penetración en la zona contigua y el 
mar territorial de otros Estados. 

Monopolio de la explotación de ciertos 
recursos biológicos. 

Monopolio de la pesca en determinadas 
áreas marítimas. 

Dominio marítimo de índole económica. 

7. Tendencias actuales: 

Intensificación acelerada de la explo
tación del espacio marítimo y sus recursos 
para satisfacer los requerimientos alimenti
cios de la humanidad. 

Aprovechamiento cada vez más comple
to de la fertilidad potencial del mar. 

Explotación progresiva de los recursos 
de la región oceánica y de los mares polares. 

Reducción del número de las embarca
ciones pesqueras Y aumento d;el tonelaje, 
fuerza y autonomía de los buques pesqueros 
que se agregan a la flota como unidades 
nuevas. 

B. Geopolítica 
"REACCION" 

l. Predominio absoluto de los intereses 
económicos de los individuos. 

2. Ausencia de una política clara de fo
mento de la explotación pesquera del mar. 

3. Legislación de pesca y caza maríti
, ma en las aguas del "mar territorial". 

4. Esbozo de una política de fomento 
de la pesca y acuerdo de créditos para la 
compra de buques pesqueros. 

Esfuerzo del Estado para mantenerse a 
la par con los Estado:; vecinos en materia 
de organización de la flota pesquera. 

Organización de los pescadores. 
Reglamentación de las condiciones de 

trabajo en el mar como pescadores Y como 
obreros en los buques fábricas. 

5. Defensa contra la expansión: 
Pretensiones de extensión del lfmite del 

mar tenitorial por razones de seguridad Y 
conservación de los recursos del mar terri· 
torial y de la zona contigua para los habi· 
tantes del Estado costero amenazado por las 
incursiones de los buques pesqueros de ban· 
dera extranjera con fines de explotación. 

Litigios velados. 
Procesos abiertos y arbitraje. . 
6. Organización de la defensa Y leg¡s· 

!ación para asegurar la navegación Y pesca 
de los habitantes del país mediante: 

Convenios bilaterales y multilateral~. 
estableciendo las condiciones de explotaCion 
del mar en zonas de interés común Y 

Proclamaciones nacionales de soberania 
Y derechos resultantes. 

7. Tendencias actuales: 
Estímulos para aplicar los principioS 

modernos de conservación de los recurSOS 
biológicos del mar y asegurar su explota.
ción continua con beneficio para los habitan· 
tes del Estado. 

Intentos de modificar la antigua doC· 
trina del mar libre. 

Estímulos para modificar el Código de 
Derecho Internacional reconociéndose ¡as 
declaraciones nacional~s de soberanía. 

Política modificada de organización de 
la flota pesquera y de la explotación del mar 

· cor· por cada Estado, con la intención de 10 d 
Porar al tenitorio estatal extensiones ca a 
vez mayores del espacio marítimo. 
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2. Acción en el campo de la 
explotación del mar.-

Lo primera acc1on en el campo 
de lo economía del mar es la obser
vación sobre la presencia de los recur
sos naturales, su distribución y abun
dancia variable en espacio y tiempo. 
Le sigue la comprensión de los proce
sos naturales de producción y reno
vación de los recursos biológicos. Lue
go viene la representación cartográ
fico de las principales áreas de dis
tribución de los recursos y, por últi
mo, sigue el cálculo de la rozón de 
producción y la predicción de las po
sibilidades de su explotación comer
cial. 

Esto sucesión de acciones¡ nos 
Parece lógica, ya que debemos rea
lizar observaciones antes de compren
der; conocer y comprender antes de 
realizar una carta; estimar y calcu
lar antes de predecir, y predecir las 
Posibilidades antes de invertir capi
tales. 

En la segunda parte del libro, al 
Presentar los principales recursos bio
lógicos del mar se demostró que ellos 
difieren de un 'mar a otro y también 
de una región a otra o de un nivel de 
Profundidades a otro. Los recursos 
de mayor importancia económica son 
Pocos y se encuentran en determina
das zonas. Así los cetáceos abundan 
durante el verano en los mares pola
res. Los salmones del género Oncor
hynchus pueblan las aguas templa ... 
das frías del mar de Bering y los ríos 
de los tierras adyacentes. El arenque 
forma grandes cardúmenes en las a-
9LJas templadas frias del Atlántico 
Norte. Los atunes prefieren las aguas 

intertropicales. Los gádidos se des
plazan preferentemente cerca del fon
do, mientras que la caballa, anchoíta 
y muchos selacios se desarrollan me
jor en las aguas templadas cálidas. 
Los langostinos abundan en ciertos 
mares subtropicales con fondo de fan
go orgánico, mientras que otros crus
táceos prefieren el fondo rocoso. Eso 
demuestro que los recursos biológi
cos no tienen distribución universal 
en toda la extensión del espacio ma
rítimo, o bien, que los recursos del 
mar que interese a la pesca difieren 
con el espacio. Para la economía del 
mar, cada área del espacio marítimo 
adquiere, de este modo, otra impor
tancia, según los organismos que al
berga, su abundancia relativa, el mon
to de las capturas que pueden obte
nerse durante la explotación y el va
lor comercial de los mismos. 

La diferencia del valor atribuído 
a las distintas zonas o áreas del es
pacio marítimo repercute en la acti
vidad de los buques pesqueros. Ellos 
ponen de manifiesto la tendencia de 
dirigirse hacia las áreas más cerca
nas en que hay recursos biológicos de 
alto valor económico y de desarrollar 
sus actividades principalmente en és
tas. De este modo se lega rápidamen
te a una concentración de buques 
pesqueros de distinta nacionalidad en 
áreas marítimas de extensión limita
da, pudiendo tener efecto como: 

]9 Una disminución general de la 
cantidad de recursos biológicos 
existentes en el á reo. 

29 Una merma de la captura por 
barco. 
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3<? Un aumento del número de días 
de permanencia en el mar pa
ra llenar la capacidad de las bo
degas. 

4<? Un aumento correspondiente de 
los gastos de explotación, segui
do por una disminución del be
neficio comercial por buques y 
viaje. 

Es lógico que tal situación termi
na, tarde o temprano, con el descon
tento de los pescadores; se crean, fre
cuentemente, situaciones equívocas y 
de tensión entre los buques de distin
ta bandera . El choque de intereses 
entre los pescadores puede generali
zarse y reclamar la intervención de 
los Estados a los cuales pertenecen. 

a) LA ORGANIZACION DE LOS 
MEDIOS DE EXPLOTACION .- Esta 
com ienza con la explotación y se in
tens ifica a medida que aumenta el 
interés de cada Estado en la obten
ción de los productos del mar. Abar
ca sucesivamente: 

1<? La mecanización de las embar
caciones pesqueras . 

2<? La incorporación de buques de 
mayor tonelaje, mayor capacidad 
de bodegas y mayor autonomía . 

3<? La adqu isición de buques-fábri
cas . 

4<? La organización de expediciones 
formadas por: un buque-fábrica 
que sirve de buque-madre, una 
flotilla de buques de caza (de 
ballenas) o pesca y otros buques 
de almacenamiento de los pro-

duetos pesqueros capturados o 
elaborados por la factoría flo
tante . 

Esta sucesión progres iva en la or
ganización de la flota pesquera 
crea nuevas pos ib ilidades a la 
explotación del mor y una de 
ellas, posiblemente la más es
pectacular, es la expansión · 

b) LA EXPASION DE LAS ACTI
VIDADES PESQUERAS EN EL ESPA
CIO MARITIMO.- Se realizó como 
en efecto de la organización de lo 
flota pesquera . Al principio, se ef~c
tuaron viajes cortos al mar territonal 
y áreas de la zona contigua . Le SI· 

guieron viajes a los mares más próx~ 
mos con veleros y pesqueros de di
mensiones moderadas. Con la incor
poración de buques pesqueros de gran 
autonomía y de los buques-fábrica, se 
efectuaron viajes a mares distantes . 

Los atuneros de California comen
zaron a viajar a las islas Galápagos 

rocepara la pesca del atún y los P 
dentes del Japón se dirigieron o la_ re· 
gión intertropical del Pacífico Onen· 
tal con el mismo objetivo. Los fran· 

1 rno· ceses, portugueses, españoles, a e 
· te· nes y escandinavos volcaron su 1n 

, h . 1 . f , de lslan· res ac1a as reg1ones nas 
dio, Groenlandia y Terranova, cuyo 
riqueza extraordinaria en gádidos co· 

b llenocían desde hace siglos . Los 0 l 
A e· neros de Noruega, Inglaterra Y d 

mania, cruzaron el Atlántico en to ~ 
su largo y los Japoneses hicieron e 
mismo viaje en el Pacífico paro po· 

an· der cazar cetáceos en los mares 
tárticos. 
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Esta expansión de los pescadores 
hacia regiones cada vez más aparta
das es una de las principales mani
festaciones de la explotación de los 
recursos biológicos del mar. Demues
tra que estos recursos pueden ser a
provechados con verdadero éxito sólo 
por los Estados que disponen de una 
flota pesquera numerosa y eficiente. 
Pero los modernos buques de pesca 
de gran autonomía y capacidad de 
bodegas, como también las expedicio
nes pelágicas, formados por buques
fábrica y su flotilla de buques de pes
ca Y caza y otros buques de carga de 
los productos capturados y elabora
dos, representan inversiones de gran
des capitales y requieren gastos de 
mantenimiento relativamente altos . 
Para hacerles frente y asegurarse tam
bién un rendimiento comercial que 
justifique la inversión y los gastos, de
Jando también un margen de ganan
Cia aceptable, necesitan obtener gran
des capturas. Es por ello que deben 
realizar viajes a lugares de pesca don
de hay abundancia de organismos ma
nnos explotables y que están situa
dos, rnuchas veces, a gran distancia 
de los puertos que le sirven de base · 

e) INTERFERENCIAS.- La posi
bilidad de visitar regiones distantes 
tuvo · . · · vanos efectos. En pnmer termi-
no, contribuyó a la intensificación de 
la competencia por la obtención de los 
rnisrnos recursos biológicos en deter
minadas regiones del espacio maríti
~0- En segundo lugar, permitió a los 
uques un acercamiento al borde de 

los rn 1 1 . .. ares epicontinenta es, a mcur-
Sion 1 b'. 1 en a zona contigua y tam 1en a 
Penetración en el mar territorial sobre 

el cual ejercían la soberanía otros Es
tados . El caso más conocido es dado 
por la acción de los pesqueros japo
neses; cuando Estados Unidos de Nor
te América adoptó medidas de pro
tección del salmón en sus aguas terri
toriales, los japoneses llevaron la pes
ca pelágica de estos peces hasta el 
linde del mar territorial , capturándo
los durante su migración y anulando, 
lógicamente, el efecto de las medidas 
de conservación . Otro caso se tiene 
en la acción de los atuneros de Ca
lifornia en las aguas del Perú . 

Esta -forma de expansión de las 
actividades pesqueras y la convergen
cia de los buques pertenecientes a dis
tintas naciones hacia las áreas donde 
hay ciertos recursos biológicos, con el 
objetivos de obtener la mayor captu
ra, lleva en sí el germen de la discor
dia. Este se puso de manifiesto en el 
choque de intereses por la obtención 
de un mismo recurso biológico, o por 
el dominio de un mismo sector restrin
gido del espacio marítimo, caracteri
zado por la abundancia de un recurso 
biológico con el elevado valor comer
cial. Se llegó a litigios entre los pes
cadores y luego entre los Estados a 
los cuales pertenecían . Se formula
ron pretensiones de acuerdo con los 
intereses de cada Estado y eso esti
muló el desarrollo de procesos políti
cos y el dictamen de soluciones de ca
rácter internacional . 

d) La CONQUISTA ECONOMICA 
DEL MAR .- "Cada buque . repre
senta una porción flotante del territo
rio del Estado cuyo pabellón enarbola . 
De acuerdo con esta fórmula clásica, 
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la extensión de los viaJes, con fines 
de explotación de los recursos bioló
gicos del mar, representa una forma 
moderna de "conquista económica" 
del espacio marítimo . Constituye, al 
mi :;mo tiempo, una posibilidad de 
transformar las áreas marítimas con 
valor económ ico negativo en áreas 
con valor positivo, ya que contribuyen 
al aprovechamiento de parte de la 
producción natu ral de la misma de la 
cual no se había hecho uso previo. 

La expansión pesquera significa, 
además, una extensión considerable 
de la superficie explotada en bene
ficio del E:;tado cuya flota es capaz 
de efectuar viajes largos y permane
cer durante varias semanas en regio
nes apartadas del mar. 

e) EL DOMINIO MARITIMO DE 
INDOLE ECONOMICA .- Todos co
nocemos de la historia las luchas que 
se libraron en el curso del pasado por 
la obtención del dominio marítimo . 
Como el espacio marítimo representa 
2 / 3 del espacio terráqueo y es una 
unidad, su dominio único podía ase
gurar a un determinado Estado prác
ticamente al dominio del mundo. Es
te dominio absoluto no puede reali
zarse aún y por ello asistimos a tantos 
choques de intereses entre las poten
cias marítimas que tienen más preten
siones que poder real . 

En la actualidad, la explotación 
del mar y el esfuerzo de amplitud va
riable con el que se efectúa por las 
flotas pesqueras de los distintos Esta
dos, puede ser causa de tales choques. 
Esta afirmación requiere una explica
ción más amplia . Nosotros distingui-

mos un dominio marítimo de índole 
político-militar, fundado en la ascen
dencia política adquirida por un Esto
do en el concierto de los Estados Y en 
su fuerza naval, y un dominio maríti
mo de índole económica, basado en el 
gran radio de acción de la floto pes
quera y su alta capacidad y eficiencia 
de explotación de los recursos bioló
gicos del mar. Lo vemos puesto de 
manifiesto en la región antártico, 0 

través de la industria ballenera que se 
realiza allí; del total de 17 expedicio
nes pelágicas, pertenecientes a los 6 
naciones, que visitaron dicha región 
en el curso de la temporada de 1953, 
54, participando de la caza de ceto
ceos, 52,94 % inglesas, sumando 
70,59 % del total de las expediciones 
participantes. Del total de 2,282 · 526 
barriles de aceite obtenidos, las expe
diciones de las do:; primeras nocione.s 
y sus dos (2) factorías terrestres, st· 
tuadas en las islas Georgias del Sur, 
obtuvi&ron en conjunto 1 . 562.- 7°1

1 barriles, o sea un 68,37 % del toto 
general. 

El dominio marítimo de índole e
conómica se exterioriza también en 
la pesca de los atunes practicado en 
la región oceánica del Pacífico Orien· 
tal, donde la gran mayoría de los bu· 
ques atuneros pertenece a los Estados 
Unidos de Norte-América . En segun· 
do lugar y con un porcentaje mue;~ 
menor están los buques atuneros 1 
Japón. Podemos citar como ei;,m~; 
al buque atunero "Western Ace • 
cual se afirma que es el mayor de su 
tipo en el mundo. Trátase de un re· 

f rno· molcador de salvamento trans or de 
do en atunero que tiene la eslora 
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51.92 m. 1 motores de 1
1
600 H. P. y 

un radio de acción de 13
1
000 millas 

marinas. Puede almacenar en sus bo
degas hasta 630 toneladas de atún 
a 180.000 salmones congelados de 
3,180 Kg. Las modificaciones que se 
le hicieron costaron 500 . 000 dóla
res/ lo que demuestra la magnitud de 
la inversión del capital en este tipo de 
embarcaciones pesqueras. Su gran ra
dio de acción 1 su velocidad ( 11 JS nu
dos) y la capacidad de sus bodegas le 
permiten pescar y entregar atún en 
cualquier parte del mundo

1 
pudiendo 

actuar también como buque madre, 
especialmente en la temporada de la 
pesca de salmones . 

Este tipo de dominio marítimo 
es real e involucra la obtención de ma
yores cantidades de pescado para al
gunas, pocas

1 
naciones; es también 

justificado, en cuanto se basa en el es
píritu de iniciativa de los pzscadores, 
en mayores inversiones de capital y en 
la capacidad técnica general más ele
Vada de los países a los cuales perte
necen; es dinámica

1 
por modificarse 

e~ el transcurso del tiempo/ en fun
Cion del número cada vez mayor de 
buques pesqueros de gran autonomía 
Y gran fuerza de propulsión y de nue
V?s artes de pesca que desarrollan los 
distintos países, mientras se dedican 
a la explotación de los recursos bioló
gicos del mar . 

LA f) TENDENCIAS ACTUALES EN 
ECONOMIA DEL MAR.- El re

querimiento de la hora actual es el 
de obtener más alimento proteico del 
lllor Para satisfacer las necesidades 
alimenticias de la humanidad . Este 

incentivo lleva a una intensificación a 
celerada de la explotación del espacio 
marítimo, puesto de manifiesto espe
cialmente en el hem isferio sur . 

La intensificación actual de la 
pesca y caza marítima permite reco
nocer, entre otras, las siguientes ten
dencias : 

19 Reducción del gran número de 
pequeñas embarcaciones pesque
ras y aumento del tonelaje, de 
la fuerza y autonomía de los nue
vos buques pesqueros que se a
gregan a la flota pesquera de ca
da · Estado . 

29 Explotación intensificada de los 
recursos biológicos en la región 
oceánica, los mares polares y a 
mayor profundidad . 

3" Aprovechamiento cada vez más 
completo de la fertilidad poten
cial del mar y de los recursos bio
lógicos obtenidos . 

49 Elaboración de gran parte de los 
productos pesqueros en el mar . 

Después de esta sumaria indica
ción de la 1/acción en el campo de la 
explotación en el mar

1 1

1 veamos cuá
les son los procesos políticos a los cua
les dio origen o estimuló la actividad 
pesquera en el espacio marítimo. 

3. Reacción: Procesos pol'iticos, 
nacionales e intera1acionales.-

La fase inicial de ol::servaciones y 
comienzo de la explotación del mar 
se caracterizó por el dominio absoluto 
de los intereses económicos de los in
dividuos y la ausencia de una políti-
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ca clara de fomento de la explotación 
pesquera . 

Con la fase de organización de 
los medios de explotación, se d1o una 
legislación nacional a la pesca y ca
za marítimas en algunos Estados y co
menzó a aplicarse una política de fo
mento de la pesca, acordándose tam
bién créditos para estimular su desa
rrollo . Los intereses políticos se con
centraron, sin embargo, sólo en la 
franja de tres millas del "mar territo
rial", acordándose poca importancia 
o ninguna al resto del espacio maríti
mo. 

La modernización de la flota pes
quera en varios Estados estimuló, en 
cambio, el desarrollo de los procesos 
políticos en forma inusitada . Se puso 
de manifiesto: primero, un esfuerzo 
visible de cada Estado de mantenerse 
a la par con los Estados vecinos en ma
teria de organización de la flota pes
quera; luego un esfuerzo de superar
los; le siguió una política tendiente 
hacia la organización de los pescado
res y sus actividades y por último, una 
actividad política tendiente a prote
ger los recursos pesqueros del mar, 
para su explotación unilateral por los 
habitantes del país, y a defenderlos 
contra abusos de toda clase, cometi
dos por pescadores de otros países . 

La expansión de las flota;; pesque
ras de algunos Estados marítimos ha
cia las aguas de la zona contigua al 
mar territorial, conjuntamente con el 
desarrollo técnico general, alcanzado 
en materia de circulación y transporte 
marítimos y aéreos, demostraron: 

]9 La necesidad de tener mayor se
guridad en las aguas territoriales 

y costas . 

29 La necesidad de proteger la na
vegaclon y pesca en el rnar en 
forma más eficiente. 

39 La necesidad de modificar prin
cipios y doctrinas anticuadas so
bre las divisiones jurídicas del 
mar y la libertad de la pesca en 
el alta mar. 

La necesidad de obtener rnayor 
seguridad en las aguas del mar ady~
cente a las costas de los países rnan
timos y proteger los intereses nacio
nales en materia de pesca y caza ma
rítima y conservación de los recursos 
naturales fue tantas veces cornenta-

"'n da que no se requiere una aclaracla 
más a no ser para agregar que la ~e~
ca no es solo una actividad econornl· 
ca, sino también un modus vivendi de 
parte de la población costera, curn· 
pliendo así una clara función social . 
R,equiere aclaración, en cambio, toda 
cuanto se refiere al punto 39); por ell~ 
nos proponemos tratar brevemente d~, 
"principio de libertad de los rnares 
Y las sucesivas restricciones que expe· 
rimentó. 

a) EL PRINCIPIO DE LA LI
BERTAD DE LOS MARES .- Se ¡rn
puso en el curso de los siglos XV 11, Y 

. ....,ontl· 
XVIII. Admite que el espac10 '" 

" . " d · r pe rte· mo es res comun1s es ec1 , 
nece a todo la humanidad, mientras 

"res 
que los organismos marinos son E 

~ ~ 

nullíus". Por lo tanto, todos los d 
todos pueden gozar de la libertad e 

re· 
navegar, explorar y explotar los 
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cursos naturales del mar . Derivan de 
este principio: 

19 La libertad de navegar -en el mar. 

29 La libertad de apropiarse de los 
recursos naturales del mar . 

39
. La libertad de elección de las á

reas de pesca . 

49 La libertad de ejercer la pesca y 
caza marítimas. 

b) LAS PRIMERAS RESTRICCIO
NES IMPUESTA AL ALCANCE DEL 
PRINCIPIO DE LA LIBERTAD DE LOS 
MARES. -Al principio del siglo XVIII 
se expresó la idea de que el Estado 
debería tomar posesión del mar cos
tero hasta donde puede dominarlo 
desde la tierra. Esta idea recibió una 
primera aplicación práctica de 1782, 
al adoptarse el límite de tres millas 
~ora el mar costero, colocado bajo la 
JUrisdicción del Estado costero. Más 
tarde, el límite fue modificado por al
gunos Estados . 

El reconocimiento de ,esta franja 
de rnar jurisdiccional representa una 
de las primeras restricciones impues
tas al principio de la libertad de los 

rnares; a esta le siguieron otras que 
se indicarán a continuación. Pero, 
Para comprender su alcance, debemos 
conocer primero: 

e) LA DIVISION JURIDICA DEL 
ESPACIO MARITIMO.- En 1930, la 
Conferencia para la Codificación del 
Derecho Internacional reconoció la 
siguiente división del espacio maríti
rno: mar territorial zona contigua Y 
el alta mar. ' 

El mar territorial, denominado, a 
veces, también mar jurisdiccional, es 
la franja del mar que se extiende des
de la línea de más baja marea de las 
costas de un Estado hasta una línea 
paralela a la primera, situado a una 
distancia convencional . (Por ejemplo 
a 3 millas) que representa su límite 
exterior . 

Cada Estado costero ejerce sobe
ranía sobre el mar territorial adya
cente y tiene derecho a tomar con res
pecto a él todos las medidas para sal
vaguardar los intereses de seguridad . 

La zona contigua; esta denomina
ción, admitida por el Derecho Inter
nacional común, se acuerda a una 
franja del mar, situado entre el lími
te exterior del mar territorial y el al
ta mar. Al ser contigua al mar terri
torial de 3 millas, tiene su límite exte
rior a unas 12 millas de la costa . 

El Estado ejerce en ella algunos 
derechos de carácter administrativo 
(por ejemplo: la vigilancia aduanera). 

El alta mar se extiende a continua
ción de la zona contigua y abarca la 
mayor parte del espacio marítimo. Al
gunos admiten que se limita con el 
mar territorial, incluyendo, de este 
modo en él, también la zona conti
gua . Para ellos, las únicas divisiones 
jurídicas del espacio marítimo son: el 
mar territorial y el alta mar . 

De acuerdo con el Derecho Inter
nacional, el alta mar no pertenece a 
nadie; ningún Estado puede ejercer 
derechos exclusivos de soberanía o 
jurisdicción sobre el alta mar. 
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d) EL PROBLEMA DEL LIMITE 
DEL MAR TERRITORIAL.- El Dere
cho Internacional adoptó como regla 
el límite de 3 millas para el mar te
rritorial. Este límite fue adoptado por 
los siguientes Estados : Alemania, Bra
sil, Chile, Ecuador, Estados Unidos de 
Norte América, Inglaterra, Japón, Le
tenia y Países Bajos . 

Otros Estados fijaron el límite de 
su mar territorial a distanc'ia mayor. 
Adoptaron un límite de 4 millas: Di
namarca y Suecia; de 5 millas, Uru
guay; de 6 millas, España, Portugal y 

Yugoeslavia; de 9 millas, Méjico; y de 
12 millas, Colombia y Rusia . 

El límite de 3 millas del mar terri
torial favoreció, desde el comienzo, a 
los Estados de gran poderío marítimo, 
como favorece también en el presente 
a los Estados con flota pesquera de 
gran radio de acción y eficacia. Ellos 
no sufren restricciones en la zona 
contigua de otros Estados; en cambio, 
imponen su voluntad en su propia zo
na contigua y, a veces, también en 
el alta mar adyacente . 

Cabe destacar que la colocación 
de una franja del mar bajo la sobe
ranía de cada Estado costero limitó el 
alcance del principio de la libertad de 
los mares, reconociéndose sólo: 

l 9 La libertad de navegación en al
ta mar, bajo el control exciusivo 
del Estado cuya bandera enarbo
la el buque. 

29 La libertad de pesca en alta mar 
bajo las mismas condiciones. ' 

39 La libertad de colocar cables sub
marinos en alta mar . 

49 La libertad de circulación aérea 
por sobre la región del alta mar . 

No obstante, se presentaron casos 
en que estas libertades no pudieran 
ser respetadas y otros, en que por tra
tarse de mares cerrados o de mares 
cuya explotación interesaba a varios 
Estados simultáneamente se requería 
una ampliación de los principios ju
rídicos y nuevas restricciones al prin
cipio de la libertad de los mares . 

Las últimas dos guerras mundia
les demostraron que el límite del mar 
territorial no garantizaba más la se
guridad de la población de un Esta
do costero. Por otra parte, la expan
sión de las operaciones pesqueras ha
cia los mares de otros Estados y los li
tigios producidos, colocaron en primer 
plano político al problema de la ex
tensión de la soberanía nacional sobre 
superficies más extensas del mar. Así 
se llegó al concepto que: 

l 9 Cada Estado con intereses vita
les en el mar adyacente a sus 
costas debe hacer frente a las 
pretensiones de otros Estados · 

29 Para hacerles frente, debe tener 
la capacidad política y naval de 
prevenir, controlar y repeler cual
quier acción que contraviniera 
los derechos del Estado sobre 
parte del espacio marítimo, con· 
tiguo a sus costas . 

39 El Estado debe poseer también 
las armas jurídicas necesarias pa· 
ra sostener sus derechos, refu
tar pretensiones de otros Estod~s 

o tiflsobre el mar contiguo y JUS 

car su propia reacción. 
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49 Ante el progreso tecnológico al
canzado y los requerimientos ac
tuales de una mayor seguridad 
para el Estado costero, el con
cepto sobre el límite de 3 a 12 
millas del mar territorial puede 
considerarse ya inadecuado . 

Este desarrollo de los conceptos 
encontró su primera expresión en los 
convenios bi- o multilaterales, con
cluído entre los Estados sobre el mar 
Y la explotación de sus recursos natu
rales y, luego, en las proclamaciones 
nocionales de soberanía sobre el mar 
epicantinental, la plataforma conti
nental y los recursos naturales del 
mar. 

Los convenios. Uno de los cami
nos a los cuales recurrió el Estado pa
ra defender sus intereses en el mar 
adyacente a sus costas contra las pre
tensiones de otros Estados fue el de 
concluir convenios. Estos son la ex
presión de un acuerdo entre dos o va
rios Estados sobre acciones comunes, 
concluído de conformidad con princi
Pios equitativos . 

Los convenios contribuyen a la 
solución pacífica de los complejos pro
blemas y litigios que plantea la explo
tación pesquera del mar y permiten 
hacer respetar los intereses de los Es
tados interesados. Como ejemplo ci
tarnos: el Convenio de la Caza de Ba
llenas, concluído en 1946; el Conve
nio tripartito concluído en 1951 entre 
Estados Unidos de Norte América, Ca
nadá y Japón sobre la pesca en el mar 
de Bering; el Convenio entre los Es
tados Unidos de Norte América Y 
Costa Rica sobre el Atún Tropical, etc. 

e) LAS PROCLAMACIONES NA
CIONALES DE SOBERANIA SOBRE 
EL MAR .- La extensión demasiado 
limitado del mar territorial , inadecua
do para la seguridad del Estado, fun 
dada en una legislación internacional 
anticuada; la acc ión de los buques 
pesqueros en las aguas de las zonas 
contiguas al mar territorial de otros 
Estados y la necesidad de amplificar 
principios de conservación de los re
cursos naturales para asegurar el uso 
permanente de los mismos a los ha
bitantes de cada país, fueron los prin
cipales estímulos que llevaron a va
rios Estados a la situación de formu
lar aCierta o veladamente, pretensio
ne~ de soberanía sobre grandes ex
tensiones de sus mares adyacentes y 
sus recursos naturales . 

Esta acción política, por cierto no
vedosa, se puso de manifiesto por de
claraciones y reclamacionetS unilate
rales sobre la plataforma continental, 
el mar epicontinental o extensiones de 
hasta 200 millas desde la costa y, 
en algunos casos, sobre ·los recursos 
minerales y pesqueros de las aguas, 
del lecho marino y del subsuelo . 

Resulta muy significativo que la 
primera proclamación, emitida por los 
Estados Unidos de Norte América el 
28 de Septiembre de 1945, se vincula 
con los recursos naturales de la pla
taforma continental . En ella se dice, 
entre otros conceptos : 

" ... Yo Harry Salomón Truman, 
Presidente de los Estados Unidos de 
América proclamo por la presente la 
siguiente política de los Estados Uni
dos con respecto a los recursos na-
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turales del subsuelo y del lecho 
marítimo de la plataforma continen
tal: 

"Teniendo en cuenta la urgencia 
de la conserva~ión y prudente apro
.vechamiento de los recursos natu
rales, el gobierno de los Estados U
nidos considera los recursos natu
rales del subsue lo y del lecho ma
rítimo de la plataforma continental 
bajo el alta mar, contiguos a las 

costas de los Estados Unidos, como 
pertenecientes a los Estados Unidos y 
sujetos a su jurisdición y control ... ". 

Una segunda proclamación, emi
tida el mismo día, se refirió a los re
cursos pesqueros y la necesidad de 
protegerlos con beneficios para la na
ción . 

A estas proclamaciones le siguió 
una de Méjico que también se vincu
la con la necesidad de conservar los 
recursos del mar "para el bienestar 
nacional, continental y mundial". Re
sulta muy interesante saber que la 
principal razón citada en la proclama
ción contenía una alusión directa a las 
tendencias de expansión pesquera. Es
tá concebida en los siguientes térmi
nos : 

"En los años anteriores a la gue
rra, el hemisferio occidental tuvo 
que contemplar cómo flotas pes
queras permanentes de países ex
tracontinentales se dedicaban a la 
explotación inmoderada y exhaus
tiva de esa inmensa riqueza, que 
si bien es cierto debe coadyuvar al 
bienestar mundial, es evidente que 
corresponde, en primer lugar al 

país mismo que la posee y al con
tinente a que pertenece" . 

La proclamación reivindica "todo 
la plataforma o zócalo continental ad
yacente a sus costas y todas y cada u
na de las riquezas naturales conocidos 
e inéditas que se encuentra en la mis
ma". La plataforma continental fue 
incluída dentro del territorio nacional 
de Méjico por decreto del 25 de fe
brero de 1949 . 

Criterio parecido adoptaron en lo 
sucesivo: Panamá, Arabia $audita, Fi
lipinas, Pakistán, Nicaragua y Brasil . 

Panamá estableció por la Consti
tución de marzo de 1946 que la pla
taforma submarina pertenece al do
minio del Estado; incluyó también las 
aguas que bañan su plataforma, por 
un decreto del 17 de diciembre del 
mismo año, regulando el uso de .l~s 
recursos pesqueros y su explotaclon 
por barcos extranjeros . 

Arabia $audita, int.ere~.ada en los 
recursos petrolíferos del subsuelo del 
mar, declaró el 28 de mayo de 1949 
que queda bajo su jurisdicción Y con
trol el suelo y subsuelo del mar en de
terminadas zonas del Golfo Pérsico, 
sin afectar los derechos de pesca Y de 

·'n explotación de perlas. Esta aclaraCIO 
fue seguida por otras similares, hechoS 
en el mes de junio del mismo año P.0r 
9 sultanatos con intereses en el miS
mo Golfo. 

La República de Filipinas aprobó 
una ley, el 12 de junio de 1949, po; 
la cual se declaran pertenecientes 0 

dominio del Estado los yacimientos pe-
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trolíferos de la plataforma continen
tal. 

Pakistán procedió, el 9 de marzo 
de 1950, a la inclusión en el territorio 
nacional del lecho del mar a lo largo 
Óe sus costas "que se ex ti ende hasta 
el contorno de 1 00 brazas en el alta 
mar". El decreto no se refirió al sub
suelo y tampoco a las aguas y sus re
cursos pesqueros . 

Nicaragua estableció por la decla
ración del Congreso, el 6 de noviem
bre de 1950, que la plataforma con
tinental, integrante del territorio 
nacional, se extiende hasta la profun
didad de 200 m. del nivel de la baja 
marea. 

Brasil decretó, el 8 de noviembre 
de 1950, que la plataforma subma
rina integra su territorio nacional, es
tableciendo, además, que "el aprove
chamiento y la exploración de los pro
ductos y riquezas naturales que se en
cuentran en esa parte del territorio 
nacional dependen, en todos los ca
sos, de autorización o concesión fe
deral" 

Más categórica fue la República 
Argentina, al decretar el 11 de octu
bre de 1946, que "el mar epiconti
nental y el zócalo continental argen-
tin " · d 1 0 pertenecen a la soberan1a e a 
nación . Entre los fundamentos cita· 
dos figura también uno referente a 
las riquezas del mar . Este establece : 

"Q ue es propósito del Poder Ejecu-
r IVo proseguir en la forma cada vez 
más intensiva, los estudios científi
cos Y técnicos en todo lo referente 
0 la exploración y explotación de las 

riquezas de los tres reinos que tan
tas posibilidades ofrecen en el zó
calo continental argentino y en el 
mar epicontinental correspondien
te" . 

Resulta, pues, que la Argentina to
mó la decisión más que lógica de co
locar bajo su soberanía no sólo la pla
taforma continental sino también las 
aguas del mar que la cubren . Este e
jemplo fue imitado también por otros 
Estados. 

Chile, Perú, Honduras . El Salva
dor y Costa Rica, no disponiendo de 
una plataforma continental extensa a 
continuación de sus costos, declaro
ron bajo su protección y control todo 
el mar (con su suelo, subsuelo, aguas 
y riquezas naturales) comprendido en
tre sus costos y uno paralelo mate
mática, proyectada en el espacio ma
rítimo a 200 millos marinas . En ca
so de presencia de islas, los 200 mi
llas marinas cuenta por todo su con
torno . 

Cabe destacar que en · estos casos 
de soberanía declarada sobre el alta 
mar no se tuvo en cuenta el límite con
vencional constituído por la isobata 
de 200 m. de la plataforma continen
tal. Así en la proclamación de Chile, 
del 23 de junio de 1947, se procla'mó 
la soberanía nacional sobre el zócalo 
continental adyacentes a las costas 
continentales e insulares del territorio 
nacional, cualquiera que sea la pro
fundidad en que se encuentra (Art . 
1) y sobre los mares adyacentes a sus 
costas, cualquiera que sea su profun
didad, "en toda la extensión necesa
ria para reservar, proteger, conservar 
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y aprovechar los recursos y riquezas 
naturales de cualquier naturaleza// . .. 
11sometiendo a la vigilancia del Gobier
no especialmente las faenas de pesca 
y caza marítima 1 con el objeto de im
pedir que las riquezas de este orden 
sean explotadas en perjuicio de los 
habitantes de Chile 1 y mermadas o 
destruídas en detrimento del país y 
del continente americano// (Art. 29) . 

Perú dio una proclamación simi
lar a la de Chile en cuanto al límites y 
profundidades; contiene/ sin embar
go/ en sus fundamentos/ una nove
dad al establecer: 

11Que la riqueza fertilizante que de
positan las aves guaneras en las 
islas del litoral peruano requiere 
también para su salvaguardia lo 
protección de los recursos pesque
ros que sirven de sustento a dichas 
aveS 11

• 

Como bien puede verse/ las decla
raciones estatales de soberanía pre
sentan gran diversidad en las razo
nes que la fundamentan/ en su con
tenido y también en sus alcances . No 
obstante 1 se destaca claramente el 
predominio de los motivos de índole 
económica : posesión de los recursos 
naturales del mar/ protección de los 
mismos 1 aprovechamiento en benefi
cio de los habitantes del país

1 
etc . 

Las modificaciones efectuados por 
los Estados interesados son actos po
líticos unilaterales que no fueron a
ceptados universalmente. Tienen el 
mérito de demostrar abiertamente que 
muchos Estados no se conforman más 
con lo que establece el Derecho lnter-

nacional con respecto a la soberanía 
sobre parte del espacio marítimo. Tie
nen la desventaja de aumentar la po
sibilidad de los litigios y conflicto en
tre los Estados

1 
especialmente debido 

a los derechos que derivan de la pro
clamaciones de soberanía . 

f) DERECHOS QUE RESULTAN DE 
LA DECLARACION DE SOBERANIA 
SOBRE UN MAR .-Del acto político 
de declaración de soberanía sobre el 
mar adyacente y sus recursos natura
les resultan derechos para el Estado 
respectivo/ de los cuales indicamos, 
a continuación/ los más importantes· 

19 El derecho de imitar leyes Y re
glamentaciones sobre el ejercicio 
de la pesca y caza marítima/ la 
navegación y descarga de resi
duos pertolíferos en todo el mar 
que está bajo la Jurisdicción del 
Estado. 

29 El derecho de reglamentar el a
provechamiento de los recursos 
naturales (energéticos1 híd'ricos1 

minerales y biológicos) de las a
guas/ del fondo y subsuelo m~
rino/ en beneficio de los habi

tantes del país . 

39 El derecho de emitir leyes Y re
glamentaciones sobre construc~ 
ciones de cualquier índole en e 
mar sobre el cual el Estado ejer

ce la soberanía. 
. os 

49 El derecho de conceder permiS 
Y concesiones temporarias de ex: 
plotación del mar y sus recursO> 
naturales o del fondo y subsuelo 
marino a individuos o empresas 

extranjeras. 
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59 El derecho de organizar la explo
ración científica de su mar . 

69 El derecho de crear zonas de pro
tección o conservación de la fau
na y flora dentro del mar que 
está bajo la soberanía del Esta
do . 

79 El derecho de tomar medidas pa
ra la seguridad y de efectuar el 
controlar de su aplicación. 

89 El derecho de prevenir y repeler 
cualquier acto dirigido contra la 
soberanía del Estado sobre su 
mar. 

Estos derechos del 6stado serán 
respetados por otros cuando aquél 
tengo la ascendencia política y fuer
za requerida para imponer su volun
tad, y mucho más cuando las decla
raciones nacionale:; de soberanía sean 
reconocidas y respaldadas por el De
recho Internacional . Hasta tanto, 
continuará la situación actual con in
cursiones de barcos pesqueros en las 
aguas de otros Estados, protestas, ten
sión en las relaciones diplomáticas, 
contramedidas, etc . 

g) TENDENCIAS ACTUALES EN 
EL CAMPO POLITICO.- En el pre
sente, cuando los biólogos miran ha
cia el mar como posible fuentes de 
Productos protéicos con los cuales se 
satisfagan los requerimiento:; mun
diales de alimento · cuando técnicos Y 
diplomáticos afro~tan nuevos proble
mas, creados por el descubrimiento de 
Yacimientos petrolíferos en el subsue
lo marino y de construcción de pozos 
a distancias de más de 30 millas de la 

costa; cuando muchos Estados cla
man por la obtención de mayor segu
ridad en su mar, se pone de manifies
to la tendencia de salvar el principio 
de la libertad de navegación y su ré
gimen jurídico, establecido en el De
recho Internacional y obtener, en cam
bio, la propiedad estatal sobre los re
cursos naturales de grandes extensio
nes del alta mar o, por lo menos, el 
derecho de disponer sobre la conser
vación y el aprovechamiento de los 
mismos . 

Esta tendencia , puesta en eviden
cia en las proclamaciones nacionales 
de varios Estados costeros, visualiza la 
satisfacción máxima de los intereses 
particulares de cada Estado . 

Si el Derecho Internacional no ac
cedió aún a tales tendencias, aunque 
justificadas y concordes con el desa
rrollo actual de las cosas, eso se de
be a las dificultades que se oponen a 
la solución del problema en escala 
mundial . Ellas residen en las diferen
cias que resultan de la posición geo
gráfica de cada Estado en relación 
con su mar, extensión variable de los 
distintos mares, presencia o ausencia 
y gradiente diferente de la platafor
ma continental, abundancia variable 
de los distintos recursos naturales, 
magnitud variable de los intereses de 
los Estados, en escala nacional e in
ternacional, en el ejercicio de la pes
ca y caza marítimas, etc . 

No obstante, quedan en pie, por 
un lado, los cambios operados en lo 
pesca durante la última década y, 
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en especial, la mayor capacidad de 
trabajo y expansión de las flotas 
pesqueras de algunos Estados ha
cia regiones menos explotadas; y 
por · otro, las acciones en el cam
po político, tendientes a contrarrestar 
esta expansión por declaraciones de 
pertinencia de los recursos naturales 
del mar al Estado costero adyacente. 

El dinamismo ta n característico de 
los fenómeno:; relacionados con la vi
da encuentran así su expresión tam
bién en el campo restringido de las 
acciones en la economía del mar y en 
el de sus correspondientes reacciones 
en el campo político . 

4. Conclusiones.-

De lo expuesto resulta que el ejer
cicio de las operaciones de explota
ción en el espacio marítimo requiere 
seguridad y protección y que esta úl
tima involucra ciertas acciones pol'í
ticas de índole nacional e internacio
nal. Surgen así problemas geopolíti
cos, relacionados con la economía del 
mar, cuya solución resulta, frecuente
mente, sumamente delicada. 

En el presente, la situación es a
parentemente caótica, ¡debidp a la 
acción unilateral de las naciones con 
respecto a su mar adyacente y la fal
ta de principios de aplicación univer
sal. Se requiere, más que nunca: 

"Salvaguardar los intereses particu
lares de cada Estado con beneficio 
mutuo para todos los Estados marí
timos y con miras hacia la felicidad 
de la comunidad humana" . 

Hay un solo camino que puede 
llevar a esta meta ideal : el del enten

dimiento recíproco . 

Hay una sola forma de recorrer 
este camino: la de los convenios fun
dados en conceptos sanos. 

Hay un solo método de fundamen
tar estos conceptos: el del enunciado 
de una nueva doctrina que establez
ca los principios fundamentales de ca
rácter universal, sobre el espacio ma
rítimo y los derechos de los Estados 
marítimos en materia de dominio, po
lítico o económico, sobre partes del 
mismo y de explotación de sus recur
sos naturales; energéticos, hídricos, 

minerales y biológicos . 

Sabemos que la modificación de 
principios jurídicos y doctrinas hondo
mente arraigadas no es fácil y tam
bién que resulta mucho más difícil aún 
reemplazarlas. Por lo general, nos 
gusta aceptar las líneas de pensamien
to en las cuales hemos sido educados 
Y con las cuales estamos acostumbro
do a solucionar los problemas plantea
dos. Las ideas nuevas suelen moles
tar, porque pueden obligarnos a mo
dificar nuestros propios conceptos o el 
esquema del mundo que nos hemos 
elaborado en base a los conocimientos 
adquiridos en nuestra juventud . Sin 
embargo, para triunfar en una empre
sa, debemos estar alertas paro apren
der Y debemos aceptar también ide~s 
nuevas, porque pueden ser una gula 
para la acción, y la acción puede lle
varnos hacia la meta anhelado. Los 
ideas expuestas sobre la economía del 
mar como acción y los procesos polí-
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ticos que engendra como reacción, 
pueden ser consideradas con tal cri
terio práctico . 

Al expresar estas ideas, los auto
res están animados por el deseo de 
dar un nuevo estímulo a los procesos 

· ·~-

políticos que tendrán que contribuir 
a la aclaración de la situación actual 
sobre el dominio del mar o parte del 
mismo y la explotación de sus recur
sos naturales, para allanar el camino 
hacia la felicidad de la humanidad . 



¿En qué Consiste la 

Investigación Operacional? 

1 nvesti gación Operac :onal es un 
mé l·odo científ ico para propo r:;-;na r 
a los a ltos coma ndos la ~ b:;ses cuan
t itat iva s para tomar las d eci siones 
más conveniente ~ en relación con las 
operaciones baj o su control . 

Con el objeto de ac la ra r esta de
fi n ición, most ra r las ap l icoci one~ d e 
la lnvestiga:: :ón Operacional y de a llí 
coleg ir la uti lic.J::~d que pcdría tene r en 
m .: estro pa ís esta nueva c iencia va
mos a hace r un resumen del e~.tado 

act ua 1 d e su desarrollo y los elemen
tos fund amentales de algunas c.Je la ~ 
teo rías que comprende . 

La Investigación Op eracional reu
ne una ser ie de teor ía s matemát icas 
que t ienen a ;:¡ licación directa en la ~e 

lución de prob lemas estratégicos, téc
t icos, económ icos, inóustr iales y tec
nológ icos. A lgunas de estas t eor ías 
ha n s ido ideadas aún antes que se u
se el t érm ino Invest igación Operac io
nal , si endo anter io res a la Segunda 
Guerra Mundial; s in embargo, su de
sarro llo y a p licación a los problema s 
d e gue rra ~e inic iaron durante su di 
cha confla grac ión, a partir de la cual 
la Investigac ión Operac ional ha ic'lo 

Por el Capitán de F ragata A.P . 

MIGUEL COLINA M. 

enriqueciéndose en fo rma notable, ex
tendiendo su· campo de aplicación o lo 
economía, la industria, y a la tecno· 
logía . Mencionaremos primeramente 
el Status de la 1 nvestigación Opera
cional en el mundo, los nombres de 
algunas de las teorías que la confor
man y las bases fundamentales Y o· 
plicación de algunas de ellas . 

STATUS.- Los gobiernos, los 
fuerzas armadas, y las grandes e~· 
presa s indust riales de los principoteS 
.países del mundo cu·entan con Grupos 
de Investigac ión Operacional, los cuc· 
1 

. . t' if ~ es proporciOnan a los eJecu IV J 

bases cuantitativas para tomar las de· 

cisiones de importancia . 

La 1 nve~tigación Ope racional 5.e 
-

1 
. .d .!. y princt· ensena en as untverst· aUJeS d 

peles centros de estudio del mun ° 
ro· 

como cursos regulares de sus prog 
1 pos· 

mas respectivos . La Escuela cle d 5 
Graduados de la Marina de E:t~ ~e 
Unidos tiene un curso die dos ano . 
duración de Investigación Operoc 

10' 

nal. 
· les de 

Existen sociedades nac10na , u· 
investigación operacional en gran nse 
mero de países, entre los cuales ya 
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encuentran los países en vías de de
sarrollo, notándose un saludable inter·
cambio de informaci ón a través de 
gran número die publicaciones, tales 
como: 

Operations Research Journal, pu
blicada por la Operation Research So
ciety of Ame rica, Baltimore . 

Revue de Reche rche Opération
nelle, publicada por la Societé Fran
caise de Recherche Opérationnelle, Pa
rís. 

Operational Research Quarterly, 
publicada por la. Operational Rese
orch Society of Unite·d Kingdbm, Lon
don. 

Naval Research Logistics Quar
terly, publicada por lo Office of Naval 
Research, Washington . 

Bollettino del Centro per la Ri
cerca Opera.tiva, publicada por la Uni -
versidad Bocconi, Milán . ' 

d Uinternehmensforshung, .pub! ica
a Por Physica-Verlag, Wurzburg, 

Gernnany. 

L 
Con referencia a nuest ro mundo 

at' 'no-Americano tenemos que en 
México, Argentina, Brasil , Chile, Co
lonnb· lo Y Venezuela se despliega gran 
actividad en este campo cabiendJo a 
las f ' d uerzas armadas una destaca a 
~abar, lo cual es natural, pues se de
e recordar que esta ciencia se ongl-

nó en 1 d. . e me 10 castrense; por eJem-
Plo, en la Argentina existe el Grupo 
de Investigación Operativa de la Jun
ta de Investigaciones Científicas de 

las fuerzas armadas, que está hacien
do muy valiosas contribuciones en es
te campo. 

En el Perú se están dictando cur
sos de Investigación Operacional en 
las universidades : N9cional de 1 nge
niería, cíe Lima, y en la Escuela de 
Post-Graduados de la Facu ltad de 
Ciencias Económicas y Comerciales de 
la Universicl::d Mayor de San Marcos; 
se dictan conferencias sobre general i
dades de Investigación Operac ional en 
el Cent ro de Altos Estudios Militares 
y en la Escuela Superior de Guerra 
Naval, y" se han ciado los primeros pa
sos para la formación de la Sociedad 
de Invest igación Operacional del Pe
rú, existiendo un vivo interés en 
nuest ros círculos científicos e indus
triales por esta nueva ciencia . 

Entre las diversas teorías mate
máticas que conforman la Investiga
ción Operacional debemos menci onar: 
lo programación lineal, la programa
ción dinámico, la teoría de los juegos 
de estrategia, la teoría de las colas, la 
teoría Ó.:! la bú~quedo, la teoría de la 
información, lo teoría de los follas y 
confiabil idad, la teoría de lo simula
c ión, la teoría CÍe Wiener sobre los 
procesos ergódicos, lo teoría de las 
decisiones secuencia le~. 

A continuación vamos a explicar 
muy someramente los fundamentos 
de algunas de e~tas teorías y sus apli

caciones. 

PROGRAMACION LINEAL.- El 
problema de la programación lineal 
consiste en hollar el mínimo (o el má-
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ximo) áe uno función lineal de n va
riables Xi tal como: 

Ct X¡ + C2 X2 J- . . . + rn X11 

Sujeto a m restricciones lineales del 
tipo 

a u X¡ + a12 X2 + . . . + a In x u ~ bt 

a21 X2 + a22 x2 +. . . +a20 X0 ~ b 2 

aml Xt + 8 111 2 X2 + ... + amn Xn ~ b 0 

Y además d qu e toda las variables X¡ > 
O i= l,2 .. . n dond e las cj , a¡j y b¡ so n 
cG nstantes conocidas 

La solución de este problema 
cuando el número de variables y res
tricciones es grande resultaría impo
sible por los métodos clásicos, como 
el de multiplicadores de Lagrange 
aún para una computadora digital con 
su formidable velocidad de cálculo· 
Danzing, trabajando para la Fuerz~ 
Aérea Norteamericana, ideó un inge
nioso algoritmo llamado el méto::.ío 
SIMPLEX por medio del cual se re
~ue lve en una forma relativamente 
breve el problema general de Progra
mación Lineal. Para demostrar la jus
tificación del método SIMPLEX es me
nester conocer fundJamentos de la teo
ría de matrices, vectores en un espa
cio aritmético de n dimensiones y la 
teoría de los conjuntos convexos. 

La programación lineal se aplica 
a diversidad óe problemas entre los 
cuales de!;.taco el planeomiento de la 
producción de una fábrica, la progra
mación óe los diversas fases de un tra
bajo como la construcción de un bu-

que, de un cohete, de una carretero; 
en esta!; aplicaciones se obtiene uno 
economía de los costos del orden del 
20% . Se ofi rma que el a pi icor un re
finamiento de este método conoc i
do con el nombre de "Método de lo 
Trayectoria Crítico" o lo programa
ción de la construcción del proyectil 
Polaris se obtuvo uno di8minución, en 
el tiempo die construcción, de dos a
ños. Hasta tal punto se ha consagro
do este método en lo práctica de lo 
planificación de obras que actualmen
te se exige que todio postor por obras 
para la Marina Americana programe 
las diversas fases de lo obra por el 
método PERT, que es un perfeccio· 
namiento del método de la trayecto
ria crítico usando lo teoría die las pro· 

babilidades. 

Se aplica programación lineal en 
problemas logísticos de transporte, en 
a !; ignación óptimo del personal a _les 
puestos que existen en una organiza· 
· • 1· · • · tante lo c1on; una ap ICOC-Ion 1mpor 

constituyen el tipo de problema que 
consiste en obtener mezclas más eco· 
nóm icos de óiversos elementos satis· 

faciendo ciertos requisitos mínimos ~ 
limitación de recursos disponibles, ta 

l. en· 
come- el ca!;o -de dietas paro la a 1rn 
tación de hombres animales, mezclas 
, f -~- d' l. crudas c12 ert1 1zantes, e gasa mas, 

de pet róleo, etc. 

Otra aplicación de la progro~~
CIOn lineal la tenemos en lo !;olucla: 
de mo-delos económicos paro determl· 
nar el n ivel -de producción óe cado u· 
na de las diversos industrias, paro ~a; 
tisfocer los demandas óel público, e. 
gobierno y lo. necesidJad de incrernen· 
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lar lo capacidad .productiva de tal mo
do que ~.e maximice la parte corres
pondiente del producto nocional bru
to, o la producción cíe determinados 
mdustrios estratégicos. 

TEORIAS D1E •LAS COLAS.- Lo 
teoría de los colas o de los líneas de 
espera comenzó o estudiarse en co
nexión con el diseño de centrales te
/ef' · on1ca~ automáticos y hasta hace 
hace pocos años lo moy~río de los es
tudios existentes eran en conexión con 
el servicio telefónico; ~olo reciente
mente, a raíz del auge de lo /nvesti
g.ación Operacional, es que esto teo-
na se 1· ap rca a los problemas de in-
ventarios, mantenimiento, líneas de 
montaje, diseño de servicios óptimos, 
control de tráfico, ... etc . 

Un problema típico elemental es 
el sigu· rente : supongamos que tenemos 
un servicio cíe reparaciones de unida
des de un mismo tipo· el número de 
unidade ' , . s reparado~ en un perrodo de 
trernp d . 
d 

o etermmado depende de los 
u·a · d · crones de las reparaciones de ca-
a ~na die ellos, esto duración es uno 

vanab/ . . v . e su¡eta al azor es decrr uno 

1
°noble aleatoria continuo que puede 
ornar cualquier valor dentro de su 
rango de d f' . . , 
t e mrcron, consecuentemen-
e el , , 

numero oe unidades reparados 
en un t' ri bi rempo dado es también uno va-
a e aleatoria, en este caw discreto, 

Pues só/ 
1 

o pue·de tomar valores ente-
os en su rango óe definición. Se de-
flluestra . · fa . que, en co~o oe que se sotrs-
n Qon crertos condiciones bastante ge-
erales 1 e/ , , o probabilidad f (x) de que 

lJ 
numero de unidades reparacíos en 

n P , 
errado /sea x, e~tá dada por la 

función de probabilidad de Porsson 
X 

-JJl ..JI," 
f (x) = e t. x! x = 1,2 .. . don-

de j/l es el promedio de unidades re
parados en un período de tiempo T 
en lo mismo formo se demue~tra que 
la probabilidad g (x) de que lleguen 
x unidades poro ser reparados en el 
período Testó también dada por lo 
distribución de probobi 1 idod de Pois
wn: naturalmente con el valor de Jll 
correspondiente, conociendo los valo
res promedios de llegado y de repara
ción de unidades por unidad de tiem
po es posible determinar lo probabili
dad de tener unidades e~perondo ser 
reparadas. 

En esta forma es posible diseñar 
servicios de tal mocio que lo~ colas 
tengan uno longitud (número de uni
dades promedio) determinado. 

Al dar un mejor servicio la pro
babilidad de uno colo largo disminu
ye, sin embargo, el costo del servicio 
aumento y pueden haber momento~ 
que el servicio se encuentre sin trabo
jo, por otro lodo un servicio con redu
cido personal y e~casos máquinas-he
rramientas es más baroto y tiene trabo
jo continuo, sin embargo, se puede for
mar colas muy largas lo cual quiere 
decir que habrían muchos unidodes 
esperando ser reparados lo cual e~ a 
su vez pérdid:J de dinerc; evidente· 
mente, habrá un nivel ::le serv 'cio que 
optimice la uti/i:_r;:¡d. E~te problema 
elemental tiene uno serie de variac io
nes; po::lrío aceptarse una colo ilimi
tado o seo uno colo infin ita o tener 
colas limitados como el coso de avio
nes e~perondo autorización para ate
rrizar, (el !:ervicio consiste en los fa-
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c ilidacies que tiene el aeropuerto para 
el aterrizaje) podríamos tener colas 
en pa ralel o, ~e rvicios en serie, que se 
perm ita pasa r cie una cola a otra pa
ralela, q ue existan prioridades en el 
serv icio, en f in, dive rsas variantes que 
han údo anolizaclas para distintos ti
pos de distr ibución de probabilidades 
d e ll egada y serv icio . En esta fo rma 
a través d e un cu idadoso análisi ~ , re
solviendo los ecuac iones dife renciales 
pertinentes, ~e llega o conclusiones 
que un simpl e análisis lógico no pue
de dar con la exactitud debida . 

Desde el punto de vista mate
mát ico, problemas aparentemente di s
ti n to~. resultan o fines yo que dev ie . 
nen en el mismo tipo de ecuaciones 
diferenciales; así tenemos, por ejem
plo, que el número c\e bombas V-2 por 
unidad de área que caían en lo c iu
da d de Londres, el número de partícu
las que emite uno wstoncia radioac
tiva por unidad cle tiempo, el número 
d e llamados telefónicas que llegan 
por m inuto o uno central telefónico, 
el nú mero de automóviles que llegan 
por m inuto o uno intersección, el nú
mero de pedidos que llegan o un al
macén por ciía, están todos definidos 
por lo di~tribución Poisson (natural
mente con distintos parámetros), de 
tal modo que con la ayudo de lo teo
ría de los colas es posible e!:tudiar los 
características de estos fenómeno~ y 
tomar las decisiones más convenien
te ~ . 

Podemos apreciar o través de so
lamente estas dos teorías lo amplia 

gamo óe aplicaciones de lo lnve~tiga
ción Operacional y vislumbrar lo be· 
nefic ioso que sería poro nuestro país 
contar con anolisistos idóneos que 
puedan adoptar estos teorías a :1ues· 
tro realidad nacional, poniéndolas al 
servicio de la· planificación y cle~arro· 
llo industrial y tecnológico tanto en 
el nivel nocional como en el nivel oe 
la e.mpresa. 

También observamos la alto ce· 
lidad del personal necesario paro esta 
tarea que debe reunir ~ólicbs cono~l 
mientos de matemáticas, computaciJn 
electrónica, economía y de las diver
sas ramas de lo tecnologío. 

El espíritu creador encuentro en 
los paí~es en vías de clesorrollo, ~na 
profundo decepción, pues, en la cledn-

. e 
cia se encuentro con lo carenC10 

' 's 
medios, que coda vez se hacen rno 

· · ' puro y, 
costoso~, poro lo invest1gac10n . 

, . 1 . ecesono en lo tecnolog1co, con o mn 
de óiseñor e implementar equipos ,Y 

r rnas sistemas que ~e ,pueden obtene 
· d ex· 

económicamente en el merco 0 d 
. · · · nte e t ran¡ero debido a lo mc1p1e 'd 

nuestros industrias o a lo rec\uCI 
0 

rna· 
de nuestro mercado de productos , ·tu 
nufacturados sin embargo el espln 

. , . ' , 1 estiga· 
c1ent1f1co encontrara en lo nv 

ro po
ción Operacional el comino pa_ . de 
ner su pleno copocidodi al serviCIO ó' 

la rn . 
lo toreo que actualmente es 

1 
es 

P · ta ' importante de nuestro otno, tro 
el ploneamiento eficiente de n~es la 
desarrollo en todos los niveles e 
economía nacional. 

---::oOo::~-



La Investigación Operacional 

y sus Posibles Usos 

"lnve~tigación operacional" ha 
sido definida como el ataque de la 
ciencia moderna a los problemas de 
probabilidades que surgen en la ad
ministración y control de hombres y 
máquinas, materiale~ y dinero, en su 
ambiente natural. Su técnica especial 
con · SISte en inventar una estrategia de 
control valiéndose ·de la medición, 
compa ración y predicción del com
pOrtamiento probable a través de un 
moclelo científico de la situación. La 
lnve<tigac·, . 1 . , .. - 1on operac1ona nac1o y cre-
Cio en las Fuerzas Armadas de lngla
~erra Y los 'Estados Unidos durante la 
egunda Guerra Mundial y ha encon-

tra , d ' 
.• CJo esde entonces creciente aplica-

Cion tanto en la esfera industrial co
mo la militar. 

La investigación operacional es 
~n rnedio de aumentar la eficiencia 
E~ oper?ción de una org.ani~ación. 

el 1d1oma de la nueva c1enc1a, una 
~rganización es un sistema con fine~ 
CJefinidos , . Y cuatro caractenst1cas e-
sen · 1 Cla es: (a) algunos de sus compo-
nentes son seres humanos (b) la res-
Pon<ab·¡·d ' . 
bies- 1 1 ad de sele~ción (e.ntr~ ?~s.l-

cursos de accion) esta d1v1d1CJ:J 

(en)tre dos o más individuos o grupos, 
e loo d. ~ 1versos sub-grupos conocen 

P or el Capité....'1 de Fragata A.P. 

ALBERTO JIMENEZ DE LUCIO 

las selecc iones hechas por los otros, ya 
sea por comunicación o por observa
ción, y (d) algún grupo tiene una fun
ción de control, es decir, compara los 
resultados obtenidos con los deseados 
y corrige el si~tema para reducir las 
cii ferencias observadas . Si las cond i
ciones (b), (e) y (d) no se cumplen, se 
dice que hay falta de organización; 
si se cumplen, pero def1cientemente, 
se dice que hay desorganización. La 
definición de "o;:¡eración" e~ algo más 
complicada, pero para nuestros fines 
podemos simplifica rla y decir que es 
una se::uencia óe accione~ escog idas 
entre ciertas selecciones po~ibles. 

Ahora, hay cuatro maneras de 
aumentar la eficiencia de una organi
zación, según las cuatro característi
cas arriba indicadas. 

(l) Contenido organizacional : cam
bios de personal y/o equipos que 
constituyen el sistema, es decir, 
aumentar, di~minuir o modificar 
estos recursos. 

(2) Estructura organizacional : cam
bios en la división del trabajo, es 
decir, en la a~ignación de activi 
dades y responsabi 1 ida des entre 
los sub-grupos de personal y/o 
equipos. 
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(3) Comunicaciones: cambios en la 
generación, colección, tratamien
tos y trasmisión cJ<! la informa
ción. 

(4) Control : cambios en la manera 
de usar los recur!Oos disponibles. 

El punto ( 1) está fuera del cam
po de acción de la investigación ope·
racional. Es obvio que una organiza
ción puede no f uncionar por la inefi
c iencia de su personal o equipos. Pa
ra mejorar e!Oto, se puec.ie: (a) esco
ger personal mejor preparado o ins
truir el existente, lo cual cae dentro 
de la esfera de la instrucción y psico
logía de personal; (b) mejorar las o
peraciones humanas de acuerdo a los 
métoc\os de la ingeniería industrial; 
(e) cambiando el ambiente y aumen
tando la motivación del personal, co
mo recomienda la psicología social in
dustrial; y (d) modificando el equipo 
usado por el personal (ingeniería hu
mana), o di!Oeñando nuevos equipos 
(ingeniería de sistemas). 

El punto (2) es la especialic.bd 
de las compañías consultoras de ad
m inistración de empresas. Estas reco
miendan cambios en el número, com
posición y funciones de las unidaú:s 
organizacionales, de acuerdo a una 
"teor ía de organizaciones" más cua
litativa que cuantitativa. La partici
pación de la investigación operacio
nal en e!Ote aspecto del problema ha 
si óo insignificante. Lo mismo puede 
decirse del punto (3), que ha estado 
en manos .de los analistas de sistemas 
y procedimientos y los especialistas en 
contabili·dac\, cuyos métodos también 
son predominantemente cualitativos. 

Es sólo en el punto (4) que lo in· 
vestigación operacional encuentro su 
verdadero campo de acción. Uno or· 
ganización con buen personal y eqUI· 
pos, y eficiente e!Otructura y comun:· 
caciones, puede ser ineficiente porque 
no emplea bien sus recursos (personal, 
maquinaria, materiales y dinero). El 
"control" c\e la organización, es de· 
cir, la dirección de la organización ha· 
cia los objetivos deseados, y que se 
obtiene por la eficiente toma de deci
siones ·de los ejecutivos, es deficien· 
te. Servir de medio para poder tornar 
mejores decisiones ~s el dbjetivo de lo 
investigación operacional. 

Es evidente que resultada impo
sible uno división absoluta entre los 
cuatro aspectos del problema. El in· 
vestigador operacional, con !OU inva
riable orientación matemática, rehu
ye los problemas de (1 ), (2) y (3}, pe
ro no dejo de darse cuento que sus 
mejores esfuerzos producirán escasos 
resultoc\os si lo organización flaqueo 

'dO 
en esos aspectos. Esto ha conduCI . 
a un serio interés en los Estados Un1

,; 
dos por lograr uno "síntesis superio~o 
que comprendo uno visión global • 

'uce 
todo el problema. Si esto se proa . 

d'sCI· 
por uno amalgama de todas l~s ,', d 
plinas afines o por lo "conquista de , , , e 
todas por la más fuerte, depenaero 
1 

. . . , . 'd d que des· O 1mag1naC10n y OCtiVI O· 
d u· 

plieguen los proponentes de ca 0 
·' 

na. A la fecha son la investigaclon 
. ' . . , • siste' 

operac1onal y la mgen1ena Gle ro· 
mas las que parecen mejor prepO n 
das para asumir esa misión rectoro e 

la síntesis deseada. 
inveo:ti· 

La posibilidad de que lo de· 
gación operacional se estanque Y 
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saparezca ha de parecer blasfemia a 
algunos de sus ardientes defensores . 
No está demás recordarles que tal 
suerte han corrido otros servicios pa
ra la aoministración de empresas. La 
ingeniería industrial ha estado por a
ños viviendo de las ideas de sus fun
cbdores, perfeccionando detalles sin 
buscar nuevos conceptos y horizcntes . 

Algo parecido ocurre con la investiga
ción de mercados y el control estadís
tico de la calidad. Estos ejemplos nos 
están mostrando a la vez la manera 
de evitar correr igual suerte : buscar 
nuevos horizontes. La investigación 
operacional ha estado limitada a pro
blemas que podríamos llamar "Tácti
cos": control de inventarios, progra
mación lineal, búsqueda antisubmari
na Y anti -aérea. . . etc. Es hora de 
aplicarla a problemas "estratégicos": 
selección entre diversos sistemas de 
defen~a continental, análisis oe ries · 
gos Y competencia en la industria ... 
etc. 

Como en anteriores artículos de 
divulgación, dejo constancia de mis 
escasos conocimientos sobre este te
rna· La mayoría de· las ioeas discuti
das en este artículo son tomadas de 
''p 'rogress in Operations Research", e-
ditado por Russell Ackoff. Creo, sin 
embargo que algunos comentarios fi
nales basados en mi reacción perso
n~l ante el tema pueden ser de inte
re~, aunque no sea para otra cosa que 
avivar una sana discusión .de una nue
va romo científica que tuvo su origen 
en los Fuerzas Armadas, y que por e·
so reclama nuestra atención en forma 
rnuy especial. 

Tengo la impresión que la inves
tigación operacional exige dos pre-re
quisitos para su fructífera aplicación : 
(A) que los puntos ( 1), (2) y (3) dis 
cutidos en el cuarto párrafo del artícu
lo estén adecuadamente resueltos, y 
(8) que la organización a que se apli
que seo de gran tamaño y compleji
dad, para que los métodos estadísti
cos sean válidos y el costo de la inves
tigación se justifique. A mi parecer, 
el punto (A) no está aún resuelto en 
lo mayoría oe los países sub-desarro
llados, donde el problema educacional 
(en tcdos sus niveles) me parece el 
básico . Para ellos, la investigación o
peracional está aún en el futuro (Esto 
me recuerda a un estudioso cíe nues
tros problemas educacionales, quien 
tuvo que recurrir o la literatura de fin 
de siglo para obtener una discusión 
pertinente de los problemas cíe un 
país que recién inicia su industriali
zación). El segundo requisito parece 
~er la razón por lq cual la investiga
ción operacional nació en las organi
zaciones más vastas de las potencias 
mundiales, y aún hoy en día sigue en
contrando su principal aplicación en 
los colosos de la industria y la admi
nistración pública. Esta, y no el per
feccionamiento de las máquinas com
putadoras me parece la razón básica 
de la creación y desarrollo de la · in
vestigación operacional. Si tales su
posiciones fueran ciertas, la plena a
plicación de la investigación opera
cional en los países sub-desarrollacíos 
pcsiblemente tendría que esperar no 
solamente a que la educación venza 
al sub-desarrollo de esos países, sino 
a que el sentido común conduzca a 
su integración económica, sin la cual 
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no pue ::'1en existir los merca-dos m:Jsi
vos que requiere la industria moder
na. Educación e integración, he aquí 
pu.es las herramientas de nuestro pro
greso . 

¿Quiere esto decir que la inves
tigación operacional no nos es de nin
guna. utilidad? No por cierto . El indi
car lo que creemos que son sus limi
taciones en nuestro medio no debe 
interpretarse como una total nega
ción de utilidad. En la táctica moder
na la investigación operacional e!: una 
herramienta de reconocido valor, y 
lo mismo puede decirse de varias a
plicaciones específicas en la indus-

trio. Por otro lado, aún si ciertos a
plicaciones tardarán aún años en lle
gar, e!::to no significa que no debamos 
tener Glesde ahora personal familia ri
zado con la nueva ciencia· y sus posi· 
bilidodes. Por último, el mismo he
cho que la· investigación operacional 
esté en pleno desarrollo sugiere la 
posibilidad de que un investig.adJr de 
suficiente ingenio e· imaginación P0· 

dría elaborar un método o procedl· 
miento de aplicación de los principios 
conocidos de la ciencia a algún pro· 
blema de· los países en desarrollo. Es 
' t · ' l. ta reo más desafiante es a, qu1zas, a 
para nuestros investigadores opera· 
cionales. 



Riesgos Médico- Psiquiátricos en la 

Población Pesquera del 

Litoral Peruano 
Por el Capitán de Corbeta SN. <MC.) 

ALFREDO BEYER ROSSEL 

INTRODUCCION 

El presente trabajo frut::> de una investigación preliminar so
bre los riesgos médicos y psiquiátricos en el pescador peruano 
tiene por objeto dar a conocer al lector un nuevo problema sociaÍ 
que se está desarrollando en este sector de la población y pese a 
tener una importancia de tip::> nacional, puede, por extensión po
seer las mismas características en otros países cuya riqueza ic
tiológica es fuente de desarrollo industrial y quizás también a 
todo desarrollo acelerado y aparentemente beneficioso en cual
quier actividad humana que implique un cambio radical en la 
manera de vivir. 

Tengo que expresar mi agradecimiento al Sr. Capitán de 
Navío César Gonzales Díaz, Capitán de Puerto del Callao, por 
haber aprobad::> este trabajo y brindado las facilidades para efec
tuarlo, demostrando su inquietud en la solución de los proble
mas del pescador peruano. 

Elección del Tema.-

El desarrollo de la industria pes
quera en el Perú durante los últimos 
año3 en una forma acelerada, que re
baza todo intento de planeamiento 
P:evio, está originando el cambio de 
Vida de un grupo humano, que se en
cuentra sujeto a un nuevo régimen de 
traba1·0 . , . , con 1ngresos econom1cos apre-
ciables. 

Conocida es la consecuencia de la 
miseria, el desempleo y la falta de se
guridad futura en un pueblo . Pero en 
nuestro medio en un sector de la po
blación está ~curriendo lo opuesto . 
Existe trabajo para la pesca, limitado 
Por la circunstancialidad climática Y 
la construción de embarcaciones; in
gresos económicos altos en relación al 

tipo promedio en la clase trabajadora 
y un futuro prometedor. 

Estos hechos, aunque en aparien
cia sean halagadores, deseados y en
comiables, pueden ser altamente noci
vos, si este grupo en referencia no se 
encuentra preparado para ello, como 
veremos luego. 

Los industriales de productos deri
vados de la pesca, armadores o due
ños de embarcaciones, no se han· de
tenido en pensar que junto al material 
flotante, existe otro, el material huma
no, al que quizás juzgan inagotable y 
sin el problema del reacondicionamien
to y mantenimiento de tipo mecánico . 

Los mismos pescadores, no tienen 
una clara visión de los riesgos para su 
salud en este trabajo . Su pensamiento 
está dirigido a solucionar problemas 
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inmediatos de trabajo, lograr más in
gresos y porque no ó:cirlo, en su gran 
mayoría, como veremos más adelan
te, en la mejor forma de gastar su di
nero. 

El estudio de este problema debe 
ser enfocado de diferente;; ángulos: el 
gremial, industrial, sociológico, psico
lógico social y médico. 

Yo me referiré en la presente co
municación a los riesgos médicos y 
~siquiátricos del pescador, el traba
jador de la pesca o tripulante de em
barcaciones, previa exposición de algu
nas características de su;; costumbres 
y sistema de trabajo, para una mejor 
comprensión del tema y dar a cono
cer en mi concepto, la existencia de 
un nuevo probler.1a social y médico 
que se está presentando en nuestra 
costo. 

Material y Métodos.-

EI presente estudio se ha circuns
crito a lo;; pescadores de anchoveta, 
por ser los más numerosos en nuestro 
litoral. Ellos son la base de la indus
tria de harina de pescado y los únicos 
pescadores organizados en sindicato. 

Como fuentes de información, re
visamos en la Capitanía de Puerto del 
Callao, los Libros de Inscripción para 
pescadores anchoveteros N9 1 O, 14, 
17 y 18, correspondientes a los años 
1960, 1961, 1962 y 1963 respectiva
mente. De ellos se tomó nota de la 
inscripción de 500 pescadores, toma
dos al azar, consignando su edad, lu
gar de nacimiento, estado civil y gra
do de instrucción. 

Además de este aspecto puramen
te estadístico hemos realizado un es
tudio tipo encuesta en forma perso
nal, realizado en el Muelle de Pesca-

dores del Callao, donde interrogamos 
a más de 20 patrones de lancha y 36 
tripulantes. También hemos entre
vistado, además del Capitán de Puer
to del Callao, al Delegado del Sindi
cato de Pescadores ante la Junta de 
Puerto, al Médico Jefe del Sistema 
Asi;;tencial del pescador y a diferen
tes armadores o dueños de embarca
ciones. 

A todos los entrevistados se les in
terrogó sobre los siguientes tópicos: 
a) Sistema y organización de trabajo. 
b) Requisitos para ser pescador. e) En
fermedades v accidentes más frecuen
tes en el m~óio de trabajo. d) Actual 
sistema asistencial. e) Costumbres Y 
hábitos nocivos del pescador . El tiem
po de la entrevista duró de 20 a 60 
minutos con cada uno de ellos, em
pleando las preguntas en lenguaje a
propiado según la cultura del entre-

. ' ol 
vistado . A todos se les comun1co v 

motivo de la encuesta . 
Como puede apreciarse los puntos 

·da (a) y (b) ofrecen aspectos de la VI 

del pescador con la finalidad de lo
grar mejor comprensión del problema 
médico propiamente dicho que abor
daremos más adelante. 

Resultados.-

En el estudio estadístico efectua
do, encontramos como datos de in-
t , . 1 . 'n o lo eres, pnmeramente, en re ac1o 
edad, gráficamente en la Fig N9 1 Y 
frecuencias y expresiones porcentua
les en el Cuadro N9 1 donde se apre
cian las edades de l~s 500 pescado
res cuando se inscribieron en lo Ca
pitanía de Puerto del Callao. Están 
ordenados en grupos de tres años, des
de los 18 hasta 51 o más años de e
dad. 



F RECU E 1>1 (lA 
!ORDES ,__ ___ .,.__.....,_~--

50 100 1·10 a~o.r 

18 ·20 • , 

li·H 

2~·26 - -----H· 29 ____ _ 

10·32 ---

ll-JS --- Sl 

(,1 

80 

)6·38 --· H 
J~·~1 -p. 1 EDAD) ~H~ • r 
~H1 • q 

~&·so •' 
51 't • 6 

f 1 G. 3 

LUGAR NAC'. 

COSTA 
71.t, 0/o (fr 32~) 

'13 

100
% F IG •• No2. 

! INSTRUCCIDN l 
PA.IMA R 1 R 

65% (fl". 32lt) 

SECU N OA RIA 

34%(F.-.1[,~) 
1 

SUPERIOR 
1.S%(r.. 7) -

F JG. 4 
ESTADO CIVIL 

SOL TE R'O~ 

b2o/o (fr. 310) 

CA\ADO~ 

31.2% (f,. 18 b) . 

Y 1 UDOS 
l>IV O f\C lADOS 
0.8% (f ... t.) 

-
que muestran frecuencias y porcentajes de los 500 pescadores inscritos según su edad, 

grado de instrucción, lugar de nacimiento y estado civil. 
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EDADES Fr. % 

18-20 7 1.4 
21-23 123 24 .6 
24-26 91 18.2 
27-29 80 16.0 
30-32 61 12.2 
33-35 52 10 .4 
36-38 34 6.8 
39-41 22 4.4 
42-44 8 1.6 
45-47 9 1.8 
48-50 7 1.4 
51 ... 6 1.2 

CUADRO N9 l.-Frecuencias y expresiones 
porcentuales según la edad. 

Lug. NACIMIENTO Fr. % 

Costa 357 71.4 
Sierrra 120 24 .0 
Oriente 10 2 .0 
Extranjeros 13 2 .6 
TOTALES 500 100.0 

CUADRO N9 3.-Frecuencias y porcentajes 
según el lugar de nacimiento. 

INSTRUCCION Fr. 't 

l. Primaria 324 64.8 
l. Secundaria 169 33.8 
l. Superior 7 1 .4 

TOTALES 500 100.0 

CUADRO N9 2.-Frecuencias Y porcentajes 

según el grado de instrucción. 

:---------____-¡ 
ESTADO CIVIL Fr. 

Solteros 
Casados 
Viudos 
Divorciados 
TOTALES 

________ 3_1_0 __ 62.0 

37 .2 
186 0.6 

3 o.2 
50~ 100 .0 

~-----------------~ 
CUADRO N9 4.-Frecuencias Y porcentaJeS 

según el estado civil . 
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Puede apreciarse que la mayor 
frecuencia está entre los sujeto.> de 
21 a 23 años, teniendo un porcentaje 
de 24 . 6% del total . Asimismo, se ve 
que la proporción va disminuyendo en 
forma progresiva hasta los sujetos de 
51 o más años. Haciendo un cálculo 
sencillo se logra apreciar que desde 
los 18 hasta lo.; 35 años, totalizan un 
porcentaje de 82. 8 % de los pesca
dores inscritos . 

En referencia al grado de instruc
ción, Fig. 2 y Cuadro N9 2, tengo que 
aclarar, que no significa que hayan 
terminado su instrución primaria, se
cundaria o superior, porque no ha si
do especificado en los registros. Debe 
interpretarse a los que conforman es
tos grupos como que han cursado to
do o algún año de instrucción corres
Pondiente. Los resultados muestran 
que todos son alfabetos. Existen 324 
sujetos con algún año de primaria cur
sado, totalizando un porcentaje de 
64 · 8% . Los de instrucción secunda
rio un 33 . 8% y los de instrucción 
supe rior 7 sujetos con un 1 . 4% . 

Sobre el lugar de nacimiento, Fig. 
3, Cuadro N9 3 el mayor número de 
Pescadores son' nacido~ en la, cos.ta 
haciendo un porcentaje del 71 .4%, 
luego los nacidos en la sierra con 
24%, por último los de la región del 
oriente y extranjeros con 2% Y 2.6% 
respectivamente. Se nota (Fig. 3, par
te sombreada) que sólo lo.; nacidos, 
en Urna, Callao y puertos del depar
tamento de Lima totalizan un 40% · 

Referente al estado civil, Fig. 4, 
Cuadro N9 4 se observa que el nú-
rn ' ero de solteros tiene un 62 % de 

los inscritos, los casados 37 . 2% y 
menos del 1 % los viudos o divorcia
dos. 

Por la encuesta realizada, expon
dremos los resultados en forma orde
nada. 

a) Sistema y organización de trabajo. 
Se considera como unidad de trabajo 
a la lancha bolichera ("Boliche" se 
denomina a la red de pesca) . Se trata 
de una embarcación que tiene una 
capacidad de carga de 80 a 140 to
neladas. Puede tener un dueño o for
mar parte de una flota dependiente 
de alguna compañía de pesca Está 
al mando del "Patrón de la lancha" 
("Patricio" o "Capazote" según la 
jerga) . Este último es contratado por 
el dueño de la lancha y es el respon
sable de la conducción de la boliche
ra v la dirección de la pesca. Recluta 
al -personal, puede suspender al tri
pulante por uno o varios días, como 
forma de castigo ("dar tinta" según 
la jerga), darles de baja o incorporar 
a nuevos . Hace las veces del Coman
dante de un buque y es el único nexo 
entre la tripulación y el dueño. Elige 
a su segundo, que hace las veces de 
segundo jefe y contrata a 7 ú 8 tri
pulantes y cocinero. El maquinista es 
contratado a sueldo directamente .Por 
el dueño. Toda la tripulación tiene 
de 11 a 12 hombres . Todos tienen 
derecho a laborar en la faena de la 
pesca y por lo tanto a los haberes . 

La remuneración por el trabajo es 
semanal y se emplea el sistema de 
destajo. El dueño vende al peso el 
producto de la pesca y asigna S/. 
80 . 00 por tonelada a toda la tripu-
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loción . De esta cantidad S/. 20. 00 
es para el patrón de la lancha y el 
resto para repartirse entre los tripu
lantes, en proporción fijada por el pa
trón, de acuerdo al rendimiento y ha
bilidad de cada uno de su dotación. 

El haber promedio de ingreso se
manal para el tripulante de menor 
jerarquía y experiencia es de S/ . 
1,500. 00 á S/ . 2,500 . 00 soles se
manales, en tiempo de pesca. 

La lancha se hace a la mar gene
ralmente en la madrugada, retornan
do a puerto en el atardecer del mismo 
día, totalizando de 14 a 16 horas en 
el mar, promedio. La faena de la pes
ca en sí, sólo dura de una hora y me
dia, a dos horas, promedio. En tiem
po de pesca salen todos los día3, con 
excepción del día domingo. 

b) Requisitos para ser pescador.
Según reglamentación vigente sólo 
pueden obtener carnet de pescador 
ciudadanos de 21 años o mayores de 
18 con permiso para entrenamiento . 

Para poC::r !abo~ar en la pesca 
se requiere poseer el "Carnet de Pes
ca", expedido por cua!quier capitanía 
de puerto . Para ello tiene que pre
sentarse documentación establecida, 
entre ella, Certificado de buena con
ducta, expedido por la Policía de In
vestigaciones de la Prefectura de la 
Provincia, un certificado de salud, y 
constancia de navegación . 

En la Capitanía del Callao están 
registrados aproximadamente 8.500 
pescadores anchoveteros, pero no to
dos laboran en este puerto. Haciendo 
un cálculo sobre 500 embarcaciones 

que existen, el Callao tendría de 5,500 
a 6,000 pescadores de anchoveta. 

En el litoral peruano hay registro
do3 aproximadamente 15,000 hom
bres, pero se calcula un número supe
rior a 25,000, contando aquellos que 
no cumplen el requisito de inscripción, 
son los pescadores eventuales, llamo
dos también "cachueleros", según lo 
jerga. 

e) Enfermedades más frecuentes 
en el medio de trab::Jjo.- Aunque no 
disponemos de datos numérico3 o es
tadísticos sobre la morbilidad en el 
pescador, por no exist ir en el momen
to de hacer el presente estudio, enun
ciaremos las enfermedades más fre
cuentes referidas por las diferentes 
fuentes de información . 

A . . T~~ poroto re3p1ratono.-
concuerdan que las enfermedades 
más frecuentes son las que afectan al 
apa rato respiratorio . Las titulan ~~
mo "enfermedad de los bronquio:; · 
El Delegad0 del Sindicato de Pescado
res nos refirió la existencia de nume
rosos casos de TBC pulmonar. Como 
causas principales para estas enfer-

. brusmedades asignan a los cambiOS 
1 hu

cos de temperatura, el frío Y a 
brusmedad que sienten cuando salen 

comente del interior de la embarc~
ción cuando reciben la orden del ini
cio de la faena de pesca . 

' LOS Enfermedades venereas .-
1 for

consideran muy frecuentes en a 
ma de sífilis uretritis gonocócica ,y 

1 • 1'1 
cuarta venérea. Según informaciO 

· ten
del Médico Jefe del Sistema As 15 do 
cial del Sindicato, se han presenta 
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no pocos casos de sífilis pre-natal, co
mo primer indicio de unalúes en el 
pescador padre de familia; y la pre
sencia de uretritis crónica por reinfec
ciones e incumplimiento de tratamien
to. Como causas de la frecuencia de 
estas enfermedades, 'sindican a la 
costumbre generalizada en el pesca
dor de divertirse con prostitutas, ge
neralmente bajo los efectos del alco
hol. 

Artritis.- La denominan "reuma
tismo a los huesos". Consideran a la 
humedad como principal causa de 
élla. 

Accidentes.- Los consideran muy 
frecuentes, ocurriendo en forma de 
heridas contusas y fracturas, so':>re to
do en las extremidades superiores, en 
especial la mano y luego las zxtre
mldades inferiores. 

d) Actual sistema asistencial del 
Pescador.- El primer · contacto que 
tiene el pescador con el médico es 
cuando sufre de alguna enfermedad. 
El sistema de asistencia médica está 
0 cargo en la actualidad por un orga
nismo denominado "Junta de Puerto", 
con la finalidad de controlar el "Fon
do Provisional de Prevención y de 
Asistencia Social del Pescador". La 
Junta de Puerto es presidida por el 
Capitán de Puerto y cuenta con los 
S1g · • 

Ulentes delegados: Un representan-!: de la Sociedad Nacional de Pesque
~a, dos Delegados del Sindicato de 
_escodares y un Delegado de la Aso

Cia · · Clan de Armadores . 

El Fondo de Asistencia está for
mado mediante acuerdo, con ingresos 

asignados por tonelada de anchoveta . 
El armador contribuye con S/ . 1 . 50 
y la tripulación con S/. 1 . 00. Este 
fondo es exclusivamente para la asis
tencia médica del pescador anchove
tero empadronado en el Sindicato y 
que contribuye al Fondo . 

Para la atención médica, se rea
liza acuerdo o contrato con una enti
dad médica privada, que en su orga
nización abmca facultativos de todas 
las especialidades, atendiendo al pes
cador en sus consultorios . Existen 
también clínicas privadas donde se 
internan para ser intervenidos quirúr
gicamente o para tratamiento en caso 
de enfermedad . 

La consulta médica, hospitaliza
ción y medicación son gratuitas. Estos 
derechos alcanzan también a la es
posa, con un límite de 800 enfermas, 
pero no a los hijos. 

En caso de accidentes de traba
jo, los gastos son cubiertos por las di
ferentes Compañías de Seguros, cu
yas primas son pagadas · por los ar
madores. 

Para gozar de todos estos benefi
cios anteriormente citados, existe la 
disposición provisional, además de ser 
pescador de anchoveta empadronado 
que figure en los ocho últimos plani
llones semanales contro!ados por la 
oficina adm inistradora del Fondo. Es 
decir debe encontrarse en actividad 
de pesca las ocho semanas en forma 
continua. 

e) Costumbres y hábitos nocivos 
del pescador.- Pese a existir una co
piosa información de tipo cultural me 
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referiré exclusivamente a los hábitos 
nocivos: tabaco, alcohol, coca . 

T aboco . - Todas las fuentes de 
información concuerdan que la cos
tumbre de fumar en el trabajo es ge
neralizada y que lo hacen en exceso. 
El promedio diario es de una a tres 
cajetillas o paquetes de cigarrillos. Jus
tifican este hábito por el frío del am
biente . 

Alcohol . - Todas las fuentes de 
información concuerdan que en su 
gran mayoría los pescadores toman en 
exceso, generalmente los sábados y 
domi ngos o "cuando tienen plata" . Es 
de interés conocer que ante la pre
gunta que hice a los patrones de bo
lichera, sobre cuál era el motivo de 
inasistencia más frecuente al traba
jo de su gente, todos respondieron 
"por el trago" y que muchos tripulan
tes llegaban los días lunes, para zar
par, aún con signos de embriaguez. 
En su mayoría toman cerveza, pero 
también es frecuente el trago corto . 
Se embriagan en cantinas y prostíbu
los . Nunca en navegación . 

Todas las fuentes de información 
concuerdan en afirmar que el pesca
dor de anchoveta en su gran mayo
ría, gasta su dinero en alcohol, muje
res y otras diversiones, no ahorra v no 
procura levantar su estado o nive.l de 
vida. Muchos continúan viviendo en 
la misma barriada o callejón que ocu
paron antes de su inicio como pesca
dores. 

Coca.- Las diferentes fuentes 
de información concuerdan todas en 
más o menos que el pescador perua-

no tiene la costumbre del coqueo. En 
la entrevista personal efectuada en el 
muelle de pescadores, pude observar 
por parte del pescador de anchoveta, 
la existencia de un poderoso recelo Y 
actitud esquiva al tratar el asunto, lo 
que dificultó poderosamente la inves
tigación. 

Los patrones de bolichera aunque 
ninguno la negó, trataban de min i
mizar su importancia o tomar actitud 
de justificación . Algunos referían u
na frecu encia de 40%, otros 10 %, 
otros menos. Los dueños de boliche
ra que por intermedio de su patrón 
de lancha y sus salidas a la mar, ob
servan los pormenores de su tripula
ción, sostienen que el porcentaje es 
muy elevado pudiendo llegar a un 
80 %. Existe en el Callao y en otros 
puertos de alta densidad pesquera · 

Las diferentes fuentes de informa· 
ción concuerdan que el expendio ge
neralizado se efectúa en bolsitas de 
S/ . 1 . 00, con capacidad de 25° 
ce., conteniendo hojas con un peso 

d ·ta de 15 a 30 gr . El contenido e e> 
bolsa es la que usan para mascar, u
tilizando sólo un período de coqueo, 
diariamente. Utilizan también sustan-

d calcios alcalinas a base de sales e 
. ro de c1o a manera de la llipta o toe 

la sierra. "Arman" la coca algunas 
horas antes de la faena de la pesca, 
mientras la lancha se dirige al punt~ 
f .. d 'd n sU> IJa o, procurando que coinc1 a 
efectos con el momento de la faena · 
Luego de terminada ésta, se postr~n 
en un sueño profundo que dura to 

0 

el retorno a puerto. 
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Los anchoveteros que reconocie
ron la existencia de este hábito, nos 
informan que es más frecuente en in
vierno y que su finalidad es exclusiva
mente estimulante para el trabajo ru
do de la pesca, dándoles resistencia al 
cansancio, frío y sueño. 

Es de notar que los anchoveteros 
cuando fueron interrogados al respec
to en su actitud de resistencia, recelo 
o negativa en referencia a su grupo, 
todos sin excepción expusieron que 
existía un grupo de pescadores, sobre 
todo los de embarcaciones pequeñas, 
que pescan "bonito" o "machete", 
que coqueaban habitualmente y en 
exceso, justificando este hecho por ser 
el trabajo de éstos exclusivamente 
nocturno, debiendo permanecer des
piertos. 

Comentario.-

En referencia al estudio estadísti
co efectuado, salta a la vista una se
rie de datos de interés. En primer lu
gar, acerca de la edad existe un ele
vado porcentaje (82. S%) de pesca
dores cuya edad está comprendida en
tre los 21 y 35 años. Esta mayor fre
cuencia de gente en la plenitud de su 
Juventud podría explicarse por el tipo 
de trabajo que en sí es rudo y deman
da gran esfuerzo físico, estando so
metido el organismo a variaciones 
~ruscos de temperatura y a peculia
~dades de la navegación, que en em-
arcaciones de poco calado como las 

bolicheras, en alta mar presentan mo
vunientos de fuerte cabeceo y balan
ce. 

Sobre el grado de instruccron, es 
de notar la ausencia de analfabetismo 

en el grupo estudiado . Por otras fuen 
te de información sabemos que exis
ten analfabetos, pero su número es 
reducido. La presencia de un eleva
do porcentaje de sujetos que han cur
sado algún año de secundaria (34 % -) 
hace pénsar en las posibles causas que 
han originado para que el estudiante 
secundario abandone sus estudios. Po
dría ser el fracaso en los mismos o 
un impulso real a mejorar su situación 
económica y la de sus familiares . Esto 
sería conveniente investigar . 

En relación al lugar de nacimien
to, es comprensible que en su mayo
ría sean de la costa (71 . 4 % ) y de
seo aclarar, que entre los nacidos en 
la sierra, la mayoría son de capitales 
de departamento o provincias y que 
se encuentran habituados a la costa . 
En consecuencia no corresponderían 
al prototipo del indígena de nuestras 
serranías . 

Acerca del estado civil, el hecho 
de que la mayoría (62 % ) sean solte
ros podría explicarse, por el gran por
centaje de jóvenes y el hecho de no 
estar especificado en los registros a 
los convivientes, que en este caso se 
consideran como :;olteros . 

Sobre la segunda parte de nues
tro trabajo, la encuesta realizada, · pe
se a no tener la presente información 
el peso y rigor estadístico, tenemos la 
convicción de estar en la situación de 
plantear problemas médicos evidentes. 
No existe publicaciones sobre la morbi
lidad del p€scador. El Médico Jefe del 
sistema asistencial del pescador nos 
comunrco que estaba proxrmo a pre
sentar un estudio con el material que 
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dispone. A pesar de esta dificultad, 
existen consideraciones que pueden 
ser sometidas a juicio crítico. 

Podemos apreciar en primer lu
gar, en referencia al estado de salud 
del futuro pescador, que un certifica
do médico, en el mejor de los casos 
es la conclusión de un examen clínico, 
en donde las manifestaciones pre-clí
nicas no pueden evidenciarse vg.: in
filtrados pulmonares sin manifestacio
nes clínicas. Es así como postulantes 
a pescadores pueden estar con una 
TBC pulmonar activa mínima y en ese 
estado inicien un trabajo que por su 
naturaleza acelere el curso de lo en
fermedad . El examen radiológico pre
vio se impone con carácter de obliga
toriedad. En lo actualidad existe en 
el Callao la reciente disposición ema
nado de lo Capitanía de Puerto que 
se tome examen radiológico al postu
lante y que por intermedio del sistema 
asistencial contratado por los pesca
dores sean sometidos a control todos 
los pescadores de matrícula. Es de 
esperar que en los puertos que falta 
este requisito se cumpla lo antes po
sible. 

El hecho que en la encuesta sean 
las enfermedades del aparato respira
torio las más frecuentes, no es de ex
trañar. Los cambios bruscos de tem
peratura en su sistema de trabajo, el 
ambiente alergénico del pescado y la 
humedad de nuestro litoral, pueden 
ser las causas . 

En referencia a las enfermedades 
venéreas, considera que se trata de 
un problema serio y digno de ser to
mado en cuenta por varios motivos: en 

primer lugar, un pescador portador 
de alguna enfermedad venérea, por el 
sistema de trabajo puede propagarla 
fácilmente, siendo difícil su control 
sanitario. Es un hecho universal cuan
d0 recala a puerto el hombre de mor 
en su gran mayoría vaya a l::ares 0 

prostíbulos . En la realidad concreta 
de nuestros pescadores, con ingresos 
económicos apreciables, escasa cultu
ra v educación moral, la promiscuidad 
se;ual está muy desarrollada, con el 
agravante de la. dificultad en un con
trol sanitario, ya que por diferentes 
motivos de trabajo, recala a diferen
tes puertos de nuestro litoral, en re
ducido tiempo, contagiando a otros 
mujeres y sin saberlo a la propia es
posa, cuando retorna a su punto de 
origen. 

Considero que sería conveniente 
para la prevención de las dos enfer· 
medades citadas efectuar controles 
periódicos, serol6gicos y radiológic?s 

· ·t ind1s· en el pescador, como requ1s1 o 
b 1 . esto tra· pensa e para cont1nuar en ~ 

bajo; asimismo, el riguroso control so· 
nitario de la prostitución en los puer
tos de más densidad pesquera como 
Callao, Chimbote, Huacho, ChancoY/ 
etc. 

1 h , b"t y cos· En referencia a os a 1 os 
1 etumbres del pescador, tenemos e 

vidente riesgo del alcoholismo, recono· 
en· cido por ellos mismos en nuestra 

' d ino· cuesta, como la principal causa e 
sistencia al trabajo. 

1 ro· El reconocer, también, que e P lo 
dueto económico del trabajo, no . 

0
, 

. s1n emolean en forma constructiVO, . 
· · baJO en su gran mayoría en divert1rse 
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los efectos del alcohol, debe movernos 
a meditar sobre el futuro de un nú
mero apreciable de sujetos que con 
relativa juventud, podría catalogárse
les ya, de bebedores excesivos regula
res. 

A este respecto debe efectuarse 
un estudio sistemático en este grupo 
laboral y complementar los realizados 
en otros medios de trabajo, ( 1) (2) (3) 

(14) ( 15) ( 18) ( 19) y tratar de contro
lar este hábito m;d-iante campaña e
ducacional y reglamentar el expendio 
de bebidas alcohólicas en los puertos 
citados. 

Otra costumbre, el coqueo, que 
sólo nombrarla concita el interés de 
los estudiosos, se presenta en nuestros 
pescadores . 

La ya enunciada actitud de resis
tencia, recelo y desconfianza de los 
Pescadores entrevistados, hace supo
ner, que esta costumbre la consideran 
algo prohibido o vedado por la Ley o 
la sociedad y tengan el sentimiento 
de estar haciendo algo censurable. 

Estos hechos han presentado enorme 
dificultad para una investigación más 
exacta. Pero todas las fuentes de in
formación coinciden en su existencia, 
Con más frecuencia e intensidad en 
los Pescadores que laboran de noche 
0 

que efectúan travesías largas. 

E5tas mismas fuentes coinciden en 
aceptar que el coqueo lo efectúan con 
fines . d . " , estimulantes, "para no orm1r , 
no sentir frío" "no cansarse". La 

costumbre compÍementaria del uso de 
ale ¡· 

a 1nos para "armar" el bolo de co-
ca, son por los mismos fines usados 

en la sierra, es decir la acción acele
rada y potencializada de los efectos 
estimulantes ( 17) . 

La presencia de este hábito o cos
tumbre debe abrir nuevos horizontes 
para la investigación . Se tiene la ba
se de los estudios efectuados sobre el 
coqueo en nuestra serranía por GU
TIERREZ NORIEGA, ZAPATA OR
TIZ, que también lo hizo en reclusos 
de la costa, CIUFARDI TUERO sobre 
la química del cocaísmo, CHAMO
CHUMBI, SALOMON BUTTLLER y 
otros . Esta investigación aclararía 
muchas interrogantes que propusie
ron estos investigadores y podría ayu
dar a la solución del problema de la 
coca en la sierra . 

Se ha enunciado la relación entre 
pobreza exagerada y el coqueo ( 1 1) . 
Si dicho hábito es consecuencia del 
déficit intelectual en vez de ser este 
déficit consecuencia del mismo co
queo ( 1 0). Que la distribución del a
nalfabetismo guarda relación con la 
distribución geográfica del cocaísmo 
( 13). 

Podemos adelantar que en caso 
del pescador, no existe pobreza, sinó 
lo opuesto, holgura económica, qui
zás en exceso para personas que .no 
saben aprovecharla en forma cons
tructiva. Lo mismo en referencia al 
nivel intelectual y analfabetismo, que 
en nuestro estudio estadístico se a
precia que no existe . Sobre el nivel 
intelectual sería de interés la investi
gación psicológica con test psicomé
tricos y de fundamental valor, facto
res de personalidad. 
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Las características del hábito por 
la encuesta realizada nos permite es
tablecer, que existe regularidad en el 
coqueo y el trabajo . Esta regularidad 
también se encontró en nuestra serra
nía . En el caso del anchovetero, sólo 
realiza un período de coqueo de una 
hora a tres, antes de la faena de pes
ca . En nuestra sierra se presenta dos 
o tres veces por día (4) . 

Es evidente que los efectos esti
mulantes de la coca sea la principal 
causa por la que nuestros pescadores 
coquean . Se ha demostrado que su
prime la sensación de hambre, sed, 
frío, sueño y la sensación de cansan
cio (8). Se ha comprobado aumento 
de la fuerza muscular (20) (4) . En
tre otras modificaciones fisiológicas 
se observó el aumento del metabolis
mo basal y temperatura corporal (7) 

(20). Se hace mención l() n una publica
ción (20) que por existir alargamiento 
del tiempo de reacción psicomotora, el 
coqueo puede ser peligroso en algu
nas formas de trabajo . Este hecho 
las mengua de la atencion observa
da (13), nos hace pensar en el riesgo 
de accidentes de trabajo en el posible 
pescador habituado. 

Comentario FinaL-

En mi concepto, la población pes
quera, en su mayoría pertenecientes a 
clases económicas modestas, sin una 
adecuada educación, más en el con
cepto moral y ético, por el aumento 
considerable de sus ingresos económi
cos, está desarrollando una reacción 
psicológica de entusiasmo y desorien
tación, que con su poca preparación 
para el empleo constructivo de sus in-

gresos, originan los problemas médico 
sociales anteriormente expuestos en 
desmedro de su salud física y psíqui
ca . Es aquí donde una campaña edu
cativa dirigida, sería eficaz y necesa
ria. 

En relación al coqueo, como me
dio estimulante para trabajar más Y 
por ende ganar más, ante una posible 
actitud de aceptación por parte de los 
industriales y lo:; mismos pescadores, 
repetiré literalmente las palabras de 
GUTIERREZ NORIEGA: "NINGUN 
GOBIERNO NINGUNA ENTIDAD 
CIENTIFICÁ ADMITIRlA ESTE ANO
MALO PROCEDIMIENTO PARA AU
MENTAR EL RENDIMIENTO DE TRA
BAJO" (9). 

Conclu~iones.-

1 . -El estudio estadístico efectuado 
muestra que la mayor frecuencia 

d·do de pescadores está compren 1 

en las edades de los 21 a 35 a
ños (83%) según registros de la 
Capitanía de Puerto del Callao . 

2 .-No existe el analfabetismo en el 
grupo revisado. Existiendo apre
ciable porcentaje de pescador;~ 
(34%), que han cursado algu 
año de Instrucción Secundaria · 

3 ·-La mayoría de los pescadores 
inscritos en el Callao son nacidos 
en puertos del litoral perua;o 
(71 % ). Sólo los costeños del e~ 
partamento de Lima llegan a 
(40%). 

4 ·-Según el estudio estadístico los 
or

solteros figuran con el mayor P 
centaje (62%). En este grupo 
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debe considerarse a los convivien
tes. 

S· -Como enfermedades más fre
cuentes según la encuesta reali
zada se asignan a las del apara
to respiratorio v venéreas. No se 
ha llegado a c~nclusiones numé
ricas, por no existir publicaciones 
estadísticas al respecto. 

6 .-Según nuestra encuesta el pesca
dor peruano bebe en exceso y en 
su mayoría no utilizan sus ingre-

sos económicos en forma cons
tructiva . 

7 . -Según la encuesta existe la cos
tumbre del coqueo en nuestros 
pescadores, sobre todo en aque
llos que laboran de noche o e
fectúan travesías largas . Lo uti
lizan como medio estimulante pa
ra el traca jo . La actitud de re
sistencia por parte del pescador, 
dificultó la investigación, lo que 
impide ofrecer datos numéricos 
y estadísticos . 
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CRONICAS 

DE AYER 

TRADICIONALES NAVALES PERUANAS.-

Por el Capitán de Navío A.P . 

JOSE V ALDIZAN GAMIO 

El Perro 11Cholo" 
En el canto XVII de la Odisea, Homero dejó entregada a la ad

miración de la posteridad la sublime lealtad de un perro. Hace poco más 
0 menos tres mil años que Ulises marchó ufano a la guerra de Troya, 
para volver de ella transcurridos veintitres, encorvado y envejecido 
P?; el sufrimiento. Laertes, su propio padre, no le reconoció y le confun
dio con un mendigo . Ni su amada y leal esposa, sin excluir al anciano 
esclavo Eumeo, dieron muestras de saber quién era aquel sujeto hara
pi.ento que subía penosamente las escalinatas del palacio, buscando qui
zos una limosna para aliviar su miseria o un mendrugo de pan que ate
nuara su hambre. "Argos", el ya achacoso can que dejara el héroe an
tes de ir a la lucha, fue el único que le identificó: mirándole . con incon
tenible afecto se incorporó para lamerle las manos, y meneando débil
mente la cola satisfecho de encontrdrle, cayó muerto a sus pies, como 
fulminado por la súbita explosión de su emotivo cariño. 

Muchos muchísimos años más tarde, sobre insalvables obstáculos 
Y difíciles paso~ helados entre Suiza y Sabaya, un perro de Son Bernardo, 
el célebre "Barry", llegó a salvar la vida de veintidós personas. Su gran 
corpulencia, fino olfato y viva inteligencia, coordinándose a través del 
adecuado entrenamiento que le dieran los monjes, hicieron de aquel ani
mal un samaritano de los Alpes; una figura tradicional y épica en el mun
do de los canes de todos los lugares y todos los tiempos. 

Pero ... ¿a dónde irá o parar el autor con este prólogo perruno?, 
te Preguntarás quizás lector, sabiendo como sabes que estas parrafadas 
que de vez en cuando echamos, deben conformar el meollo de una Tra
dición Noval y no el pespunte de un hilván sobre zoología. 
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Es que hoy te quiero contar la historia de un perro no menos no
table que los anteriores, estrechamente relacionado con uno de nuestros 
combates navales de otrora. Me refiero al increíble perro " Cholo" Y 0 

la acción de Punta Gruesa, acaecida el 21 de mayo de 1 879 en las cer

canías de !qu ique. 

Para ello haré revivir una historia olvidada; una crónica del en
tonces Capitán de Corbeta Dn . Manuel 1. Vegas, escrita allá por el año 
1916, que por haber sido de cor·tísima edición y poco difundida en nues
tro medio, se encuentra prácticamente extinguida, sin que por ello hayo 
perdido su sabor tradicional y gratísimo para todos los que nos interesa
mos en las cosas del mar . 

El Segundo Comandante de la fragata "Independencia", Dn · Eu
genio Raygada, poseía un hermoso ejemplar de perro Terranova al que 
había bautizado con el nombre de "Cholo". Era aquel animal el proto
tipo de can destinado por la naturaleza para adaptarse a bordo de un 
buque, por su agi 1 idad para contrarrestar "balances" y "cabeceos"; por 
su fortaleza, docilidad y entusiásticos ladridos, alegría de los marinos, al 
romper el alba y comenzar las faenas diarias; pesadilla de aullidos subl
tos, para quienes habiendo tenido el cuarto de guardia entre gallos Y 
media noche, despertaban con la diana intempestiva que emitía su pe
rruna garganta . 

El "Cholo" -como todos los de su raza-, poseía un tupido pe
laje obscurecido en partes; patas fuertes y orejas gachas; hocico no rnuY 
pun,tiagudo y deseos incontenibles de juguetear, halando por instantes 
los anchos pantalones de dc ni me de los tripulantes; saltando en oportu
nidades sobre los que baldeaban la cubierta, para luego correr evadiendo 
persecuciones amistcsas y refugiarse en una telera 0 esconderse en uno 
batayola, como muchacho malcriado que cuida las asentaderas después 
de una travesura . 

A l::s horas del baño de mar, y estando el buque en puerto, in
cansable como todos los Terranovas nadaba y arrastraba como podía 0 

los divertidos marineros un tanto lejos del barco siendo casi con todo 
seguridad el último de los que regresaban a bord~. Empapado lo subían 
y era el terror de los Guardiosmarinas de Servicio quienes en uniforme de 

d t bl , ' · al para a y guan es ancos mas de una vez quedaron hechos miseno, , 
sacudirse el "Cholo" cerca de ellos y embadurnarles la tenida, salpican· 
deles con agua salada y grasa de los aparejos, producto de sus recosto
nes en la jarcia de labor mientras se izaba el bote. 

El 21 de mayo de 1879, mientras el "Huáscar" combatía con lo 
"Esmeralda" y la echaba a pique con su tercer espolonazo la "lndepen-
d . " . . d 1 "C , el enc1a , pers¡gulen o a a ovadonga" hábilmente piloteada por 
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práctico inglés Stanley y comandada por Condell , emprend ió eufór ica
mente la caza de la corbeta chilena acercándose a lo.; arrecifes de Punta 
Gruesa en forma audaz y temerari~ . 

Moore, al ver que el buque chileno -aprovechándose de su me
nor calado-- evadía sus d isparos, y que se adentraba hac ia la costa tra
tando de barajarla hacia el sur para escapar decid ió embestirlo con el 

espolón, basándose en los todavía inseguros sondajes que " cantaba" el 
encargado de largar el escandallo . La premura del ataque qu izás no le 
hizo recapacitar en la relativa exactitud de esas presumibles profundida
des, tomadas a velocidad y braceando con la sonda de mano. 1 ntempest i
vamente, y ya cuando su espolón casi rozaba el casco de la "Covadonga" 
se sintió en el buque un ruido de metal rasgado, las hélices giraron vana
mente y la "Independencia", como herida en plena carrera por un pu
ñal de rocas, se detuvo sobre una de ellas no marcada en la carta, pero 
que con su presencia brutal y contundente abrió los fondos de la fraga 
ta, haciendo que el agua irrumpiera a torrentes dentro de su obra viva . 

Mientras tanto -Y durante todo el combate-, el "Cholo", ha
ciendo caso omiso al estampido de los cañones, considerándolo quizás co
mo un estímulo para sus continuos juegos, siguió como de costumbre sal
tando junto a los artilleros, mordiéndoles cariñosamente las pantorrillas y 
corriendo de un lado a otro, como si estuviera satisfecho y contento con 
esa nueva modalidad de diversión que no conocía hasta el momento . 

Encallado el buque, nadie se ocupó del perro. Habiendo dado el 
Comandante Moore la orden de arriar botes mientras se defendían del 
cruel y feroz reataque de la "Covadonga", el Capitón de Fragata Ray
gada recibió la consigna de hacerse cargo de las embarcaciones y pro
curar que llegaran 0 la playa, sorteando arrecifes, balas de cañón y me
tralla, disparadas 0 mansalva sobre los náufragos por la tripulación de la 
afortunada "Covadonga". 

, Mientras tanto, en !quique y al naufragar la " Esmeralda", el ca-
daver del heroico Prat era sacado de la cubierta del monitor "Huóscar" 
Y transportado a su interior con todos los honores que mereció aquél va
liente marino chileno . El éirujano Mayor del buque, Dn . Santiago Tá
vara, se prodigaba entre los heridos nacionales y enemigos, atendiendo de 
m.anera especial al intrépido Teniente Serrano, quien con los órganos ge
nitales destrozados se ret.orcía de dolor con las manos puestas sobre el 
Vientre. Ochentaitrés sobrevivientes de la "Esmeralda" fueron recogidos 
de, las aguas por orden de Grau. A todos ellos, sin excepción, se les aten
dio Y proporcionó ropas y calzado; bebidas y alimentos calientes ... Eran 
enemigos vencidos pero no por ello perdían su calidad de hombres va-
¡· 1 

lentes que luchaban por la causa de su patria · 
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Las prendas del Comandante Prat, inventariadas al detalle, fueron 
celosamente guardadas para ser remitidas a su doliente viuda, la dama 
chilena Dña . Carmela Carvajal. La historia registra las hermosas cartas 
que con motivo de este triste episodio, intercambiaron el entonces Capi
tán de Navío Miguel Grau y aquella ilustre y culta matrona . 

¡Beau Geste!, bello gesto aquél que pone muy en alto lo caballe
rosidad del jefe peruano, al salvar o los náufragos chilenos; al reconocer 
hidalgamente lo hazaña de Prot; al recibir, como resintiéndose en su mo
destia , el saludo emocionado de Uribe, quien cuadrándose ante el pabe
llón del "Huáscar" -con digna ac.titud que perenniza su valor moral-, 
exdamó en el portol·ón del monitor una frase que le salió del almo: 
"¡Viva el Perú, generoso!". 

Mientras tanto Condell persistía en su deseo de exterminar sobre 
los aguas a los náufragos de la "Independencia". Nadaban los hombres 
hacia la playa salvadora, y su braceo vigoroso se tornaba de improviso len
to : un hervidero de metralla acribillaba sus cuerpos, sumiéndolos en el 
seno de las aguas y dejando el mar con gigantescas manchas de sangre· · · 

Jacinto López, el ilustrado historiador venezolano, refiriéndose 0 

los figuras de Grau y Prat, al compararlas con la de Condell, tiene en su 
libro "Historia de la Guerra del Guano y del Salitre" frases muy duros 
para el comandante de la "Covadonga" : dice, "que deslució como un 
plebeyo, entre aristócratas". 

Pero, lector amigo, perdóname que me havo detenido en disgresio
nes y permíteme que vuelva nuevamente al tem~ central de esta modes
tísima Tradición, ¿estamos? 

Es de suponerse que al subir el Comandante Raygada al últimO 
bote que dejara la "Independencia", su perro "Cholo" siguiendo al amo, 
se embarcara también en él . 

En el parte oficial del combate -que para relatarte este episodio 
he tenido en mis manos, y que de paso te digo se encuentra en el Museo 
Nacional de Historia, en Magdalena-, afirma el Comandante Moore que 
todas las embarcaciones que el mandara abrir del buque, naufrag'aron 
en los arrecifes sin poder llegar a la playa. En el puente quedaron, has~O 
el último instante, Moore, Palacios, Basadre. El Teniente García y Garc!O 
cayó muerto entre ellos, al recibir una bala de fusil en medio del pecho · 

Desafiando la lluvia de proyectiles, el perro "Cholo", tan acostum
brado como estaba o bañarse en los puertos junto con los tripulantes, re
cordó sus habilidades de juego que en esos instantes se convirtieron en 
impulsos de rescate: los atónitos marineros que habían logrado llegar 0 

la playa, vieron como este fiel animal, lanzándose una y otra vez entre 
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las olas, reaparecía entre la espuma halando a algún herido y no descan
saba hasta dejarlo en sitio seguro. Siete veces repitió su hazaña, quedan
do tan rendido que tuvieron que sujetarlo para que no desfalleciera, tra
tando de repetir sus proezas a despecho del peligro y la fatiga. 

Cuando la tripulación náufraga emprendió su triste y silenciosa 
caminata hacia !quique -dice Vegas-, el "Cholo" indomable rompió 
la marcha haciendo mil piruetas; siempre ganoso de escapar hacia el mor 
dond~ veía, cada vez más lejanos, los despojos de su antes gallardo bu
que. 

Aquel leal perro llegó al puerto, al parecer indiferente ante la 
magnitud de la catástrofe. Todos los que tuvieron la suerte de presen
ciar su abnegación sin límites, se disputaron desde ese momento el pri
vilegio de acariciarle y alimentarlo con carnes y embutidos. 

Al cabo de algún tiempo, y siempre siguiendo a Moore, el "Cho
lo" fue o Arica y quedó a cargo de la guarnición de las boterías del morro, 
parte de la cual estaba conformada por sobrevivientes de la "Independen
cia" bajo el mando del ex-comandante de la fragata. 

Poco después se embarcó el "Cholo" a bordo del transporte "Rí
mac", tomado a Jos chilenos junto con el batallón de "Carabineros de 
Yungay". Demás está decir que era el favorito de los tripulantes, quie
nes lo hartaban de golosinas, mimos y caricias. En dicho buque hizo todo 
la campaña, durante el bloqueo llevado o cabo sobre el Callao por lo 
escuadra chilena . 

Y cuentan que cuando nuestras lanchas porta-torpedos iniciaban 
sus salidos nocturnas para hacer raíds contra los buques bloqueadores, 
el "Cholo" pugnaba por embarcarse, como si se considerara a si mismo 
~rte obligada en las expediciones . Como es natural, no se le satisfa

CJa a causa del natural silencio que había forzosamente que guardar, y 
la falta de garantía para que en Jos momentos más apremiantes, acallara 
Voluntariamen.te sus sonoros ladridos. 

Al perderse las batallas de San Juan y Miraflores, el "Rímac" jun
to con el resto de buques de nuestra débil escuadro, fueron incendiados 
Para que no cayeran en poder del enemigo, hundiéndoseles de consiguien
te. 

Nuestro protagonista, el leal e indómito " Cholo", posó a vivir en 
tierra, a cargo y en poder del señor Adolfo Santillana. 

. Y del pobre "Cholo" nunca más se supo, quedando la historia en 
19norancia sobre Ja fecha de su muerte, debido a que en los Municipali
dades no hay registros abiertos para las defunciones perrunos. 
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¿No es una lástima lector? -Qui habet aures audiendi, audiot 
(Quien tenga oídos para oír, oiga) . 

A mi sólo me queda apagar la luz y retirarme, no sin antes ter
minar en latín (pero esta vez sin introducción), en homena je a ese perro 
admirable que se llamó "Cholo". 

¡Requiescat in pace! 

Las Fruteras 

Rosa Tarazana Aguirre es una mujer modesta y sincera. Su pin
toresca silueta se ha paseado durante cuarentaicinco largos años por e! 
balneario de La Punta y sus manos han vendido frutas por mi llares· Esto 
profundamente relacionada con la tradición de la Escuela N·aval, porque 
también en dicho Instituto y durante casi medio siglo, su libreta descol.o
rida , de arrugadas páginas, se ha abierto y cerrado a d i·ario para reg~
trar nombres y débitos : de tripulantes, hoy ya retirados del servicio; e 
cadetes, hogaño Almirantes de la Marina de Guerra del Perú. 

Miles y miles de personas han comido sus jugosas naranjas, sus 
plátanos, manzanas, uvas, granadillas y paltas. Muchas de ellas le paga
ron al contado y otras no de inmediato; al crédito prolongado -en algu
nos casos-, por años. 

Rosa se sonríe cuando lo recuerda. Podría decirse sin embargo, 
que su cara cambia poco, porque ha sido hecha por Dios como para os
tentar una sonrisa permanente, buena, comprensiva. 

Regordeta y chaposita ella, con la faz bronceada por el sol Y unos 
anteojos ahumados que cubren su incipiente ceguera, sigue siendo sie~; 
pre la misma, alegre Y bonachona, que le vendiera frutas al "gringo 
Davis; a Granadino, Teixeira, Martínez Coroancho de las Casas y a otros 
cadetes de las recientes promociones. ' · ' 

E t 1 d 1 b . no cae, s a es como a casa e jo enero -piensa ella-, ¡ qwen 
resbala! Siempre me han pagado, asegura . 

Sus polleras, en un principio multicolores cuando comenzó a ven-
f b ' ' seder su ruta y sus em atontes "chapones" se han tornado ahora rnos 

rias; como corresponde a una señora de ;us años propietaria de un au
tomóvil, pero que continúo viniendo a diario a 1~ Escuela Naval, "aun
que sea para oír marchar a los cadetes y no ponerse más triste", dice. 
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Su sombrero sigue siendo muy parecido al que se colocó el pri
mer día : de paja que algunas vez fue blanco, con una negra cinta gas
tada por el manoseo cotidiano . 

Rosa nació en Huilquiaco, un pueblito remoto del departamento 
de La Libertad, casi en sus fronteras con Huánuco . Recuerda muchos 
"pueblos importantes" de la ruta que siguiera, cuando su madrina la se
ñora Ganoza, de Truj illo, la trajo para la costa : Huaganto, Challa', Paco
bamba, Huanchay y Huancaspata, desfilan en su memoria como enlaza
dos uno con otro por la cinta plateada del Alto Marañón, ¡l indo.; villorrios!. 

Huancaspata es una ciudad grande, me dice . No sabe calcular 
cuánto tiempo le demoró el viaje, pero tiene conciencra de que fue muy 
largo, porque "entonces no habían carreteros como la Panamericana" . 

De muy joven vino Rosa a la capital. Quince años tenía cuando 
dio a luz a su primer y único hijo: Rubén Zanabria Tarazana, hoy Maes
tro de Segunda de nuestra Marina . Ahora trabaja en el Departamento de 
Bienestar - me cuenta- y es furriel, "!pero no me lo ascienden hace 
tiempo!", añade con su infaltable y pícara sonrisa, como esperando que 
el autor se ocupe del asunto. 

Rosita, como le llamamos todos cariñosamente, se s iente feliz 
cuando la brisa del mar le da en la cara y oye el paso redoblado de los 
cadetes. Súbitamente se pone triste, su boca dibuja el gesto de un " pu
chero" y comienza a sollozar: 

-Todo esto es muy bonito, ¡pero si yo pudiera ver! Tú crees, me di
ce -tuteándome como siempre-, que yo no tengo pena de no po
der verlos a ustedes que les he vendido fruta tanto tiempo, ya he
chos Jefes con sus galones y todo; tú te imaginas que no me duele 
ver no más que una "escuridá", sin poder mirar "sus caras de us
tedes" y ver cómo está la Escuela?. 

-Comprendo Rosita, pero no te desanimes -tercia el Sub-Director, 
allí presente-, ¿no te ha asegurado Valdeavellano ~un oculista, re
tirado de la Armada) que te va o operar y vas a sanar. 

-Si, así me ha dicho, pero yo hasta ahora no veo nada . .. , contesta 
Rosa, enjugándose los gruesos lagrimones que ruedan par sus me
jillas. 

Ha sido un instante emotivo sin duda; en la atmósfera hubo un 
chispazo eléctrico que nos conmovió, ¡hubiéramos querido tanto ayudar a 
Rosa! 

• 
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-Tengo que venir aquí todos los días con los ojos de otro -añadió 
Rasa, refiriéndose a Manuel un esmirriado paisano que la conduce 
de la mano todos los días y'la cuida con cel~-. Le agradezco mu
cho al pobre lo bueno que es conmigo . .. 

Rosa me ha hecho una larga 1 ista de aquellos a quienes más pre
sentes tiene en su recuerdo. Jefes, Oficiales y Cadetes, apretujándose 
en esa nómina sin concierto cronológico, salen a la luz en la memoria 
de la paisana frutera. Veamos: 

Jiménez Pacheco, Melgar, Vinces, Baso, Barrios, Rangel, Benites, 
Sousa, de las Casas, Tomás Pizarra, Granadino, Ciriani, Alzamora, Sol
días, Rodríguez, Graner, Llosa, Arbulú, Camino, Campos, Arana, Monge, 
Lindley, Torres Matos, Castillo, Teixeira, Luna Ferreccio, Tirado, Krüger, 
Carbone!, Chávez, Martínez, Delgado, Chávez Goitizolo, Conterno, Bo
nuccelli, lturrino, Saavedra, Rotalde, Mesías. Estos, dice, "son los que 
recuerdo y estoy agradecida por lo consideración de todos". 

En otro lote aparte -y quizás para que no se resienta quien estos 
líneas escribe-, me nombró junto con Gálvez, Barrón y Guzmán Barrón, 
Rivarola y Giannotti. 

Y Rosa, ni corta ni perezosa, aprovecho para añadir: 

-Varios Almirantes me han prometido un kiosko . .. Ya lo pondrán, 
¡si se acuerdan! 

-Rosa, ¿alguna anécdota scbre los cadetes? 

-No puedo recordar en qué año ni qué promoc 1on fue, pero una ~et. 
los jóvene: é: tos vinieron con un g>CJto amarrado a un palo, pasean
dolo por toda la Escuela. Les pregunté para que lo hacían. Me con
testaron c:ue era para traer buena suerte y ganar uno de los cam
peonatcs que había por esos días, ¡era ton cómica la cosa! 

Retrotrayendo memorias, incido sobre Huamana la otra frutero 
que siempre vino con Rosa a la Escuela, por muchos añ;s y que luego fa
lleciera. Si no la conociste lector, intentoré describírtela: 

Era mayor que Rosa, más morena y menos agraciada, sin ser fea· 
Tenía cierto aire de gravedad opuesto a la cara risueña de su compañera . 
S · ·¡ - b nte u nanz era agUI ena, su som rero un tanto más alto pero igualme 
de paja; sus polleras, de colores más serios . . . 

-Murió hace ·algo más de quince años. Un día que bajaba del tran· 
vía se cayó, golpeándose fuertemente en el vientre. Yo le dije que 
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fuera "donde el dotor", pero no me hizo caso y quiso curarse ella 
misma . Después de algún tiempo se enfermó con hemorragias y la 
llevaron al Instituto del Cánce r; allí muno Victoria Cerrón, porque 
ella no se llamaba " Huamana". El nombre se lo pusieron los cade
tes. Era de Apata, en Arequipo . 

-¿Hay algo más que me quieras contar, Rosita? 

-Como no. Cuando tuve a mi hijo tenía yo quince años. El Capitán 
de Navío Charles Gordon Davy era el Director de la Escuela y me pre
guntó, al darme permiso después para vender frutas, si el bébe es
toba bautizado . Le contesté que sí, pero que faltaba confirmarlo. 
El "gringo" fue pues su padrino y su señora, la madrina. Yo soy 
comadre de ellos ... 

Rosa me muestra algunos amarillentas fotografías de la época, en
vueltas cuidadosamente entre papeles . Tiene miedo que se las "choréen", 
como ella dice. 

Y me despido de eii:J. Se empeña en que me lleve una fruta como 
regalo, porque piensa que le he hecho un "reportaje"; sí el sastre sin di
nero, paga con ojales y puntadas, ella, con atisbos de distinción y guar
dando "su lado", quiere recompensar mi interés con una manzana . De
clino cortesmen.te. 

Y me voy con mis apuntes convencido de que he hecho algo bue
no: Atraer un poco la atención de tanto "viejo cliente" de aquella mo
desta y buena mujer, para h:::cerle pensar que ella, la constante Rosa, 
Viene vendiendo ssu frutas en la Escuela desde hace cuarentaicinco años. 

Qu forma parte de nuestra tradic ión, con derecho. 

Que está casi ciega . 

Que su sueño dorado es tener un kiosko. 

Corro traslado, pongo punto final y me despido. 

Un Compás Saltarín 

El ti'tulo de es.ta Tradición, lector amigo, ha estado rondándome 
Por el cerebro duronte varios días con sus noches. Tal vez, si me hubiera 
detenido a pensar algo más, lo hub iese cambiado y puesto "Tradición so-
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bre un Tradicionista" como el más adecuado. La redundancia me desa
nimó sin embargo, decidiendo colocarle ut supra el que ahora lleva. 

Las razones para estas dudas mías las apreciarás en un periquete, 
cuando leos los reng Iones que siguen y atiendas las explicaciones de éste, 
tu modesto servidor, desde que uno de los protagonistas de mi historia fue 
nadie menos que Dn. Ricardo Palma, el insigne tradicionista peruano, 
quien naufragara allá por el año de 1855 frente a las costas del departo
mento de lea yendo a bordo del "Rímac", debido, en parte, a los veleido
sos caprichos del compás magnético de dicho buque -que a mi modo 
de ver las cosas y según lo averiguado--, aquel día aciago funcionó como 
;altimbanqui por razones valederas. 

Para no distraer más tu atención con un prólogo tedioso, me com
plazco en poner ante tus ojos algunos párrafos relativos al asunto, escri
tos por mano y pluma de Dn. Ricardo Palma: 

"El naufragio del vapor de guerra "Rímac", el 19 de marzo de 1855 
en los arrecifes de la punta de San Luis, llevó al tradicionista que es
te libro ha escrito -anota Palma, refiriéndose a sus "Tradiciones 
Peruanas"-, después de andar tres días entre arenales, pasando lo 
pena negra, al pueblecito de Acarí. Aquél naufragio no fue al prin
cipio gran catástrofe, pues de novecientos que éramos entre tripu
lantes del buque, pasajeros y un batallón de lnfanterío que, con des
tino a lslay, se había embarcado, no excedieron de doce los ahoga
dos en el mar. Pero cuando congregado en la playa, nos echamos 0 

deliberar sobre la situación y nos encontrábamos sin víveres ni o
gua y nos convencimos de que para llegar 0 poblado necesitábamos 
emprender jornada lorga, sin más guía aue la Providencia, franca
mente que los pelos se nos pusieron de punto. Acortando la nar~a
ción, bosta decir que la sed, el hombre, el cansancio y lo fatiga dte· 
ron cuenta de sesenta y seis náufragos, y que los que, vigorosos o o· 
fortunados logramos llevar a Chaviña, Chocavento 0 Acarí, más sem· 
blanzo teníamos de espectros que de humanos seres". 

Noto del Autor.- Al parecer, ha habido un lapsus colomi en la re· 
loción hecho por Palma. Debió ser Punto Son Juan (o Punto Po· 
rada) y no San Luis, desde que este último nombre no existe en las 
cartas del paraje. 

Entre los papeles que tengo sobre la meso oaro ampliar un tanto 
más este desgraciado episodio, tan suscinta y mod~stamente relatado par 
Palma no obstante lo sustancioso y colorido de su nmroción, figuro la 
Sentencio pronunciada por el Consejo de Guerra en la causo seguido so· 
bre el naufragio del vapor "Rímoc", lo mismo ~ue me fuero gentilmente 
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facilitada por el Director de nuestro Museo Naval, Capitán de Navío (R), 
Dn . Julio J . Elías Murguía, a quien agradezco desde estas líneas. 

Tal vez por la dureza excesiva de los términos en ella contenidos 
Y por la severísima crítica que de algunos marinos se efectúa en su texto, 
Palma calló y jamás -con la modestia característica de los grandes hom
bres-, hizo alarde de su comportam iento sereno y valeroso en dicho nau
fragio, tanto más notable y meritorio cuando casi todos los demás perdie
ron la cabeza y los papeles en el citado accidente. Cabe aquí h:1blar de 
la testa porque se descontrolaron; es posible también aludir literalmente 
a hojas y folios, desde que a nadie se le ocurrió poner a salvo el Diario 

de Bitácora del buque. 

Hora es pues de hacer resaltar lo p<Jrte resolutiva de la sentencia 
a que me refiero, máxime si en ella se ponen muy en alto las virtudes per
sonales de aquel Teniente Segundo y a la sazón Contador de la Armada, 
Dn · Ricardo Palma, porque las trad iciones que me ha dado por escribir 
no tienen finalidad de contar sólo lo bueno sino también lo malo de lo 
sucedido en nuestra Marina, sin fruición o morbosidad frutos de un chau
vinismo mal entendido o de un sadismo fuera de toda justificación; más 
bien como un extracto de enseñanzas objetivas para las generaciones ve-
1ideras . 

El caso fue que el vapor de guerra "Rímac", primero de su clase 
adquirido por uno nación sudamericana en la época de transición entre las 
velas y las máquinas -alternativas, mientras se dirigía a lslay llevando a 
su bordo novecientas personas, naufragó a las l 030 hrs. de l:1 mañana 
sobre los arrecifes iqueños, entre San Juan y Acarí, en un día 19 de Agos
to del año l 855 . 

Exactamente dos meses después, en el primer día del mes de Oc
tubre, en el domicilio del Contralmirante Dn . José María Raygado, Co
rnandante General de Marina, se reunían los siguientes miembros del 
Consejo de Guerra que juzgaría el caso: Capitán de Navío Dn. José Bo
terín, Coronel Dn. Miguel Lanao, Capitán de Navío Dn. Pedro Roel, Co
ronel Dn . José María Tejada, Capitanes de Fragata Dn. Damián Alza
rnora y Dn. Tomás Ríos así como el Audi tor de Marina, Dn. Mariano Fe
lipe Paz Soldán . Demás está indicar que el citado Consejo estaba pre
sidido por el Contralmirante Raygada. 

Lo actuado hasta el momento arrojaba• múltiples declaraciones, 
siendo los directos responsables -a juicio del Consejo--, el comandante 
d~ la nave, Capitán de Corbeta Dn . Carlos Castro, y el Oficial de Guar
d~a, Alférez de Fragata Dn. Prudencia León. En este punto debo corre
gir la información que da el Comandante Manuel 1. Vegas en su libro, 
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"Historio de lo Marina de Guerra del Perú", afirmando que el Oficial de 
Guardia era el Alférez de Fragata Dn. Porcemón Echeandío. 

Según el tenor de estos interrogatorios -leídos por quien estos 
líneas escribe un poco más de cien años después-, parece que en la mo
ñona del 19 de -agosto de 1855, Prudencia León hizo poco honor o su nom
bre de pilo y descuidó imprudentemente lo vigilando que sobre los timo
neles debe tener siempre el jefe de la facción de guardia . 

Lo roso del compás que venía morcando con bastante exactitud el 
rumbo ordenado, comenzó desatinado e inexplicablemente a desobedecer 
.al timonel, ~altondo unos dos o tres veces hacia babor de lo línea de fe 
y obligando o meter lo caño poro conservar lo dirección debida. Esto 
circunstancia, anormal poro quien tiene experiencia en dichos meneste
res más no poro el Alférez aquel, no fue ni interpretado como un peligro 
ni inform:Jdo al comandante del buque, por lo que éste aseguró ocho mi
nutos antes del choque, al General Dn. Fernando Albízuri y al Coronel 
Dn. Manuel Monríquez, que el rumbo trazado era el correcto y se mos
tró satisfecho de sus cálculos náuticos. 

Sin embargo, el buque que a decir de su capitán iba navegando 
tan de acuerdo con lo técnico marinera, de impreviso impactó sobre l~s 
arrecifes escondidos entre lo colino que cubría lo costo, inundándose sin 
remedio. 

Y aquí -intercalando o medido sea oportuno los considerandos 
de lo sentencio que dictó aquel Consejo de Guerr·o-, copio el primero ad 
literae, permitiéndome hacer algunos consideraciones subjetivas ol mor
gen: 

"19.-Que el hecho de haber noufrogado el buque, 
pruebo de un modo cloro y conveniente que los rumbos 
y marcaciones fueron malos, y que los que señalo la 
papeleta de fs. 42 y declaraciones de algunos oficiales 
son concertados posteriormente, pues al haberse se
guido con estrictes los que se indican era imposible el 
naufragio, o lo que se agrega que el Com:mdonte 
Castro aseguro que los oficiales de su dependencia 
cumplieron con su dever". 

Inexplicable y fuera de toda lógica debió parecerles 0 aquellos 
duros jueces de hace ciento y tontos años, que un rumbo bien calculado, 
cuidadosamente trozado en lo carta y seguido religiosamente, diera con 
el buque sobre los rocas y causara su pérdida. Sólo les quedó pensar 
que lo pro:J se mantuvo sobre dirección errada deduciendo de ello lo 
indiscutible equivocación de su comandante y s~ consiguiente responsa
bilidad. 
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Hoy, pasado un siglo de aquel ingratísimo episodio, cabe recor
dar al lector que el "Rímac" naufragó frente o uno costa riquísima en 
mineral de hierro. Que desde 1933 comenzó lo explotación de Marcena 
-cuyo puerto es San Juan-, operando actualmente (año 1964) en aque
llos yacimientos: La Marcena Mining Company y la Compañía de Hierro 
de Acorí. Que 30 años después de aquel accidente se registró en el mis
mo par·oje otro similar, el del trasatlántico "Italia", y que ambos barcos 
poseían compases magnéticos, esto es decir, influenciables sin lugar a 
dudas por las líneas de fuerza emanadas de aquellas concentraciones fe
rrosos, que cual imanes permanentes, permanecieron durante siglos es
perando que un arriero mformara al Ingeniero Fuchs sobre su existenc ia , 
suministrando a éste -como persona culta que era-, la oportunidad 
de un denuncio y la subsiguiente explotación de aquellos ricos yacimien
tos. 

Dentro del campo de las suposrcrones sensatas, ¿no cabría la po
sibilidad de que aquellas masas ferrosas, distribuidas por la naturaleza 
sin concierto a través de la arenosa costa y quizás subyacentes en el 
zócalo continental, dependiendo en su magnetismo de b fuerza terrestre 
de este tipo existente en la localidad y con una aptitud para conservarlo, 
afín con su dureza, hayan logrado influenciar al compás del "Rímac"?, 
¿quién podría negarlo o asegurar que las violencias naturales, como tem
blores, terremotos y avalanchas no le dieron carácter permanente o cuan
do menos duradero a su magnetismo? 

Por estas consideraciones lógicas y posibles; por las declaraciones 
v~rtidas durante la c-ausa y por el contraste entre la seguridad que exis
tra sobre el rumbo y la atroz realidad del accidente, es que me atreví a 
sugerir en el título de esta Tradición aquello de que el vapor tenía "un 
compás saltarín". Ningún otro adjetivo se le ocurre a uno paro calificar 
0 una rosa náutica, que en vez de mantenerse estable, le da, de cuando 
en vez, por ejecutar bruscos y peligrosos pasos de ballet. 

Valga por lo menos mi razonamiento para aliviar en algo al ca
P~tán del buque de los cargos que se le hicieron a continuación. P.or ellos 
nr siquiera acerco mis manos al fuego y paso a ennumerarlos, atenuando 
camo procede algunos párrafos del Acta ·aquella, desagradables pero jus· 
tos. 

Se le dijo "que en los momentos de estrellarse el vapor . . . , en 
l~gar de aquietar el atolondramiento en que se hallaba la jente, impo
nrendo silencio y llamándola al orden, usando para esto de todo su au
toridad y empleando en último extremo medidas fuertes y enérgicas ... , 
fue el primero en infundir terror, diciendo que el buque estaba perdido y 



424 REVISTA DE MARINA 

que se salvase quien pudiera. Que no fue el último en abandonar el bar
co como le correspondía. Que usó la postrera embarcación expedita, pa
ra sacar su equipaje y planos, desatendiéndose de la jente, de acopiar 
víveres, y, especialmente del Libro de Bitácora" . "Que sus oficiales -ean 
excepción hecha del Teniente Segundo Ricardo Palma, Maquinistas Dn. 
Carlos Daques y Dn . Santiago Arnold-, sin tomar ninguna medida para 
contener a la marinería y tropa, usando de las armas en caso necesario, 
se ocuparon casi estríctamente de ponerse a salvo, despreocupándose de 
salvar a otras jentes cuyas vidas debieron series preferidas .. . " . En fin, 
en esa acta que condena la desorganización, la irresponsabilidad Y el e
goísmo, se escribieron dichas verdades y otras mucho más duras que me 
resisto a reseñar, pero que dejo a tu feraz imaginación, querido lector . 
En el recuerdo de los miembros de aquel Consejo de Guerra, debió hacer 
su aparición -por contraste-, el heroico sacrificio del Capitán de Na-

d " vío Dn . Juan Noel, quien como Comandante de la fragata "Merce es ' 
se hundiera en Casma dos años antes con su buque, después de haber 
procurado el salvamento de todos los náufragos que pudo, en una tra
gedia causada por la fatalidad y no por su culpa. 

Las sentencias fueron enérgicas, pero podían muy bien haber si~o 
peores : al Comandante Castro se le privó de su empleo, diósele de baJO 
de la Armada Nacional, condenándosele a dos meses de prisión en la 
Fortaleza del Callao "sin que en ningún tiempo pueda ser rehabilitado por 
incapacidad para merecer la confianza del Gobierno". Al Alférez Pru
dencia León, igualmente se le privó de su empleo . 

A los demás oficiales se les condenó: "a ser trasladados al Cole
gio Naval por dos años, en donde, a pesar de su clase serán considerados 
como alumnos, para que estudiando los principios y deberes de su profe
sión se hagan dignos de ser destinados, después de un examen rigurc,so, 
al servicio de los Bajeles del Estado, y los que no tendrán más Haber que 
medio sueldo de sus clases respectivas para su decencia por el tiempo se
ñalado, sin que les sea permitido en su reclusión entablar reclamo ni de
manda para separarse del Servicio". 

Quedaron "exceptuados de esta penitencia el Teniente Segundo 
Dn. Ricardo Pimentel, Contador Dn. Ricardo Palma y Maquinistas Dn · 
Carlos Daques y Dn. Carlos Arnold, por haber sido los únicos que cum
plieron con su deber y a los que se destinará de preferencia a los buques 
de la Escuadra, en las vacantes que hubiere" . Debo anotar aquí que el 
Teniente Pimentel, a riesgo de su vida, aseguró la boza de uno de los bo
tes en las rocas de la playa, permitiendo así el salvamento de muchos de 
los náufragos . Palma, Daques y Arnold -como ya ha sido dicho- de· 
mostraron serenidad y absoluta conciencia de sus deberes para con el pa· 
saje . 
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Y he aquí lector amigo, mi justificación para decirte al comienzo 
que esta historia, en vez de llamarse como la llamé, pudo muy bien tener 
como título el de "Tradición sobre un Tradicionista" o 

Porque, no por algo sino por muchísimo aquel Oficial del Cuerpo 
Administrativo de la Armada, andando el tiempo, se convirtió en el más 
ilustre de nuestros escritores, en el "Padre de las Letras Peruanas" o Por 
ello, los siguientes versos de José Gálvez Barrenechea figuran en el busto 
de Dno Ricardo, en la alameda de su nombre situada en Miraflores, ciu
dad en la que por suerte come actualmente pan quien estas líneas escribe: 

Con su varita mágica despertó del pasado 
oidores y virreyes, tapadas y guerreros, 
dando vida a la muerte sus manos milagrosas; 
abrió a nuestras miradas un inmenso Dorado, 
nuestro sombrío cielo tachonó de luceros 
y añadió a la corona de Lima una de rosas o o o 

Curvado por la glcria, paseó en esta avenida 
aquél patriarca mago su ancianidad gloriosa, 
aquél que a nuestra historia diera vida con su alma; 
y aunque los tiempos pasen y cambie nuestra vida, 
ha de triunfar perenne, como una enseña airosa, 
el nombre evocativo de don Ricardo Palma o 



El Primer Viaie de Nuestros Monitores 
11Manco Capacu y 11Atahualpa

11 

Por: JAVIER BUENAl'iiO MURO 

Uno de los episodios menos conocidos en la h istoria de nuestro 
Ma rina de Guerra fue la adqui·sición y traslado al Perú desde los EE. UU ., 
hace casi cien años, de los dos monitores que figuraron en nuestra armo· 
da con los nombres de "Manco Capac" y "Atahualpa" . Aunque no se 
trata de un episodio de guerra naval la hazaña en sí vale relatar Y hacer· 
se conocer pues en ella quedó a prueba la pericia y habilidad de nuestros 
marinos, haciendo resaltar sus magníficas cualidades de hombres de mor, 
y a la vez demuestra y confirma el alto grado de nuestra tradición naval . 

Al principio de la década de 1860-70 nuestra marina carecía por 
completo de naves que se podían llamar verdaderos buques de guerra · 
Los dos únicos que pod ían ser considerados en esta categoría eran los 
corbetas "Unión" y "América" . Estas dos unidades habían sido ordeno· 
das construir en Francia por los Estados Confederados durante la Guerra 
Civil Americana . Eran muy veloces para su época e iban a ser dedicado~ . o 
a la guerra de corso igual al famoso "Alabama" pero la guerra termln 
con la derrota de los del Sur y estos buques quedaron en manos de .~~~ 
constructores en Nantes hasta que afortunadamente el Perú los adqulno 
en 1 865 . También por esa época España tuvo la pretensión de tratar 
d 1 · · d ' · ' 1 , t parte e ograr una re1vm 1cac1on por a perdida de sus colonias en es a 
del Nuevo Mundo . Con este fin tuvimos la ingrata visita de una escu~
dra española, primero al mando del Almirante Pareja y después del s~l
cidio de éste al conocer la captura de la "Covadonga", de su Brigadl~r 
Méndez Núñez . Como resultado de la estadía en estas aguas del pacl· 
fico de la escuadra española tuvimos las victorias navales de Abtao Y Dos 
de Mayo en el año 1866 . 

Este peligro que nos vino del mar y que afortunadamente pudimos 
rechazar más por el coraje de nuestros combatientes que por el deficiente 
material de guerra y buques de que disponíamos, hizo ver a nuestro go
bierno la imperiosa necesidad que había de adquirir nuevas unidades poro 
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nuestra marina si era que nuestra patria iba a permanecer libre e inde
pendiente. 

Como consecuencia el Perú inició una política muy acertada de 
adquisiciones navales. En Inglaterra se mandó construir los buques blin
dados "Huáscar" e "Independencia" que se entregaron en 1867 y ese 
mismo año se gestionó la compra en los EE. UU . de los monitores " Man
co Capac" y "Atahualpa". Sin embargo, la adquisición de estas dos na
ves no pudo ser considerada como muy feliz y desde su principio todo lo 
concerniente a ellas fue colmado de dificultades . Las gestiones para su 
compra se iniciaron en Setiembre de 1867 pero las naves no partieron de 
Nueva Orleans sino en Enero de 1869 y no llegaron al Callao hasta Ma
yo de 1870. No se conocen los informes técnicos que debieron aprobarse 
para recomendar su adquisición y más bien nos parece que no los hubo y 
que lo que importaba era conseguir buques de guerra de urgencia, de 
cualquier tipo y en cualquier forma con el fin de llenar el vacío que exis
tía en nuestra escuadra. No se puede explfcar en otra forma la decisión 
de adquirir unas naves tan inadecuadas para el servicio que debían pres
tar, la fuerte cantidad de dinero que costó su traslado al Perú y las duras 
pruebas a que fue sometido nuestro personal de marina que las tripuló . 
Los monitores eran del tipo fluvial e inaparentes para operar en alta mar 
Para cuyo fin iban a ser destinados. En la marina de los EE . UU . lleva
ban los nombres "Oneota" y "Catawa" y habían sido construídos para 
las campañas de la Guerra Civil en el río Mississippi y otras vías fluviales . 
Desplazaban 1,084 toneladas, tenían 200' de eslora, 44' de manga y 
14' de puntal . Los movían una máquina a vapor de 350 H . P., eran de 
una hélice y desarrollaban 5 nudos en aguas tranquilas . Su capacidad de 
carbón era de 140 toneladas, lo suficiente para navegar cinco días . A 
toda carga su cubierta sólo quedaba diez pulgadas del aguci. Su cons
trucción era de fierro y tenían sobre sus partes vitales una coraza de 5". 
Su armamento consistía de dos cañones Dahlgren de 15" montados en 
una sola torre . Como medida de seguridad se les había dotado de una 
Potente bomba de 2,000 galones por minuto para achicar el agua que les 
entraba. 

Era evidente para cualquiera que naves de tales características no 
estaban diseñadas para operar en el mar y mucho menos para efectuar 
un viaje tan largo y peligroso como era el que tenían que llevar a cabo 
desde Nueva Orleans hasta el Callao vía los estrechos de Mogollones y 
Posando por los mares más tormentosos del mundo. Por este motivo fue 
que se les tuvo que hacer alguna alteración en su superestructura tal co
rno un rompeolas a través de sus proas y cerrando todas las aperturas de 
Cubierta y esto explica en parte la demora en su partida . También era 
obvio que con una autonomía tan reducida estos buques no podían hacer 
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el viaje por sus propios medios y tendrían que ser remolcados durante la 
mayor parte del trayecto . Para este fin se tuvo que adquirir dos vapores 
que se llamaron el "Reyes" y el ''Marañón" para remolcarlos y servir de 
buques de abastecimientos . Es demás decir que un viaje tan largo Y con 
tales buques iba a ser lleno de incidentes y que bien se le podía comparar 
a la Odisea de Ulises . El mando de esta pequeña flotilla de naves peruanas 
fue dado al Capitán de Fragata Leandro Mariátegui y partieron el 12 
de Enero de 1 869 con rumbo a Pensacola, Florida, navegando las 109 
millas de distancia sin novedad y en poco más de veinte horas. Sin embar
go, ya desde aquí en su primer puerto de escala empezaron a sufrir con
tratiempo3 . Por alguna falla de máquinas la flotilla tuvo que permane
cer en este lugar 30 días y en este lapso se enfermó el Comandante Ma
riátegui teniendo que quedarse en tierra y ceder el mando al oficial su
perior más inmediato que era el Capitán de Corbeta Camilo Carrillo que 
era el comandante del "Manco", la flotilla siguió rumbo al sur por lo lar; 
go de la costa de Florida hasta Cayo Hueso donde su llegada aumento 
los rumores de que se dirigían a algún lugar de la costa norte de Cuba 
para ayudar a los rebeldes cubanos contra el dominio español. A pesar 
de los desmentidos oficiales a este respecto las naves peruanas fueron se
guidas durante una parte de la segunda etapa de su vi a¡· e a Samaná, Islas 

' /1 

Bahama, por las fragatas españolas "Fernando el Católico" y "Tetuan ' 
pero no les fue fácil llegar a su destino. El día 8 de Marzo les sobrevino 
un temporal y olas de 1 O á 12 pies de altura pasaban por sus cubiertas 
obligando a las naves que remolcaban a los monitores soltar sus remol
ques. También por causa de e3te mal tiempo les fue imposible mante
nerse en convoy separándose unos de otros hasta perderse de vista · Al 

¡/ 

día siguiente, cuando ya había amainado en algo la marejada, el "Reyes 
encontró al "A~. :. ncé-" y trató de restablecer el remolque pero al acercar; 
se p.or su popa para maniobrar a su costado una ola repentinamente echo 
atrás al monitor y su filuda popa perforó el casco del transporte Y éste 
se hundió en 15 minutos . La posición geográfica era 219 02' Lat · N· 
y 74957' Long . W . 

El hundimiento del "Reyes" dejaba al "Manco" en situación muY 
precaria y a,ngustiosa . Quedaba sólo en el mar, separado de los otros ,bu
ques, con solo 30 toneladas de carbón a bordo y víveres para tres d1as · 
Además, aparte de la pérdida de las reservas de carbón y víveres, hub~ 
que lamentar la pérdida de la caja de la expedición cuyo dinero se uti
lizaba para el pago de la gente y los gastos de reaprovisionamiento en l~s 
diversos puertos de escala . Como era de urgencia llegar a tierra lo mas 
pronto posible para no quedar al garete el "Manco" se dirigió al puerto 
más cercano que era el de Naranjo en la costa norte de Cuba y a 80 mi
llas de distancia. Felizmente ese lugar estaba en manos de los insur· 
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gentes que les facilitaron víveres y leña ya que no había carbón en ese 
lugar. Terminándose estas faneas el monitor dejó aquel lugar con rum
bo a su destino original de Samaná pero la leña resultó ser un combusti
ble muy pobre y sólo le alcanzó para llegar a la isla cercana de Ragged . 
De este lugar se tuvo que mandar a dos oficiales en una goleta local has
ta Nassau para conseguir el tan necesario carbón y obtenido éste, el día 
15 de Marzo logró seguir su viaje. 

, El "Atahualpa" también sufrió las consecuencias del temporal del 
dra ocho pero sin mayores daños materiales que lamentar Al separarse 
los buques ese día buscó refugio junto con su consorte "Marañón" en 
la tierra más cercana que era la isla de !nagua . Aquí se abasteció de ví
veres Y carbón pero todos estos gastos salieron de los bolsillos de sus ofi
ciales pues todo el dinero de la expedición se hallaba en el fondo del mar 
con el "Reyes" . A la brevedad posible dejaron esta isla para dirigirse 
a Samaná donde esperaban reunirse con el "Manco" pero al llegar allí en
contraron que ya había dejado ese puerto con rumbo a St . Thomas, Is
las Vírgenes . Enseguida volvieron proa al sur para ese lugar donde en
contraron al "Manco" y "Marañón" esperándolos . 

La estadía de los buques en este puerto fue bastante prolongada 
pues tuvieron que esperar la llegada del vapor "Pachitea" mandado des
de el Perú con abastecimientos, carbón y dinero y a la vez para que sir
viera de remolcador al "Manco" reemplazando en esta tarea al desapa
recido "Reyes" . También trajo el "Pachitea" nuevo personal de oficia
les haciéndose algunos cambios en las planas mayores y regresando al
gunos oficiales al Perú. Terminada la larga estadía en St . Thomas la si
gu~ente escala del convoy fue Cayenne, Ghiana Francesa, y desde allí si
gureron la larga costa del Brasil con innumerables escalas cuyos detalles 
no. vale la pena relatar por ser de rutina, hasta que llegaron a Río de Ja
nerro el 15 de Setiembre. Aquí de nuevo sufrió el "Manco" un contra
tiempo. Al ingresar al puerto esa noche se varó en un bajo denominado 
Taipú pero afortunadamente esto sucedió en marea baja y al día siguien
te con la ayuda de los otros buques y de las autoridades brasileñas fue re
flotado. Sin embargo, su casco había sufrido y hacía agua teniendo el 
monitor que entrar a dique que le fue facilitado en la isla de Culebras . 
En , 1 b "U · ' " este puerto también se unio al convoy a cor eta nron que pocos 
días antes había llegado procedente del Perú trayéndoles abastecimientos 
Y nuevo oficiales, efectuándose nuevamente algunos cambios de plana 
mayor. Todo esto obligó a la flotilla permanecer tres meses en Río lo que 
fue del agrado de muchos pasar esta larga temporada en tan bello lugar . 
Por fin el día 12 de Diciembre pudo zarpar la flotilla haciendo varias es
calas a lo largo de la costa sur brasileña hasta llegar sin mayor novedad a 
Montevideo. Pocos días estuvieron en este puerto para luego seguir vio-
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je por la costa argentina hasta llegar al estrecho de Magallanes el 29 
de Enero de 1 870 o sea más de un año después de su partida de EE. UU · 
El paso del estrecho se realizó con la pérdida de algunas anclas pero en 
general sin mayor contratiempo, llegando a Punta Arenas, Chile, en los 
primeros días de Febrero. Aquí los esperaba el transporte "Chalaco" p~
ra reemplazar en el remolque del "Atahualpa" al "Marañón" cuyas ma
qui nos estaban maltratadas después de haber fielmente remolcado Y aten
dido a su monitor en lo que constituía el remolque más largo efectuado 
en cualquier marina del mundo en aquella época . El convoy se reforzó 
nuevamente con el "Chalaco" remolcando al "Atahualpa", el "Pachitea" 
al "Manco Capac" y con la "Unión" y "Marañón" como escoltas . Aun
que ya estaban en el Pacífico todavía faltaban muchas millas por nave
gar para llegar a aguas peruanas . Los buques tuvieron que afrontar mu
chos temporales por la costa sur de Chile y se tuvieron que dispersar Y se
pararse . Recalaron en algunas caletas y puertos para tomar carbón o res
guardarse del mal tiempo pero finalmente se reunieron de nuevo en Tal
cahuano el 14 de Abril . Mucho les dio que hacer la mala calidad del car
bón chileno pero no obstante siguieron su viaje hacia el norte haciendo 
escala en el entonces puerto boliviano de Cobija en !quique, Pisco y final 
mente llegaron al Caliao el 11 de Mayo de 1870, casi 16 meses des
pués de haber salido de Nueva Orleans. 

Para completar este relato cabe agregar el fin que tuvieron estos 
dos monitores después de haber ingresado a formar parte de nuestra es
cuadra. Ambos se perdieron en la guerra con Chile de 1 879 combatien
do hasta lo último . El "Manco Capac" estuvo destacado en el puerto de 
Arica para ayudar en la defensa de esa plaza habiendo competido nu· 
merosas veces contra los buques chilenos cuando se aventuraban a acer
carse a su alcance . En una de estas ocasiones cuando el "Huáscar" ya 

11 

en manos chilenas entró a probar las defensas del Morro, el "Manco 
salió valientemente a su encuentro tratando de espolonearlo . Los dos bu· 
ques se rozaron no habiendo podido disparar sus antiguos cañones en el 
momento del encuentro por habérseles atracado pero en la retirada s: 
llegó a disparar uno de los cañones de 15" y un proyectil de 500 lbs . toca 
al "Huáscar" de lleno por popa decapitando a su primer comandant~ 
Thompson y haciéndole otros daños materiales . Como sus viejas máqul· 
nas apenas podían moverlo en la bahía el "Manco" tuvo que permanec~r 
allí hasta que se perdió la plaza de Arica ese inmemoriable 7 de JuniO 
de 1880. Ese día el viejo monitor al mando de su último comandante 
S ' h L · ¡· bl' da-anc ez agomarsmo va 1entemente se lanzó dos veces contra el 1n d 
do "Cochrane" para embestirlo con su espolón per.o la mayor velocidO 

y maniobra d:l buque enemigo evitó el encuentro . Finalmente cua~~~ ~~ 
comandante VIO que la plaza cambiaba de bandera y ante la impos1bd1d 
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de alcanzar a los buques chilenos, abrió las válvulas desapareciendo el 
monitor para siempre en las aguas que había defendido hasta el último 
momento. 

El "Atahualpa" tuvo un fin bastante similar a su gemelo pero lo.; 
hechos sucedieron en la bahía del Callao. Siempre que pudo este monitor 
se enfrentaba a los buques chilenos cuando entraban a la bahía para bom
bardear el puerto pero por las mismas razones que el "Manco" no pudo 
alcanzar a sus enemigos el "Atahualpa" tampoco lo lograba . Finalmente 
sobrevino la debacle de San Juan, Miraflores y la entrada de las tropas 
chilenas a Lima y en la noche del 16 de Enero de 1881 se dio la orden de 
hundir todos l.os buques de guerra surtos en la bahía del Callao, echándose 
a pique lo último que nos quedaba de nuestra armada, el "Atahualpa" y 
la "Unión", terminando así un episodio poco grato de nuestra historia 
naval. 



EDITORIAL DE "HIERRO Y .FUTURO" ORGANO INFORMATIVO DE 

MARCONA MINING COMPANY. 

Patria y Progreso 
Desde 1821, la peruanidad celebra cad.a 28 

de Julio la fecha más importante de la P.atr1a: el 
anivE1rsari·o de nuestra independencia naci?nal. 
Hace pues 143 años que el Perú alcanzó la c•.uda· 
danía plena, desde el mism·o día que sus hab1tan· 
tes con el esfuerzo solidario de otros hermanos de 
América determinaron fundar ta República, la Pa· 
tria Libre. Desde entonces, con •ocasión de cele
brarse el trascendental acontecimiento, renovamos 
nuestra fe en el destino de la Nación que, con la 
gloria de su pasado, sabe enfrentarse a los proble· 
mas del presente para cumplir con la promesa que 
debemos al futuro. Promesa que nos urge a tra· 
bajar intensa y conscientemente para que nuestras 
hijos sean dueños de una respuesta feliz para el 
Perú. 

Debemos tener en cuenta que el trabajo que 
reclama la Patria es mucho más que el esfue~zo 
físico de cambiar el paisaje de su territorio espl~~
dido pero adusto, lo de etevar nuestra product•v•· 
dad industrial y agrícola. Significa emprender la 
gran tarea que la historia nos señala: enlazar los 
mús<:ule>s y los corc.:zones de todos los peruanos p~· 
ro robustecer las instituciones, nuestrlo credo, la h· 
bertad y disfrutar de una vida civilizada qu·e nos 
permita decir C·on orgullo: ¡Soy peruano! 

Nos toca pues, a nosotros, tomar el relevo de 
1~ posta de la historia y forjar el progreso del PÍ 
ru, fortaleciendo los ideales democráticos como e 
mejor homenaje que podemos ofrecer a los prec:ur· 
sores Y mártires de la libertad que hoy gozamos 
Y que debemos legar a las gene·raciones que nos 
sucedan. 

Elevemos nuestras plegarias al Todopoderos:. 
y,. ~1 renovarle nuestra gratitud por habernos P.~ 
m1hdo nac;r en un país libre, pidámosle tamb•e¡ 
que nos de la oportunidad de cumplir con el ro 
que la Patria exi.je de nosotros, y que· nos condu;: 
ca por el sendero que Dios determina para los ho 
bres ribres que quieren progresar en armonía co¡ 
la ~humanida~, dando y recibiendo lo que nuest 

0 

Senor nos senalara en sus enseñanzas. 



La Guerra en el Mar 
Por: JAVIER BUENAl'iiO M . 

1 

EL CRUCERO ::SAN FRANCISCO" EN LA CAMPAÑA DE GUADALCANAL 

La pequeña isla de Guadalcanal 
del archipiélago de las Salomón, fu~ 
e~cenario de reñidos encuentros tan-
to e · n t1erra como en el mar entre 
fuer · zas Japonesas y norteamericanas. 
Al!' a .por Agosto de 1942 los japone-
s.es e~taban tranquilamente terminan-
ao de e . . onstru1r un campo de aterriza-
Je en esta isla y tenían por guarnición 
una compañía de soldados . Entre sol
dados Y obreros no había más de 4DO 
hombres. 

, Los japoneses no esperaban nin
gun ataque en esta zona así que cuan
do elementos c1el cuerpo de lnfanterío 
de Marina de los EE. UU. desembar
~aron en Guadalcanal el 7 de Agosto 
e 1942 fueron tomados por sorpre

sa· Los combates por esta isla dura-
ron ~e 1·s 1 • d - meses, os Japoneses tratan-
o de hacer llegar refuerzos y los nor

teamericanos tratando de retener lo 
ccnq · l UIStado y expulsar oel resto de 

1 ~ isla a los contrarios y evitar que 
egaran sus refuerzos. 

Entre los combates navales en 
;orno de e~ta isla uno de· los más in
Nre~antes fue el que tuvo lugar en 

ov1embre 12-15 de 1942, y en el cual 
Partici · 1 . " E PO e crucero "San Franc1sco . 
d ste buque era del tipo crucero pesa-
o, de 9,950 toneladas con nueve ca-

' 

ñones de 8" aparte de artillería ant i
aérea que consi~tía de ocho cañones 
de 5" y otros más pequeños . Además 
era c1el tipo mejor blindado de los cru
ceros americanos. 

En la noche del 12 de Noviem
bre e~te crucero era la nave ins ign ia 
del Contralmirante Daniel J . Callag
han al mando de los siguientes bu-

. ques que tomaron parte en este com
bate: Crucero pesado "Portland" , 
Crucero ligero "Helena", Cruceros 
antiaéreos "J uneau" y " Atlanta" y 
ocho c1estroyers . Todas estas unida
des estaban haciendo ronda alrededor 
de Guadalcanal para proteger la isla 
ó2 las incesantes tentativas noctur
nas de lo~ japoneses de bombardear 
el campo de aterrizaje ya tomado por 
los norteamericanos y lleva r refuer
zos a sus d iezmadas tropas que com
batían en inferioric1ad numérica . E~a 

noche los japoneses llevaban a cabo 
una de sus más fuertes tentativas pa
ra atacar el campo de aterrizaje bau
tizado con el nombre de "Hender~on 
Field" por los que acababan de to
marlo . 

Las fuerzas japonesas consistían 
óe los acorazados "Kirishima" y 
"Hiei" de 29,300 toneladas y arma
dos con ocho cañones de 14" cada 
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uno, el crucero ligero "Negara" con 
cañones de 5 . 5" y nueve destroyers. 
El encuentro fue inesperadio para lo~ 
japoneses que no esperaban encon
trar esa noche una fuerza enemiga 
y para los norteamericanos también 
lo fue, ou,nque ~obían que venían los 
japoneses, no sabían que habían dos 
acorazados en lo fuerza contraria. 

El primer contacto fue entre los 
destroyers de la~. vanguardias de am
bas fuerzas. Fue violento, con fuego 
de artillería y torpedos. De los cuatro 
destroyers americanos que formaban 
la vanguardia en breves minutos dos 
se estaban hundiendo, dos ~eriamen
te dañados y el crucero "Atlante" que 
los seguía fue torpedeado e incendia:_ 
do por fuego de artillería. 

El "San Francisco" abrió fuego 
contra el primer destroyer japoné~ y 
después c.iz siete andanadas de su a;
tillerío principal lo incendió . El en
cuentro ya se había generoliza·do y 
ero confuso no pudiéndose distinguir 
bien en lo oscuridad de lo noche en
t re amigos y ene:-nif;JS. En esta con
fusión el "Son Francisco" disparé va
rios veces sobre e! mol herido "Atlan
te" que poco después se hundía. El 
"Portlond" fue torpedeado perdien
do dos hélices . El "J u neo u" también 
recibió un torpedo. En la retaguar·
dio dos destroyers ~e hundieron y o
tro resu·ltó seriamente averiado. Sólo 
el crucero "Helena" y un destroyer 
quedaron sin daño de importancia . 
Y toc.i.) esto sucedió en !breves minu
tos de combate. 

En estos momentos hicieron su 
aparición los dos acorazados japone-

ses a 2,500 yardas de distancia o seo 
a quemarropa. Aunque parezca men· 
tiro los primeros disparos de ambos 
bandas fallaron . Sin embargo el "Son 
Francisco" empezó o dar en el "Hiei" 
primero pero el efecto de sus proyec· 
tiles de 8" que pesaban 260 lbs., no 
podían hacer mucho efecto en un o· 
corozaGÍo. El japonés no tardó en dar 
en el blanco y a lo ter.cera andanada 
cuatro proyectiles de 14" can un pes? 
de 1,400 lbs . , cada uno. dieron en el 
puente con devastador efecto. Lo des· 
trozaron motando a prácticamente 
todo el personal incluyendo al primer 
Comandante, al Almirante Calloghan 
Y todo su estado mayor. El acorazo
c.io "Kirishimo" y el crucero "Naga· 
ro" y algunos destroyers también lo 
tomaron como blanco infligiéndole 
mayor daño. El buque estaba prácti· 
comente fuero de control pues había 
recibido 45 impactos, 12 de los cuo· 
les fueron de 14". 

Estanc.io el buque en estas con· 
diciones el oficial sobreviviente d~ 
mayor jerarquía optó :por retirarlo de 
combate. En esta re ti rada uno de sus 

' 'He· propios destroyers y el crucero 
lena" ca~. i lo toman bajo fuego pues 
lo confundieron can el enemigo pe· 
ro lo suerte los acompañó y fueron 

· ' · El "San Fron· reconoc1CJos a t1empo. 6 
cisco" había tenido 83 muertos Y 10 

heridos. 

Lo que salvó al crucero en este 
desigual combate fue debido a la col 

. , nln· 
ta distancio en que se combatiD 

· 1' eo 
gún impacto se recibió bajo la 1 ~ 
de flotación. Además, los acorazo ~s 
. , 1 d' , d roycctl· Japoneses so o 1spon1on e P 
les incendiarios, especiales para bom· 
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bordear aeropuertos y poco eficaces, 
por w poca carga explosiva, contra 
cruceros pesados como el "San Fran
cisco". Por otro lado el almirante ja
ponés orc\anó el retiro de su fuerzo al 
poco rato de haberse iniciado el com
bate pues ~abía que sus acorazados 
no tenían munición apropiada paro 
combatir contra otros buques y que 
si permanecía en los cercanías de 
Guadalcanal al amanecer la fuerzo 
aérea norteamericana o;obaría con 
todas sus buques. 

El resumen de las pérdidas fue 
ron para los norteamericanos el hl.!n
dimiento de los cruceros "Atlante" y 

!! 

"Juneau" y cuatro destroyers y se
r:amente dañados el "Son Francisco" 
y "Portlond" y tres destroyer~. Los 
japoneses perc\ieron solamente dos 
cestroyers en el combate pero el aco
razado "Hiei", que había recibido 85 
impactos quedó averiado y no pudo 
alejarse mucho del escenario del com
bate y fue atacado al día siguiente 
por aviones de bombardeo y torpede
ros de Henc\erson Field que lo daña
ron aún más. Finalmente, en vista de 
no poder navegar por ~us propios mé
dios fue hundido por su tripuloc•ón. 
Así terminó uno de los más reñicl::;s 
combates por lo pose~ión de esto is
la. 

EL FIN DEL BISMARCK 

Este famoso acorazado, el orgu
llo de la marina alemana, tuvo una 
corta pero violenta vida. Se le termi
nó de construir apenas iniciada la Se
gunda Guerra Mundial y a los poco~ 
meses se hallaba reposando en el fon
do del mar. Sin embargo en este cor
to lapso de vida hundió al buque más 
~~ande de la escuadra británica, da
no s · enamente e hizo fugar o otro po-
deroso acorazado y movilizó a toc\a la 
escuadra británica en desesperado a
fan de encontrarlo para destruir a tan 
Pel· 19roso adversario. 

En cuanto a ~us características 
de construcción el "Bismarck" no ero 
superior a los acorazados contemporá
neos de las demás potencia~. Despla
Zaba alrededor de 42,000 tonelaaas 

y estaba armado con ocho cañones de 
15" aparte de lo batería secundario 
y antiaérea. Sin embargo, este buque 
reunía cuolic\ade~ no visibles o sim
ple vista y que sólo se llegaron a co
nocer cuando entró en combate con 
sus adversarios inglese~. 

Desde la guerra posada lo cons
trucción naval alemana fue conocida 
por la extraordinario re~istencia de 
sus buques para absorber castigo en 
combate. El "Bismarck" y su gemelo 
el "Tirpitz" no fueron lo excepción 
y reunieron esta~ cualidades al máxi

mo. 

Para mejor comprender el moti· 
va por el cual se le mandó en su úl
timo viaje es preciso recordar un po-
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co de historio. Al final de lo Prime
ro Guerra Mundial lo fuerzo noval 
alemana fue exterminado, solamente 
permitiéndosele una pequeña e~cuo

dro con buques que no excediesen 
1 O .DOO toneladas : Posteriormente, a 
con~ecuencios de un trotado noval con 
Inglaterra, se le permitió exceder los 
límite~ de tonelaje de los buques pe
ro dentro de un tonelaje total muy 
inferior al Britán ico. Por eso, al esta
lla r lo Segundo Guerra Mundial, !os 
alemanes se encontraban en una in
ferioridad noval muy granoe en com
paración con sus adversario~, prime
ro Inglaterra y Francia y después Ru
sia y Estados Unidos . 

En vista de esto inferioriu::Jd no
vo! los alemanes tuvieron que recu
rrí r o la guerra de corso que ton bue
no~ resultados les había dado en la 
Primero Guerra Mundial con muy po
cos buques y que en lo Segundo ya 
les había dado magníficos resultados. 
Este tipo de guerra consistía en man
dar por todos los mores del mundo 
buques solitarios de guerra o mercan
te~ armados, para que atacasen a 
diestro y siniestra los buques mercan
tes de sus odver~orios. Poro logmr 
destruír estos corsarios ~e necesitaba 
uno fuerzo noval muy grande, fuero 
de todo proporción al tonelaje a.lemán 
empleado . Esto se debía al hecho de 
no saber el lugar exacto en que ~e en
contraban o iban o dar su próximo 
golpe, requiriendo vigilancia simultá
neo en muchos partes o lo vez. Co
mo los alemanes habían tenido ton 
buen éxito con buques inferiores de
cidieron utilizar al buque más poten
te que tenían poro este tipo de guerra 

y el "Bismarck" fue el escogido paro 
este fin . 

Con todo sigilo y u ti 1 izando to
das la.~ tretas posibles paro engañar 
al servicio secreto enemigo, el "Bis· 
rr:orck" levó anclas de su base el 19 
de Ma.yo de 1941 en compañía del 
crucero "Prinz Eugen". .Entraron al 
Mor del Norte haciendo escala en la 
ocupado Noruega poro de allí inten· 
ter escapar a.l Atlántico por .el norte 
de los islas Británicos e Islandia. El 
mol tiempo ayudó a los buques ale· 
manes ho~to el día 23 cuando fuero~ 
avistados por los cruceros "Suffolk 
Y "Norfolk" al norte de Islandia· In· 
mediatomente dieron lo alarma Y to· 
dos los buques ingleses disponibles se 
lonza.ron a 1 ataque . 

1 "Ha· Los más cercanos fueron e 
d" 1 "P · f W 1 " ue les o y e nnce o o es q 

1 dieron alcance en lo madrugada de 
día siguiente e inmediatamente en· 

troron en combate. A los 5:52 °·~ · 
se abrió fuego a. uno distancia ~ 
22,000 yardas. El "Bismarck" Y ,e 
"P . E " 1 11 H' d" Y es· nnz u·gen contra e oo 

11 • E 11 r error te contra el Pnnz ugen po 
pues lo confundió con su consorte;, 
En el primer minuto el 11 P'rinz Eugen 
alcanzó al 11 Hooo" iniciando un t~ 
cendio pero pronto fue controlado. 

00 di~toncia se había reducido a 18,~ 
yardas cuando el "Hooó" fue cubl~; 
to por una andanada· del 11 Bismarc lo 
habiendo un proyectil perforado 

con 
Sta. Bárbaro volanoo el buque s 
toda su tripu.lación de 1,300 hombre 

'logro· 
menos tres que se salvaron 111 1 e 
~amente. Al desaparecer este buQ~s 
los alemanes concentraron sus fue9 
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sobre el "Prince of Wales" que muy 
pronto se vio cubierto de proyectile~ 
de 15" y 8". Sin embargo la sue rte 
los acompañó pues un proyectil llegó 
a penetrar en una Sta. Bárbara pero 
no explosionó librándose de una suer
te igual O' la óel "Hood". De todas 
manera~ el "Prince of Wales" estaba 
mal herido con 600 toneladas de a
gua en sus entrañas y 2 de sus 3 to
rres de 1-a artillería principal fuera de 
combate. E~tana\o en esta situación 
el buque eludió seguir combatiendo y 
se retiró. El "Bismarck" sólo había 
recibido dos impactos y el "Prinz Eu
gen" ninguno. 

En vista. de que ya los ingle~es 
sabían de su presencia el a 1 mi ron te 
alemá.n decidió despachar a Brest al 
"Prinz Eugen" y continuar el "B'is
marck" ~ólo en su tentativa de pe r
derse en el vasto Atlántico. Y casi lo
gra hacerlo pues los ingleses lo per
dieron de vista durante 31 hora~ has·
ta que fue visto nuevamente por un a .. 
Ylan patrullero Catalina a sólo 690 

millas de la costa francesa.. Nuevo
mente los ingleses lanzaron contra él 
lodo lo • · · t que ten1an y un ov1on orpe-
dero del portaviones "Ark Royal" lo 

alcanzó, con gran suerte, con un 
torpedo en el timón quedando el "Bis
marck" navegando en círculos por 
habérsele doblado el timón y a mer
ced de toda la escuadro británica . 

El fin del "Bi~morck" yo ero a
parente para todos. Al poco roto lle
garon los acorazados "Rodney" y "Kin 
George V" con cañones de 16" y 14" 
respectivamente y lo bombardearon o 
su conveniencia durante más de dos 
hora~. Sin embargo su robusto cons
trucción aguantaba este matador cas 
tigo y el buque no se hundía . Por fin , 
cuancl::> . ya todos sus cañones estaban 
~ilenciados, el almirante inglés deses
perado paro terminar con su agonía 
ordenó al crucero "Dorsetshire" que 
le diera el golpe de gracia con torpe
dos y finalmente y con su bandera al 
tope se hundió el "Bismarck" lleván
dose con~igo a 2,30.0 hombres. 

Como doto . interesonte se puede 
indicar que para darle cazo al "Bis
morck" los ingleses movilizaron o
cho acorazados, do~ portaviones, cua
tro cruceros pesados, siete cruceros li
geros, veintiun destroyer~ e innume
rables aviones. 



EXITO DE SUPERACION SINDICAL.-

El Seminario de Capacitación Sindical se Clausuró en Marcona 
Demostrando objetivamente e( 

c'onvencimiento unánime que existe 
en Marcona acerca de los beneficios 
que reporta el pErfeccionamiento !1.in
dical, como herramienta eficaz para 
propiciar y fortalecer la armonía in
terna, todos les or~dores que hicieron 
uso de la palabra en la ceremonia de 
clausura del Primer Seminari1o de Ca
pacitación Sindical, realizado en este 
centro minero, destacaron la trascen
dencia: del acto y manifestaron la ne
cesidad de cone-inuar la obra iniciada. 

La cer~monia aludida se llevó a 
cabo el día Viernes 24 del mes en cur
so, con asistencia de autoridades lo
cales, el Sr. lrvin Rubin"tein (Agrega
do Labore.! en la Embajada de Esta
c{los Unidos en el Perú), el Alcalde del 
distrito, el Director del Centro de Es
tudios Lal:torales del Perú, el Sub
Director y profesores de la misma ins
titución, e·l Gerente Residente del 
M. M. Co., jefes de la Empresa, los 
29 trabajadores que habían asistido 
al s~minario y per&onas residentes en 
este centro minero. • 

Ocn el Himno Nacional se inició 
el acto de clausura y en seguida pre
sentó su informe el Coordinador del 
ciclo. 

A continuación improvisó un e
locuente discurso el Sr. Manuel Ordó
ñez, Secretario de Cultura del Sindi
cato de Obreros y asi~.tente al Semi
nario, destacando, entre otras closas, 
que "la capacitación sindical es un 
camino para la paz y el progreso que 
merece Marcona". 

El Sr. Tomás Kehoe habló en nom
bre de la Cía. manifestando su felic'i
tación a los trabajadores que asistie
ron cd Ciclo de Capacitación Sindical, 
reiterando que la empleadora apoya
rá todo dese'.:' de perfet:cionamiento 
técnico y sindical de los. que presta
mos servicios en Marco11a. "El resulta
do natural de éste Y los próximos ci
clos que se realicen en esta industria 

será el entendimi~nto cabal de los pto
blemas propios del trabajo", puntua
lizó durante su discurso. 

El Dr. Segundo Echevarría, Alca!~e 
de Marcona, al aceptar la invitac1on 
que le formularon p:ua que de~l.are 
clausurado el ciclo, expresó su feh_c•ta
ción a IG Empresa y a los trabaJado
res porque e! seminario demostraba 
d interés de crear un ambiente f~vo
rable pa.ra la mejor marcha de las Ins-
tituciones y de la industria. . , 

1 A continuación se proced•o a a 
entrega da los certificados y luego se 
sirvió un cóctel ofrecido por la Cam· 
pañía a todos los asistentes.. d 

Con propiedad que dice ~ucho eÍ 
su perspectiva y resplonsab•hdad, d 

1 
Sr. Luis Angeles Bias, en nombre les 
Sindicato de Empleados dijo que d~ 

h , n •-que terminaban el ciclo se ar~a 
b, pren-

vulgadores de lo que ha 1an ° tes 
dido para "ser dignos representan 

, 't ne
de lo5. trabajadores, con esplfl u la 
tamente sindical, y sostenedores de 
armonía interna". ·ns· 

"Un sindicato puede ser un 1 
. . · " senten· trumentlo pos1t1vo o negativo , h'xo 

ció el Sr. lrvin Rubinstein cuando 1 ar 
uso de la palabra, para luego ag~egue 
que "ya pasó el tiempo en qu_e e. qto. 
grita más fuerte dirija un slft~lcare· 
los dirigentes deben ser los mas Pjga 
parado!l., de manera que se. cons de 
mejorar las condiciones de v1da Y""' 
trobc.jo según los postulados del "' 
d1o libre". 

d' l.o· 
El Director del Centro de Estu. 1d~an, 

borales del Perú, Sr. Jesse Frie se
f~e el orador siguiente. Hi_zo _un~srno 
r1e de reflexiones sobre smdlc~ ten· 
democrático y la necesidad de 1"1 or· 

· sificar el perfeccionamiento en. dores 
den !lindical de todos l;o$ trabaJO Fe
y de los dirigentes en particular. jno· 
licitó a los seminaristas que td"' pro
ron el ciclo y o:gradedó la ayu 0 

porcionada por la Compañía. 

De: "Hierro Y Futuro" Organo Informativo de Marcona Mining COJnpanY·_. 



Revisando Libros 

RES•EÑ·A HISTORICA DEL PROBUMA 
LIMITROFE PERUANO 
•ECUA TORIANO.-

Por el Mayor E . P . Jm:é Zárate L . 

Revisado por el Teniente Segundo A. P . 

Francisco R. Rablnes Cardozo 

La presente reseña consta de tres 
partes perfectamente delineadas a lo 
largo de todo el trabajo y se desen
vuelven ó: la siguiente manero: se 
inicio exponiendo las causas del ca
rácter Político que han motivado en 
el Ecuador la desatinado postura que 
presenta . al problema limítrofe, oca
sionando que con el correr c\e los días 
cada vez se haga más acentuado lo 
voluntad de . impedir lo real solución 
de un problema tantos veces dafinido 
en el campo Diplomático y en el de 
Batallo . Seguidamente se presento u
na breve reseño de lo evolución te
rritorial del Perú y del Ecuador, c\esde 
1,200 años atrás, hasta los presentes 
días. Se menciona datos históricos cu
ya autentici·dad no se puec\e poner en 
duda pues hacerlo sería negar el gé
nesis de sus mismos pueblos y olvi
dar sin ningún reparo los días c\e la 
Independencia Americana . 

Lo última parte afronta el pro
blema desde el punto de visto áe las 
consideraciones de carácter Jurídico 
que existen entre Perú y el Ecuador. 
En primer lugar exponen la ic\ea de 
conjunto para luego dar por separa
do las consideraciones jurídicos que 
ambos partes presentan poro que las 
asistan en ei secular litig io de lími
tes . Se tratan puntos tales como los 
principios de Constitucionalidad, del 
U ti Possidetis de lo 1 ndependencio, de 
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la posición permanente y efectiva a= 
los territorios, y por último el de la 
Libre Determinación de los Pueblos. 

La conclusión del tratado da in
formación d e especial interé~ en lo 
referente a razones que aduce el au
tor frente al problema dle límites. 

En pocas palabras nos dice que 
el Perú, con cinco fronteras por defi
nir, ha sufrido en la vida republica
na la mayor reducción territorial que 
cualquier otro en América, en todo su 
perímetro, con excepción de la fron
te ro con el mar, y no~ dice que tal 
vez sea por: ser una de las últimas en 
sellar nuestra Independencia, dando 
ocasión que la P'residencia de Quito y 
la. Provincia, c:Je Guayaquil integrar-an 
Colombia (re a 1 izándo~e en gran par
te el sueño de Bolívar), y la separa
c ión del Alto Perú, para. constituir la 
nuevo República de Bolivia. Asimis
mo menciona que parte de todos los 
problemas actuale~ en límites se de .. 
be a que los que estuvieron encarga
dos de defender los legítimos dere
chos no lo hicieron en forma eficien
te por desconocimiento del te·rritorio 
Nacional. Ademá~, el abandono de 
las zonas fronterizas, incurrí·o en me
nor grado pero aún se mantiene has
ta la fecha, ayudan a este litigio las 
impresione~ de límites en la época co
loniol que eran muchas veces impre
cisos pero que mayormente no afec·
taban mientras dependiera de España, 
se tiene también como factore~ pre
ponderantes a. la falto de· unidad No
cional en la Política Continental y lo 

anarquía que ambos pueblas han su· 
frido en los primeros años de lo Re· 
pública. 

Actualmente e~ bien sabido que 
de 1,642 Km., de la. frontera con el 
Ecuador sólo quedan por demarcar 80 
Kms., en la región de la Cordillera 
del Cóndor, a lo que el país vecino ha 
puesto toda cl·ase de obstáculos paro 
su pronta y feliz terminación y ob~t i · 
nándose últimamente casi, en formo 
definitiva. dar cumplimiento al Proto· 
colo de· Río de Janeiro . 

De todos modos el Perú, tiene 
plena confianza en la rectitud de las 
potencias g-arantes para exigir el cum· 
plimiento del mencionado Protocole 
y, mantener ~u indeclinable firmeza 

· · que basada en el derecho y la justiCia . 
la asiste, en el interés a los principiOS 
básico~ del sistema jurídico Interno
e ion a 1· y en lo fi de 1 idad puesto al 

' ' . en· 
servicio de la. paz y armonía contln 
tales. 

Tiene como anexo la Real Cédu· 
la del año 1802 y amenizo la presen· 
tación con siete M1apa·s que· abarcan 

d 1 blemo el completo desarrollo e p~O S02 
limítrofe comenzando en el ano 1 

y terminando en el año 1941 · 
~ H. stóri ca, 

La pre~ente Resena 1 

10 
PL'ede ser adquirida. en la lrnprenes 
del Ministerio de Guerra y su velorto
de S/. 12 . 00 precio por e~, cual QUE 
marón conocimiento de: LO y íO· 
TODO PERUANO DEBE SABER O· 
DO ECUAliORIANO NO DEBE 1GN 
RAR" 
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Importancia del Desarrollo Cualitativo 

de los medios para la lucha 

Antisubmarina.-

Por: M. BERTINI 

<De la "Rivista Marittima" XCVII-S) 

La grave amenaza submarina 
que pesa sobre el conjunto de las co
municocione~ marítimas, vitales poro 
lo existencia misma del mundo libre, 
ha impuesto o todos los Marinos Occi
dentales y en particular a los de lo 
Alianza Atlántico un problema de 
priorió:Jd absoluto, cual e~ el de con
tener lo amenaza mismo dentro de 
límites aceptables de seguridad. 

Sin emba rgo, el cont:nuo progte
so de los medios vectore~ e.t2 los ar
mas ha aumentado notablemente en 
esto postguerra las posibilidade~ o
fensivas de los submarino~ . Por lo 
tonto, el problema y::¡ en el principio 
imponente por la entidoc.i cuantitati
va de lo amenazo, va hoy creciendo 
coda vez más por lo necesidad de te
ner que c:Jisponer de medios y de apa
rato~ que presten servicios siempre 
más elevados e idóneos po ro hacer 
frente o los crecientes posibilidades 

operativos del odver~ario. 

Por consiguiente, el probler)'la 
presento en conjunto múltiples aspec
tos cual : t::~tivos, a:!emás ó.=l cuantita
tivo, independiente~ entre sí, entre los 
cuales podemos señalar: 

-mayores conocimientos del am
biente marino que comprendan 
un de~arrollo ó.= los programas 
de inve~tigaciones oceanog rá-

ficos; 
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-desarrollo de los ap::natos paro 
hacer investigac iones y paro 
pract icar localizaciones subma ri·-
na~; 

- desarrollo de las armas y de los 
s istem as ant i subrnarino~; 

-chsorroll o de los me::lios vecto res 
de la ~ a rmas y de los aparatos 
de exploración submarina; 

- desarrollo de los méto::los y de 
las tá cticas eh su empleo. 

En el t ranscur~o del examen de 
estos d iversos a spe:tos de los proble
ma~ nos referi mos a lo que está ac
tualmente en acción o en vías de rea
li zac ión en la Marina Norteamerica
na, pa ra la cual, en el problema (]quí 
indicado, es evi cientemente de parti
cular importancia en consideración a 
la amplitud y a la complejidad de sus 
compromisos e interese~ esparcici:>s 
por todo el mundo. 

Sin emba rgo, el problema ha si 
do encarado también en otras Mari
nas, las cuales hacen notable~ esfuer
zos tanto económ icos como de estu
dio . Además, el relato cie cuanto se 
ha hecho en Norteamérica no preten
de ni puede abarcar todo~ los progre
sos realizados en este campo o has
ta ahora en estudio, muchos Clz los 
cuale~ están guardados en secreto, pe
ro que en el futuro podrán constituir 
g randes novedades . 

C.onooimiento del ambi'ente marino. -

Según recientes declaraciones del 
Jefe de Operaciones N·avales de la ·U . 
S . N . , la presentac ión del programa 
decena ! de i nve~tigociones oceanográ-

ficas ya iniciacio desde hace tiempo, 
es de gran importancia pam la ejecu· 
ción de las tareas de lucha antisub
marina que grav itan sobre el País. 

"E~ trágico - ha di cho el Al mi· 
ronte Me Donald- ve r cómo, mien
tras se conoce d e cerca el ambiente 
que nos circunda, se conozca en cam
bio muy poco acerca ci: l ambiente 
submarino . Los esfuerzos hechos pa
ro localizar los restos del submarino 
"Thresher" nos han suministrado 
numerosas informaciones sobre el am· 
biente submarino las cuales emplea
remos efic i entem~nte; pero hay todo
vía mucho por hacer" . 

En efecto la Marina Norteame
ricana le e~tá 'dando un impulso n~ 

, d un1· toble tanto a la construccion e , 
dades para investigaciones oceanogra-

1 Pro-ficas, como al desarrollo de os 
cuag ramas de~tinados (] obtener un 

1 no· dro detallado y completo sobre 0 

, bro los turaleza de los oceanos y so V 

1 variables que pueden influir sobre as 
· stru· condiciones de empleo de los ¡n 

mento3 de investigación . 

lEn lo que respecta a los med ios, 
· ves

la~ 11 mayores unidades paro In n 
tigaciones oceanog.ráficas en gro 
parte transformadas para este objeto, 

muY re-Y que son Cle antigua o de no do 
. . , t , quedan c1ente construcc1on, es on de 

ahora (]tra~adas ante el progresoidO· 
los equipos náuticos. Hay 1 O un s· 
des especialmente proyectados Y con"' 

· · to< v 
truidas para hacer levantam1en • te 

de es ceanográficos. Forman parte 
10

zo 
nuevo conjunto 7 unidades de rad 
tons . st. die la clase Rober D. C~" es· 
del tipo AGOR (unidades paro 1nv 
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tigacione~ oceanográficas), de las 
cuales las 3 primeras ya están en ser
vicio, y 3 unidades de un tonelaje 
más elevado comprendido entre las 
1370 y 2580 ton~ o' del tipo o 

Estas 1 O unidades estarán dota
?as de equipos de laboratorio y de un 
Instrumental adecuado para la ad
quisición de dato~, tanto meteorológi
cas como oceanográficos o 

Además, en el programa de las 
nuevas construcciones previ~tas para 
el año fiscal 1964-1965 hay 2 unida
des del tipo AGS· y 2 del tipo AGOR o 

Este conjunto de unidad~s ocea
nográficas que resultará constituido en 
gran parte por unidades equipadas 
con el instrumental de la técnica más 
mod~rna de investigaciones, contri
buirá notablemente a la realización 
del proyecto A o S o W o E. Po S o (Anti
subrnarine Warfare Environmental 
Pred· o d , 1Ct1on System), proyecto que po-

ro suministrar g.ran parte de los da
t~s necesarios, como por ejemplo la 
diHribución del calor la velocidad 
del sonido a diversas' cotas además 
de otros datos sobre el ambi,ente ma
rino oceánico, considerados indispen
sables par-a poder emplear los diver
sos aparatos de sonar del moa\o más 
eficiente o 

Recientemente también ha ~ido 
c~nstruido por la Westinghouse Elec-
tnc Cor o • o 1 porat10n un conJunto espec1a 
Para el estudio del fondo del mar, 
med · -10nte explosiones con un haz de 
Ondas ~onoras de elevada frecuencia 
e~itido por un vehículo sonar espe
Cial remolcado por una unidad de su-

perficie a una velocic.íad máxima de 
4 nudos y a una distancia del fondo 
comprendida entre 60 y 120 metros, 
por el momento hasta una profund i
Ó.Jd máxima de 6000 metro~ o 

El haz reflejado puede por con
siguiente, ser registrado sobre una 
carta sensitiva o Dos transconductore~ 

sonar, un receptor y un transm isor de 
cada lado del vehículo exploran el 
fondo hasta una di~tancia de 360 
metros por ambos lados, suministran
do particularióodes sobre su confor
mación o 

El sistema empleado en la bús
queda de los restos del submarino 
"Thresher" puede suministrar tam
bién una representación tridimensio
nal aprovechandlo las sombras acústi
cas o 

A los medios navales de superfi 
cie para la investigación oceanográ
fica se necesita agregar los medios 
submarinos evidentemente proyectados 
de un modo especial y dotados de 
instalaciones adecuadas., medios en 
los cuales la Marina Norteamericana 
se ha interesado mucho o Entre estos 
medio~ especiales está incluióo el pe
queño submarino de gran profundi
dad proyectado por el francés Cous
teau., de 7 tonso y 3 hombres c.íe do
tación, actualmente en construcción, 
"Deepstar" (Estrella profunda) que 
podrá tomar fotografías y hacer el 
levantamiento "topográfico" del fon
do del mar hasta en profundidades 
de 12000 pie~ (2000 brazas), y el 
"Aluminant" también en curso ele 
construcción que podrá actuar hasta 
en profundidades de 15000 pies (2500 
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Figura 1 

Modelo de submarino para la investigación científica a 
grandes profundidades 

brazas) con posi bi 1 idades Gle explorar 
el 60% del fondo de lo~ océanos . 

Además, científicos norteameri
canos y franceses efectúan en estos 
mese~ una serie de inmersiones con el 
batiscafo "Archimede" ya destacado 
a . Puerto Rico en el curso de la cam
paña científica llamada "Operation 
Deepscan" . 

Equip:os de investigación y de 

loc.alización.-

Respecto a los equipo~ de sonar 
empleados en la Segunda Guerra Mun
dial que tenían un alcance bastante 
limitado; los que actualmente están 
en uso prestan ~ervicios muy superio
res tanto en alcance como en poder 
discriminativo, es decir, un mejora
miento en la relación entre las seña
les y las perturbacione~. Por ejemplo, 
el nuevo sonar SQS-23 y aún más la 
versión siguiente en curso de cons-

trucción, el wnar SQS-26 permiti rá 
alcances que no son comparables 0 

los c\el primer equipo . 

Los notables incrementos en el 
alcance son debidos también a técni · 
cas especiales que aprovechan de lo 
"reflexión sobre el fondo" del haz so· 

. "zo-noro además de las a~í llamaoas 
nas de convergencia" que refr~cto; 
hacia la superficie (por refracc1on ) 
atr.avesar las diversas capa~ de aguol 
los haces sonoros enviado~ hacia : 
fondo, obteniénóose así los cos05 e 
una ventaja notable en el alcance . 
P d . d h f o'menos, u 1en o aprovec ar estos en d 
se puede obtener ha~ta 100 millos e 
alcance . 

Tienen también gran empleo ~~ 
las unidades cle superficie los V· D · 
(Variable Depth Sonar) (Sonar de pro

. , etros 
fundidad variable) o ecogon1om 

es· 
remolcados. P'or consiguiente, con s· 
tos equipos es posible filar el tran 



NOTAS PROFESIONALES 445 

conductor por debajo de las capa~ que 
representan verdaderas pantallas des
viadoras de la propagación de los ho
ces sonoros de los aparatos fijos al 
casco o 

cíe conocidos característ icas oceon•
cas)- es posible analizar y catalogar 
los ruido~ distintos, desde los produ
cidos por seres vivientes como los pe
ces, hasta lo~ producidos por los bu-

Fig o 2 

Parte del conjunto de fondeo de Jos aparatos AUTEC 

Junto con el desarrollo de los e
quipos de investigación y localización, 
hay dos proyectos el AUTEC y el AS .. 
PECTO 

El AUTEC (Atlantic Underwoter 
Test ond Evaluation Center) es en e
fecto, un centro experimental poro lo 
discriminación y el examen de la 
transmisión del sonido en el agua en 
un vasto campo de frecuencia o 

Gracias al perfecto conocimien
to del ambiente submarino -(los o
Porotos electrónicos están colocados 
en un profundo valle submarino en las 
Isla B h o os a amas, protegidos por consi-
guiente, contra los ruido~ extraños Y 

ques de superficie o por los submari
nos en inmersión o 

Lo~ ruidos interceptados por di 
chos equipos submarinos cuyo ubica
ción es exactamente conocido son 
transmitidos a lo~ unidades del Cen
tro poro su valoración y su registro o 

Las faltos en la tecnología de 
clasificación de los blancos wbmorinos 
(el problema de la clasificación es u
no de los más importantes y difíciles 
de lo lucho ontisubmorino) han con
c\:.Jcido o menudo o pérdida~ de tiem
po y de esfuerzos preciosos, por con
tactos que han resultado falsos o Gra
cias también o un registrador gráfico 
ASPECT, se tiende a un progreso de-
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cisivo en el establecimiento de la va
lidez Cle los contactos obtenidos . 

Merecen ser in~critos entre los 
nu.evos medios de investigación y lo
calización, los indicadores de rayos in
frarrojos y el indicador de la presen
cia de gases quemados, cuyo nombre 
en el Codice es SNIFFER (husmeador), 
este último, por lo demás, ya en ~er

vicio desóe hace ti empo en los avio
nes antisubmarinos . 

También en lo que respecta al 
M . A. D. (Magnetic Anomaly Detec
tor) ya desde hace tiempo en uso en 

los aviones antisubmarinos y cuyo al
cance es desgraciadamente muy limi
tado, las recientes inve~tigaciones so
bre el nuevo tipo de magnetómetro, 
hacen esperar un apreciable aumen
to Clel a lean ce de estos aparatos. 

Durante muchos año~ después de 
lo Segundo Guerra Mundial, los fuer
zas destinadas a la caza antisubma
rina, también por estar dotaóos de o
porotos de exploración de limitado 
alcance han t~nido la necesidad 03 

estar obligadas a "estrechar distan-

Figura 3 
Plataforma giratoria del conjunto ASROC. Nótese las 
instalaciones de lanzamiento del proyectil dirigido super
puestas dos a dos Y giratorias separadamente alrededor de 

un eje horizontal . 
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cios" sobre el blanco identificado a 
fin de poder atacar con las armas dis
ponibles, torpedos o bombas de limi
tado radia de acción, cuyos efectos 
destructores dependían exclu~ivamen
te de su impacto sobre el blanco. 

Se obtuvo progresos en los torpe
dos filoguiados y de cabeza buscado
ro, pero las ventajas nunca fueron re
solutivas. 

Con la realización del sistema 
de armas A. S. R. O. C. para las uni
dades de superficie, actualmente es 
Posible efectuar con toda seguridad 
el ataque con el proyectil-torpedo a 
distancias notables, aprovechando el 
mayor alcance de los sistemas de lo
calizor.ión y de autoguía del torpedo 
llevado por el proyectil hasta las cer
canías del blanco. 

Recientemente un sistema aná
logo de armas ha s ido construido Y 
Probado para lo~ submarinos el SU
BROC, proyectil biestadio antisubmo
fino cuyo alcance máximo está cal
culado en 40 o 50 millas . 

Ambos sistemas cle arma~ preven 
el empleo ya sea de un torpedo con 
c~beza buscadora con carga conven
Cional o bien una bomba de profundi
do~ con carga nuclear, lo cual exalta 
e~iclentemente de una manera deci
Siva la posibilidad de~tructora del ar
ma, haciéndola una de las más efi
Cientes que hoy existen. 

Está además en pruebas un nue-
vot • d ·d orpeo::> filoguiado enomma o 
ASTOR conocido con la sigla "Mark 
45'' . Y concebido para la lucha anti-

submarina. Dotada de un motor eléc
trico, esta arma puede estar provista 
ya sea de una cabeza convencional o 
bien de una cabeza nucle::Jr, y w ra
dio de acción está calculado en más 
de 20 Kms . 

También en las armas de chorro 
se ha progre~ado igualmente con la 
realización cle varios tipos de bombas 
de profundidad de carga nuclear, una 
de ellas es la llamada bomba "Lulu" . 
Siendo de peso limitado, esta arma 
puede ~er lanzada desde aviones Su 
empleo está todavía condicionado a 
la posibilidad de una exacta identifi
cación del blanco, por cuanto no se 
puede excluir el empleo operativo por 
unidades de superficie (para identifi
car y localizar el blanco) avión lan

zador. 

Me ~íos vgctores c!'e armas y equipos . 

Sin consiclerar en este breve exa
men los medios navales vectore~ de 
armas antisubm::Jrinas de tipo clásico 
comprendidos en la va~ta gama de las 
unidaci~s 1 ígeras, los cazatorpederos 
de prevaleciente armamento, las fra
gatas antisubmarina~, las unidades 
menores en continua evolución por el 
progresivo perfeccionamiento de las 
armas, los equipos de exploración, ni 
lo~ subm::Jrinos de ataque, se reserva 
actualmente en la estrategia subma
rina norteamericana, un puesto de 
primerísimo plano a los nuevos me
dios veloces de ~uperficie en conjun
to que serán empleados como me
di~s vectores de armas antisubmari 
na~, tales como aliscafos y botes vo
ladores sobre capas de aire. 



448 REVISTA DE MARINA 

En los que respecta a los subma
rinos nucleares de ataq¡ue, con el nue
vo p rog,rama de construcciones pre
visto para el año fiscal 1964-65 la 
Marina norteamericana dispondrá·' en 
un futuro próximo de dichos buques, 
36 de los cuales serón de la clase 
Thresher mejorada. Los elevados 
servicios prestados en profundidad 
en inmersión, silenciosidad de las ins
talaciones, amplio alcance de los sis
temas de exploración v localización 
eficiencia oe las arma~ entre las cua~ 
les se encuentra el reciente proyectil 
SUBROC sometido a perfeccionados 
equipos de elaboración de datos de 
lanzamiento, -hacen de estos barcos 
un eficientísimo conjunto defensivo 
que podrá detener la amenaza a' las 
líneas de comunicaciones norteameri
canas en términos aceptables. 

En1 lo que respecta .. o los nU>evos 
m1e•dios veloces d!e ataque de superfi
cie (alisca·fos y botes volantes sobre 
capa de aire) ellos han sido realiza
dos por vía experimental en diversos 
tipos. Aún más, el gran éxito de los 

prototipos hace esperar en el futuro 
el empleo de ellos en la lucha antisub
marino, empleo que irá a integra rse 
en la ya vasta gama de los otros me· 
di os tanto aéreos como navales. 

E.n• el campo de los medios aéreos 
especializados en la exploración y en 
la caza antisubmarina, hay reservado 
una noticia espe.cial para el nuevo 
cuadrimotor "Lockheed P3V-1 Orion" 
de reconocimiento antisubmarina de 
gran radio de acción, con una auto
nomía de vuelo de 8 horas, dotado 
de los más recientes equipos de ex· 
ploración y d'e lanzamiento, además 
del helicóptero sin piloto DASH pro· 
visto de torpedos de cabeza buscado· 
ro, osignaGJo para el equipo de los 
unidades ligeras antisubmorinas de 

superficie. 

Métodos y Táctica d:e emp11eo . 

En lo que respecta a los método$ 
Y a la táctica del empleo, evidente· 
mente guordados en secreto, se puede 
decir que en estos últimos tiempos se 
ha obtenido un mejoramiento notable, 

Figura 4 

Avión tipo "Lockheed P3 A 0 .. , aparato tubular - . non · Se nota en la cola el 
Md AD

1 
• Y baJo el fuselaje la antena giratoria 

e radar de exploración. 
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tanto en el adiestramiento de simples 
unidades como en la cooperación tác
tica entre los diversos tipos de los me
dios que componen los "teams anti
submarinos", es decir, los mecl'os. aé
reos, de superficie y submarinos cuyo~ 
diverscs serv!:ios homogéneamente a
provechados y recíprocamente inte
grados pueden asegurar l01 descubier
to (o la exploración), la localización 
Y el conocimiento Gle la distribución 
de las fuerzas del nuevo adversario. 

El elemento esencial de la coo
peración táctica entre los medios cons
tituyentes y los "teams antisubmari
nos" es primordial en la existencia de 
un eficiente, rápido y seguro ~·istema 
de comunicaciones. 

Los progresos realizados en este 
campo han sido declarado~· plena
mente satisfactorios . 

Entre otras cosas la Marina 
N ' _orteamericana está. preparando un 
~rstema de transmisiones VLF que 
~ermitirá establecer contactos por ra-
010 con submarinos en inmersión. No 
s: excluye tampoco en. un futuro pró
Xrmo, la utilización de satélites con 
e~te objeto. 

C'Jntramgdidos . 

Paralelamente al desa rrollo téc
n·co de los armas y de los equipos de 
exploración, se ha procedido igual
mente a mejorar los medios. poro las 
contramedidas que merecen, ellas 
también, el título de "medios anti 
submarinos" . 

Por ejemplo, en la actualidad es 
posible obstaculizar seriamente la re
cepción-sonar ele un buque de tal mo
do, de hacer imposible una acción de 
ataque. 

Las contramedidas pueden tam
bién engañar a un submarino, ya sea 
alterando los ruidos. de las hélices, ya 
sea haciendo convergir los torpedos 
hacia falsos blancos. 

Además, el empleo de los bati
termógrafos con la posibilidad cle 
transmisiones y de registros a dis.ton
cia, de los datos, permitirá una inves
tigación más rápida y eficiente óe las 
llamadas "zonas de silencio" , en los 
cuales los submarinos podrán aperar 
s.in ser descubiertos por el sanar ene
migo. 
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Entrada en servido del des.troyer
escolta· HMCS "Nipigon" .-

El destroyer-escolta DDE 266 
"Nipigon", en armamento en los as
ti lleras "Marine Industries Limited" 
de Sorel (Provincia de Quebec) entró 
en serv1c1o activo el 30 c:Je Mayo 
1964. Había sido puesto en gradas 
en Abril de 1960 y lanzado al agua 
el 1 O de Diciembre de 1961 . 

El "Nipigon" y su gemelo "An
napolis" que también está terminán
do~e c:'le armar, aunque fueron inscri
tos en· el mismo programa naval que 
los cuatro escoltas de la clase Ma
ckenzie, difieren considerablemente 
de éstos, en lo que concierne a sus ca
racterísticas. Estos últimos son idén
ticos a los Saint Laurent después c:Je 
su modernización. 

Sus características son : 

Desplazamiento: 2. 900 tons., en 
plena carga. 

Dimensiones: 11,55 m., x 12,80 
m., x 4,10 m. 

Máquinas: 2 calderas, 2 grupos 
T. E . de 30 .,000 C.V . 

Velocidad máxima : 28 nudos. 

Armamento: Un montaje doble 
de 76 m/ m. AA de 70 calibres; un 
mortero ASM/MK 1 O "Limbo" (90 
proyectiles); un helicóptero CHSS2 
que lleva torpedos MK 44 y un "so-

, 
nar 

Equipo DSM: Un sonar de casco 
y un wnar remolcado. 
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Recordemos que la clase Saint 
Laurent se compone de 7 unidades 
que han entrado en servicio de 1955 
a 1957; de las cuoles el 11As~iniboi

ne11 y el 11Saint Laurent11 mismo yo 
han sido modernizadas. La reformo 
de la serie completa terminará. en 
1966. 

Los cuatro Mackenzie termina
do~ entre 1962 y 1963 son idénticos 
a los siete DDE a la clase Restingou
che construidos entre 1950 y 1960. 
Las característica~ de casco y de má. 
quinas de éstos son idénticas a las 
del 11 Nipigon 11 , pero su armamento es 
diferente: 2 montajes dobles ·de 76 
m/ m . AA y 2 morteros ASM 11 Lim
bo11. 

Cambio de título a fos buque!> del 
tipo "Prestonian".-

La Marina canadiense ha deci
dido clasificar como escoltas ot:eáni
cos a los antiguas fragatas de la cla
se Prestonian. Esta clase se compo
ne de 17 unidades terminadas o:J 
construi r en 1943 - 1944. (2,360 
tc ns . en pleno carga; 19 nudos; 2 
piezas d e 102 m/ m. AA; 6 de 40 
m/ m . A.A y 2 11Squicis") . 

FRANC.IA 

El regreso de In "Jeanne d'Arc" .-

AI término de w 269 crucero de 
aplicación de los Alfereces de Navío, 
el crucero 

11
Jeanne d'A.rc 11 fondeó en 

la bahía de Quiberon el 29 de Mayo 

último. Luego zarpó el 7 de Junio 
para Brest donde llegó al día siguien-

te . A su arribo fue recibido con gran 
entusiasmo por todos los buques de 
la 29 región allí presentes, entre los 
cuales se encontraba su ~ucesor el 
portaviones 11 LO Resolue/1 que enar
bola la insignia del Vicealmirante de 
Escuadra Amman, Prefecto Marítimo . 

E.j,;lrc ido fria neo-nortea m~ricano.-

Los buques de la escuadro, bajo 
el comando del Vicealmirante de Es
cuadro Potan, y los ba·rcos de la VI 
Flota norteamericana o. las órdenes 
del Vicealmirante Gentner, efectua
ron del 13 al 23 de Mayo un impor
tante ejercicio bilateml franco-nortea
mericano 'en el Mediterráneo sobre 
las costos die Córcega . 

Salida de adiestramiento.-

Durante su viaje de adiestro

miento sobre las costas de Provenzo 
Y de Córcega del 5 al 9 de Mayo, el 

f¡l 

buque e~colta de escuadra "Surcou 
que enarbola la insignia del Contral

mirante Dartigue·s, Comando·nte de 
la Primera Flotilla de escoltas c1e la 
escuadro, el crucero 11Colbert" Y los 
escoltas de escuadra 11)aureguiberr( · 
1/L , " ' y a Bourdonnais11 1/Maillé-Breze 
el abastecedor de' escuadra "La Sei
ne/1 hicieron escala en Calvi, del 6 al 

8 de M(Jyo. 

Viajle de l·os ·Cadetes Navales.

Los escoltas rá.oidos "Lo Bour-. . os 
donnais11 y 11 Le Course", los aviS 
11C , " "Corn· ommanoant de Pimodan , 1 
mandont Amyot d'l nvi lle 11 y el esco
ta "Y ~er11 zarpa ron de Btrest el 12 de 
Moyo último con los Cadetes de la Es
cuela Naval, e hicieron escalas no o-



INFORMACIONES MUNDIALES 453 

ficiales en Marin del 15 al 18 y en 
Vigo ele! 18 al 20 del mismo mes, re
gresando a Brest el día 23. 

Misión die dragado d.e minas.-

-Los dragaminas de la 169 Divi
sión que comprende el "Geranium", 
ei"Aubepine" y la "Jonquille", y los 
dragaminas de la 269 División que 
comprende el "Jasmin", la "Violet
te", el "Oellet" y la "Paquerette" e
fectuaron un ejercicio de dlragado de 
minos delante del puerto de Dunker
que del 25 de Mayo al 6 de Junio úl
timo. 

-Los dragaminas "Réséda", "Gar
denia", "Marguerite", "Camelia". 
"B egonia" de la 309 División, los 
"Quistreham" "Berlaimont" "Nar
vik", y "Autu~" de la 329 Div¡sión, los 
"M· 1rnosa", "Acacia", "Giaieul", "Za-
lée", "Acanthe" y "Pavot" de la 349 , 

Y lo gabarra "Commandant Robert Gi
roud" participaron en un ejercicio de 
drogado en la región de Marsella del 
25 al 30 de Mayo 1964 . 

Entraron en Slervicio activo.-

-El aviso-escolta "Protet" fue ad
mitido en el servicio activo a partir 
del 19 de Mayo de 1964 y orgánica
mente está de.stinado a la 29 Región 
Marítima. 

-El submarino "Flore" ingre!SÓ al 
servicio activo el 21 de Mayo Y per
tenece a la primera escuadrilla de 
submarinos. 

-El submarino "Daphné" ha sido 
admitido en el servicio activo el 19 ele 
Junio 1964 y pertenece a la 29 e!S
cuaclri lla . 

Travesía trasatlántica .-

El Alférez de Navío de Primera 
clase Tobarly se ha calificado vence
dor el 19 de Junio en la carrera tra
satlántica Plymouth - Newport, como 
navegante solitario. Habiendo partido 
d~ Plymouth el 23 de Mayo, el Alfé
rez Tabarly atravesó el Atlántico en 
27 días, batiendo con!Siderablemente 
el record de 33 días establecido por 
el inglés Chichester en 1962. 

Al anuncio de su victoria , el Pre
sidente de la República decidió nom
brar al Alférez de Navío Tabarly, Ca
ballero de la Legión de Honor, o títu
lo excepcional. 

ESTADOS UNIDOS 

Abanétono de la conversión del 
11S1aipan" .-

La Marina norteamericana ha 
decidido wspender los trabajos de la 
conversión del A VT 6 "Saipon" en bu
que de comando (CC 3). Estos trabo
jos se efectuaban en el arsenal de 
Alobama en el cuadro del año fiscal 
de 1963. El CC 3 debía ser el tercer 
buque de esta clase, con el ce 1 
"Vorthampton" y el CC 2 "Wright". 

Entr~1d10 en servicio del buqu.:! de 
'transmisiones "Annapclis" .-

El AGMR (Majar Communica
tian Relay Ship) "Annapolis" ha en
trado en servicio el 7 de Marzo de 
1964 en el arsenal de Brooklyn. E!S el 
antiguo portaviones de esc~l,ta USS 
"Gilbert lslond", su convers1on fue 
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inscrito en el p rogramo del año fiscal 
eh 1963 . Su antigua cubierta de vue
lo~ ha sido erizada de antenas de ra
dio . Este buque puede recibir y trans
mitir 200 . 000 mensajes diarios. Un 
segundo buque de este mismo tipo, 
el "Vela Gulf", está en transforma
ción, según el mismo modelo . 

Moderniz.t;ción de tres abastecedores 
de mun,icioni<;!S .-

La Marina ha firmado reciente
mente un contrato con dos astillero~ 

particulares para la modernización de 
t res abastecedores de municiones los 
AE 22 "Mauna Kea", AE 23 "Nitro" 
y AE 24 " Pyro". 

La modernización del AE 22 y 
del AE 24 ha sido confiada a lo~, asti
lleros de lo "Puget Sound and Dry 
Dock Co" de Seattle, Was . ; se eleva
rá o la suma de 8'545 . 615 dólares. 
La del AE 23 será efectuada por la 
firmo "The Maryland Shipbuilding 
ond Dry Dock Co" de Baltimore, Ma
ryland, y se elevará a la ~uma de 
4' 127 .522 dólares. 

Durante esta modernización ins
c ri ta en el presupuesto de 1964, es
tos buques serán equipados con el 
sistema FAST (Fast automatic shutte 
t ranfer system) . 

Estos tres barcos, que pertenecen 
o lo clase Su'ribachi, entraron en ser
vicio entre 1955 y 1958 . 

Sus ca racterísticas son las ~iguientes: 

~Desplazamiento: 7 . 000 tons., sin 
cargo 1 O. 000 tons. , standard 17.500 
tons., en plena cargo . 

-dimensiones: 156 m. x 22 m. x 
lA m . 

-Máquinas: turbinas, hélice 
1 .600 C . V . 

-veloció.Jd: 21 nudos 

-armamento: 4 piezas de· 76 m/m 
(11 X 2). 

Construcción d,:;, un buqwe oboste
c•edor para combate.-

La USN, ha firmado reciente
mente un contrato por $ 17' 685.000, 
con posibilidad de revisión en función 
de la evolución de los costos de mo
no de obra y de los materiales, con 
la "National Steel and Shipbuilding 
Co." de San Diego d e Cal ifornia po· 
ro la con~.trucción de un buque abos
teced::J'r para combate, del tipo AFS. 

Este buque que será. el tercero 
de su. clase ha sido inscrito en el pro
grama de construcciones nuevos del 
año fiscal 1963-1964•. Será idéntico 
al AFS 1 "Mars" puesto en servicio 
el 21 de Diciembre último, y al AFS 

2 

"Sylvania" que debe uní rse a lo flota 

este veran01. 

E~.tos AFS, desplazan 16. 50Ü 
tons., en plena carga. Pueden desem
peñar simultáneamente los mismos 
funciones que los tres antiguos abas

tecedores: 

-abastecedores de víveres AF (Sto
re Ships), 

-abastecedores de materiales Y ~e 
piezas de repuesto, "poro buques ~ 
superficie: AKS (store ¡~.sue shiPs 
"para la aviación : AVS (aviation suP· 
ply ships)". 
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Su capacidad les permite trans
portar 02 un 30 a un 50% de las ví
veres transportados por un AF y casi 
tonto material como un AKS y un 
AVS juntos·. 

Enha&OJ en SISJrvicio dfel buque abaste
cedor polivalenf'e, AOE 1 
~~~era mento/'.-

El 14 de Marzo de 1964 entró 
en servicio el AOE 1 "Sacramento" 
prototipo de una nueva clase de abas
tecedores polivalentes de gran tonela
Je Y de gran velocidad. 

Está en construcción un segun
do buque de este tipo el AOE 2 "C 1 

amden 11

1 y en el proyecto de pre-
supuesto de 1964-1965 se ha previs
to Un terce.ro . 

Nuevos submarin'os . -

-..:E¡ SS.BN 626 11 Daniel Webstd' 
ha recibido su primera tripulación el 
9 de Abril último en Groton. 

-El SSBN 658
1 

que deberá ser 
construido en More lsland llevará el 
nornbre de //Mariano G. Vallejo//: se 
Prevé que la colocación de su quil'la 
tendrá. lugar en Ag.osto de 1964 Y que 
~eró lanzado al agua en Noviembre 
e 1965. 

-El SSBN 654 puesto en grados 
el 2 de Marzo último será bautizado 
chon el nombre de //George E. Mars
ali" Este buque formo parte del 

Pr?groma del año fiscal 1963-1964, 
0
D51 como el //Mariano G. Va·llejo// · 

ebe ' b ·1 d ro ser lanzado al agua en A n 
e 1965 · · · · p· Y entrar en serviCIO a pnncJ-
Jos de 1966. 

-El submarino atómico de ataque 
SSN 607 11 Dace1' ha entrac.Jo en ser
vicio el 4 de Abril; fue construido en 
los astilleros de la lngalls Shipbuilding 
Corporation en Pascagoula en el Mis
sissipi. 

-El mismo día fue lanzado al a
gua en los astilleros de la General Di
namics/ el SSN 614 11Greenling 11 (N. 
del T. Según informaciones anterio
res el 11Greenling11 llevaba la sigla 
SSN 61 0). 

El 11 Dace 11 forma parte del pro
grama de 1959 y el 11Greenling

11 está 
inscrito en el presupuesto del año fis

cal de 1960. 

Por otra parte 1 la Marina acabo 
de dar los nombres de "Pogy'

1
1 

11
As

pro111 y 11Queenfish' 1 respectivamente 

0 los submarinos SSN 6471 SSN 648 
y SSN 651 del programa de construc
ciones del año fiscal de 1962-1963 . 
Estos tres buques serán puestos en 
gradas en los astilleros de la· New York 
Shipbuilding Corporation/ lngalls Ship- · 
building and Dry Dock y Newport 
News/ y serán lanzados en Junio de 
1965

1 
Enero de 1966 y Setiembre de 

1966 respectivamente. 

-El SSBN 625 11 Henry Clayu fue 

puesto en gradas el 23 de Octubre 
de 1961; lanzado al agua el 30 de 
Noviembre de 1962 y entró en servi

cio el 20 de Febrero de 1964. 

-El SSBN 11Woodrow Wilson
11 

en
tró · en servicio el 4 de Julio de 1964 

y llevará 16 "Polaris
11

• 
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•Entrcrida ·en servicio de los DDG 23 
"R. :E. Byrdu y DDG 21 "Co1:hran·e". 

Estos dos destroyers del tipo Char
les F. Adams, lanzadores de proyec·
tiles dirigidos, entraron en servicio el 
7 y el 21 de Marzo respectivamente. 
Falta solamente la incorporación del 
DDG 22 "Benjamín Studert" y del 
DDG 24 "Waddell" a la flota, para 
completar la serie. 

Estos dos destroyers, como todas 
las unidades de la clase Charles F. 
Adams construidas a partir del DDG 
"Berkeley", están dotados de una 
rampa doble. Por lo demás, su ar
mamento es idéntico: 2 piezas de 127 
m/ m. AA, automáticas, 1 "asroc" y 
dos plataformas triples de TL T 1 ASM 
Mk 32. 

El "R. E. Byrd" está dotado de 
un sonar de roda ANSQS 23. 

Bautism.o de una· nueva fragata.-

La fragata lanza p royectiles di
rigidos DLG 32 actualmente en cons
trucción en los astilleros. de Bath, Mai
ne ha recibido el nombre de William 
H. Stanley". Pertenece a la clase 
Baiknap. 

"B di " Lan:z:c,miento del DE 1041 ra ey · 

El destructor de escolta DE 1041 
"Bradley" fue lanzado al agua el 26 
de Marzo 1964 en los astilleras de b 
Bethlehem Steel Co. en San Francisco 
de California. Esta unidad que despla
zará 3.400 tons., desarrollará 27 nu
dos· tendrá un armamento compues
to de 2 piezas de 127m/m. AA, sen-

" "· 2 cilios de 38 calibres; un asroc ' 
plataformas de TL T 1 ASM MK 32 ~ 
dos helicópteros teleguiaóos DSN 
("Dash"). Había sido puesta en gro-

Figura 1.- El USS DDG 15 "Berkeley 
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Figura 2.- El USS LPD 1 "Raleigh" 

do~ el 17 de Enero de 1 963 . Su en- LPD 3 " La Salle" ha entracJo en ~er
troda en servicio está prevista para vicio el 22 de Febrero de 1964 (Was-
fines de este año. hignton Doy). Fue construí do en los 
~ntra en servicio el LPD 3 arsenales de Brooklyn, New York. 
'La Salle"' ._ La situación de estos buques es la 
_El "Amphibious Transport Dock" siguiente: 
----~--~~~--~--~ Programa ---1959 

1960 
1961 
1962 
1962 
1962 
1963 
1963 
1963 
1963 
1964 
1964 
1964 

Proyecto 1965 
1965 

Sigla 

LPD 1 
LPD 2 
LPD 3 
LPD 4 
LPD 5 
LPD 6 
LPD 7 
LPD8 
LPD 9 
LPD 10 
LPD 11 
LPD 12 
LPD 13 
LPD 14 
LPD 15 

Nombres 

Raleigh 
Vancouver 
La Salle 
Austin 
Ogden 
Duluth 
N .... . 
N .... . 
N .... . 
N .... . 
N . ... . 
N .... . 
N .... . 

N . . .. . 
N .... . 

Observaciones 

En servicio 
En servicio 
En servicio 

En gradas 
En gradas 

En gradas el 18-12-1963 
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El LPD 5 y los siguientes serán un 
poco más grandes que el "Raleigh". 
Su armamento comprenderá. 4 monta
jes dobles de 76 m/m. AA. Podrán 
t ransportar 900 hombres y 2500 tons., 

de carga que serán desembarcadas 
con ayuda de 9 LCM, 1 LCU y 6 he· 
licóptero~ .. El "La Salle" y los LPD 7 
y LPD 8 estarán equipados como bu· 
ques de comando . 

clase Raleigh clase Ogden 

Desplazamiento 
Dimensiones 
Potencia 
Velocidad 
Dotación 

13 .900 tons. 16 .900 tons . 
158,80 m x 25,60 m x 6,10 m . 171,30 m x 25 m x 6,70 m 

24.000 C. V. 24 .000 C . V. 
21 nudos 20 nudos 

460 hombres 510 hombres 

llega<ia d¡zl buque-base •AS 32 

"H-olland" a 1España•.-

El buque-base de submarinos 
" Polaris" AS 32 "Holland" llegó el 1<? 
de Abril cie 1964 a la base nortea
mericana de Rota, en donde ha reem
plazado al AS 19 "Proteus". 

El "Holland" servirá de base pa
ra la flotilla de SSBN destocada al 
Mediterráneo. 

El acuerdo que permite a los sub
marinos norteamericano~ lanzadores 
de Po.laris utilizm la base de Roto 
fue firmado en Madrid el 26 de Fe~ 
brero último. 

Pecí.i.d•o d'el portaviones CV A 67.-

El "Bureau of Shpis" ha firma
do recientemente con la "Newport 
News Shipbuilding and Dry Dock Co." 
de Newport News, Virginia, un contra
to por 188,5 millone~ de dólares pa-
ra la construcción del portaviones de 
ataque CVA 67. 

'Este contrato podrá ser revisado 
en caso de aumento de precio Gie cier· 
tos materias prima~ o de equipos. 

Este buque, en w conjunto, se· 
rá semejante a los CVA 63 "KittY 
Hawk", CVA 64 "Constellation" Y 
CVA 66 "América•", pero su DCA, en 

·¡es lugar de estar confiada a proyectl 
dirigidos "Terrie•r" (2 rampas dobles~ 
e~tará constituída. por conjuntos ~ 
13 "Tartar". El buque estará proviS· 
to de un sistema F.A.S .T., poraJ~ 
reabastecimiento en la mar. El C 

pie· 67 desplazará 80.700 tons., en 
1 

na carga. (F. A. S. T., ~ignifico: F}as 
Automatic Shutte T ransfer System · 

R • ''Ch' wD'' ol emg.reso dlel oruoero ICO:r . · ~ 

servicio dles.,ués die su transform0 '
10 

en lanzado; dl'a proyectites dirigi~s.-
''Chi· 

El crucero pesado CG 11 Mo· 
cago reingresó al servicio el 2 de 
yo último en el arsenal die Son Fran· 

. d , ~ de tro· c1sco espues de cuatro anos 
5
• 

bajo, durante los cuales ha sidotron"' 
• prv 

formado en crucero lanzador ae ho-
yectiles dirigidos . 'Está equipado 0 
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ro con 2 rampas dobles para el lanza
miento de "Palos", 2 rampas dobles 
poro lanzar proyectiles "Tartar"; un 
"Asroc"; 2 plataformas TL T 1 ASM 
MK 32 y dos helicópteros teleguiados. 

Otms dos cruceros del mismo ti
po, el CG 1 O "Aibany" y el CG 12 
"Columbus" están en servicio . 

Nuevos submla1rinos.-

-El submarino SSBN 629 "Daniel 
Boone" ha entrado en servicio en el 
Arsenal de More lsland (Cal.), Es el 
199 lanzador de "Polaris" que entra 
en servicio. Había sido lanzado al 
agua el 22 de Jun io de 1963. 

-El SSBN 620 "John Adams" h:J 
entrado en servicio el 1 Qi de Mayo. 
Había' sido lanzado al agua el 11 de 
Mayo de 1964. Había sido .pue~to en 
gradas el 21 de Abril aíe 1962. Se in
corporaba, a la flota en Noviembre de 
19")4, 

-El SSN 615 "Gato" ha sido lan
zado al a·gua el 14 de Mayo en Gro
ton. Había ~. ido puesto en gradas el 
15 de Diciembre de 1961 . Su ent ra
do en servicio está prevista para Se
tiembre de 1965 Pertenece a la clase 
ihresher. 

-El SSN 646 "Grayling" (del pro
grama aprobado en 1963) ha s1CJO 
Puesto en gradas en el Arsenal de 
Portsrnouth (Maine). Pertenece al ti
Po Thresher modificado (clase Stu r
geon). Su entrada en servicio está 
Prevista para 1966. 

-Finalmente al SSBN 655 se le 
ha dado el ~ombre de "Henry L. 

Stimwn". El Presidente Johnson ha 
querido anunciar a la Nación perso
nalmente por radio esta designación. 
Henry L. Stimson fue sucesivamente 
Secretario de Estado, Secretario cie 
Marina y Secretario de Guerra. Fue 
Secretario de Guerra en el Gabinete 
del Presidente Franklin Delano Roo~e 

velt durante la Segunei::J Guerra Mun
dial. 

Lanzamiento efe la fragata DLG 28 
"Wainwríght" .-

La fragata lanza proyectiles di
rigidos DLG 28 "Wainwright" ha si
do lanzada al agua el 28 ele Abril en 
Bath, Maine. Esta unidad, que perte
nece a la clase Belknap, había sido 
puesta en gradas el 2 de Julio ele 
1962 . 

Lanzamiento del DE 1048 "Sample". 

El destroyer de escolta DE 1048 
"Sample" ha sido lanzado el 28 cie 
Abril último en los astilleros de Puget 
Sound de Seattle. Su construcción ém
pezó el 19 de Junio de 1963. 

Piase de submarinos o la Reserva . -

La Marina norteamericana va a 
poner en la reserva 3 submarinos .lan
zadores de "Regulus". Se trata del 
SSG 574 "Growler" del SSG 577 
"Grayback" y del "Barbero"; los dos 
primeros fueron con~truidos en 1955, 
y el tercero proviene .de la, t~ansfor
mación de un submanno clasiCO. 

(El "Regulus" es un cohete aero
dinámico de un alcance de 1500 Km ., 
que vuela 0 una velocidad de Mach 1 ). 
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Quedarán dos submarino~ de es
ta catego ría : el "Tunny" y el "H'ali
but" , este último de propulsión nu
clear. El retiro prog resivo de estos 
submarinos. coincidirá con la llegada 
de los submarinos "Poloris" a la flo
ta del Pacífico . 

Subm,arino experimlental d¡e titanio.-

(Noto : El ti tanio es un meta l 
que fue descubierto por el británi co 
Wi 11 iam Gregor en 1789). 

Lo Marina norteamericana está 
con~.truyendo un pequeño submarino 
experimental de titanio de S metros 
de eslora . Este metal es suministro
do por lo "Nationol distillers and 
Chemicol Corporotion// . Se produce 
en Niles 1 en el Ohio . 

Modificación de un submarino .-

Según lo p renso técnica de los 
Estados Unidos/ el submarino SS 567 
ha sido provisto de un nuevo kiosko 
construido enteramente con un mate
rial plástico. Este materia l presenta 
ventajas desde el punto de visto del 
sonido y de lo conservación sobre el 
aluminio que se empleaba anterior
mente. El "Gudgeon" es un subma
rino dle propulsión üiesel de lo clase 
T ong

1 
que dato de 1962 . 

ConiV'elrSiión de u1n, hlansporte de vehícu
los en "minie countermeasures support 
ship".-

El transporte de vehículos LSV 1 
11CotskiW 1 actualmente en la reserva 
en Si risun 9oy/ Ca 1 . va a ser trans
formado en "mine contermeo~ures sup-

port ship 11 (siglo : MCS) en los astille· 
ros Holland de Nuevo Orleans por lo 
suma de 6790 . 000 dólares. E~te bu
q~..:e ::;e 8750 tcns. 1 estará equipado 
para servir c)e apoyo logíst ico a uno 
escL:adri llo de dragarr.inas costaneros 
u oceánicos y a una flota de helicóp
t eros equipo :::los para el dragado ele 
minas. 

Tra nsp:rtorá 20 embarco:::iones 
de 11 metros de eslora equipada~. po
ro la exploración de minas/ y clos he
licópt.eros . 

la Marina no·rteam,a'ricano creo uno 
11task for>CI911 d'e p'ropubión nucleor.-

La U. S. N . va a formar uno 
fuerza de tarea única en su, géne ro. 
E~ta fuerza de tarea estará compues
ta por ~el portaviones 11 Enterprise

01 

el crucero lanza-proyectiles 
11

Long 
Beoch" y una fragata "Boinbridge'': 
todos estos buques son de prapulsió~ 
nuclear . Esto fuerzo de tarea esta 
actu.almente desplegada en el Medi
terráneo y después será transferida de 

'feo uno manera permanente al Pac 1 1 
• 

Será reforzada ulteriormente con la 
fragata DLGN 35 1 1Tro.xtun" que es
tá actualmente en servicio . 

Pérdida de un ascensor lateral o 
bordo del "Randiolph".-

. a 
Efectuaba un ejercicio de rut';o 

el "Randolph" en el Atlántico a 2d 
on ° millos al SO de Cape Henry/ cu 

f a-
el ascensor lateral derecho ue ·' 

reC IO 
rrancado por una ola que, desapo 

5 horn· con su cargamento1 un S2F Y . 
co91-

bres/ 3 de los cuales fueron re .d1 
dos a bordo. Una explosión segU ' 
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de un incendlio rápidamente domina
do, siguió al accidente. 

GRAN BRETAt'ltA 

Tripulacil.?n die la fragata ASM 1 
HMS "ÁJulro,rra," . _ 

La fragata ASM HMS "Aurora", 
quinta unidad de la clase Leand,er, ha 
recibido su primera dotación el 13 dz 
Abril último en los a~.tilleros de John 
Brown en el ClyGÍe . 

Instalación d¡e Cla'ñonles en algun,o.s 
submarino·s die la· da: se 11 A 11

.-

El submarino HMS "Andrew", 
que pertenece actualment.e a lo "Far 
~~~t Fleet", ha sido provisto de un ca
non. Este armamento debe extender
se a los otros submarinos de·l mismo 
tipo pertenecientes a e~.ta fuerza na
val· Estos submarinos participan en 
;~ Patrullaje, que la Royal Navy efec
ua a lo largo de las costas de Bor

neo Para impedir el derembarco de ar-
mas en e,sa región. 

~eguncl!a, escua,dlrilla equi.pada con 
Buccan,ele·rs" -

8 
Una segundo escuadrilla, la N9 

b OO, equipada con aviones de' alta Y 
a¡a cota NA 39 Blanckburn "Bucca-

nee " h 1 , r a entrado en servicio en a 
Royal Navy Air Station" de Lossie

rnou.th en Escocia (HMS "Fulmar") · 
La · . N

9 
Pnrnera escuadrilla de operaciones 
so¡ ha sido embarcada a bordo 

del HMs "v· . " 1ctonous . 

Lanzam.1ento del submarino HMS 
"Opportun~11 .-

El HMS "Opportune" fue lanzado 
al agua el 14 de Febrero de 1964 en 
los astilleros de Scott's and Co. de 
Greenock. Pertenece a la clase Obe
ron. 

Refu¡erzos para la 11far East Flee•i".-

El Almirantazgo ha decidido des
tinar al Este, en forma definitiva al 
porta helicópteros de a~alto HMS 
"Aibion" . En cuanto haya terminado 
su carena se unirá al sister Ship HMS 
"B'ulwarck". 

Así mismo, el portaviones HMS 
"Victorious"/ en lugar de regresar a 
Jo metrópoli como se había previsto, 
permanecerá en Singapur en donde 
será relevada su tripulación. 

Por otra parte, el HMS "Hamps
hire", el primero de los DDG destina
dos a la "Far Ea~t Fleet" ya ha llega
do a su destino. 

DElmolición de buqula dados efe baja. 

El Almirantazgo ho anunciado 
recientemente que iba a vender a so
ciedades especializadas en demolicio
nes 23 buques obsoletos, con lo que 
llega a 93 el número de barcos dados 
de baja en los últimos 4 años. El pri
mero de los buques vendidos e~te año 
será el HMS "Mauritius" (8. 000 
tons. ), lanzado al agua en 1939 y que 
dio su nombre a una serie de cruce
ros, de la cual el HMS 

11

Gambia" es 
el único que queda en la reserva . 

Entre los otros buques dados de 

baja se encuentran: 



462 REVISTA DE MARINA 

-el destroyer "Chapelet", 

-las fragatas "Brissenden", "Ty
rien", "Termagant", "Terpsichore", 
"Vigilant", "Virago", "Loch Ruth
ven", "Loch Vevatie" y "Lc1ch Alvie". 

-Los submarinos "Tapir", "Tere
do", "Sea Scout" y "Sea Devil", y 
también el "Setraph" (que llevó al 
General Matk Clark a las costas de 
Argelia cuando tomó contacto con las 
autoridades francesas antes del de
sembarco de los Aliados en el Norte 
de Africa). 

Atraso en lo c·onstrucción del 
submarino atómico "Valiant" .-

Según la prensa oritánica, la 
construcción del submarino de propul
sión nuclear HMS "Valiant" va· a te
ner un retardo considerable, a tal pun
to que su comandante que seguía los 
trabajos desde hace un año, ha sido 
designado para tomar el mando de u
na fragata ASM. 

Seg.ún estos artículos, se habría 
descubierto tuberías defectuosas en el 
reactor prototipo de Dounreay. 1Esto 
ha inducidio a reemplazar también di
chas tuberías a bordo del "Valiant". 

Vu'elvla a e.ntrra'r ·en se-rvicio el 
portaviones HMS "1Eagle" . -

El portaviones HMS "Eagle" de 
regreso de sus pruebas en la· mar ha 
embarcado solemnemente a su nueva 
dotación el 15 de Mayo en el arsenal 
de Devonport. 

En esta ocasión, la prensa ha pu
blicado algunas informaciones que 
permiten completar las que hemos da-

do anteriomente. La modernización 
del "Eagle" ha costado 31 millones 
de libras esterlinas . Ha sido dotado 
de una catapulta a vapor de 199 pies 
(60,66 m.), situadia a babor de lo 
pista oblicua y que es la más larga 
construida en Inglaterra, y de otra de 
151 pies (46,03 m.), a estribor de la 
pista axial. La potencia eléctrica de 
este portaviones es de 8 . 250 Kw. Su 
dotación se eleva a 250 Oficiales Y 
2500 tripulantes. 

En el próximo Otoño, el "Eagle" 
embarcará su material aéreo que corn
prenderá; aviones de asalto NA 39 
"Buccanner" interceptores de todo 
tiempo "Sea Vixen" MK 1 y helicóp
teros ASM del tipo "Wessex" · 

El "Eagle" zarpará para el Ex
tr·emo Oriente a fines del presente 
año. 

Re-cientlils m·o,v'i-m,iento·S del portavi•ones 

HMS "Victo1rious" . -

Después de su carena en Singa
pare, que terminó el 14 de Enero 
1964, el "Victorious" que es actual
mente el má.s antiguo de los portavio
nes en servicio en todas las marina, 
había reco.rrido 16.000 millas hasta 
el ]9 de Mayo de este año. 

'En el momento de los desórdene~ 
en el Africa Oriental, recorrió a 2 

nudos las 2. 000 millas que separan 
Singapore de Monbassa. En seguida 
embarcó en Dar-ei-Salaam (TanganY· 

Man· ka) el 459 Comando de Roya 1 

d sta· nes. Embarcó ig.ualmente un e 
tra· 

comento d~ lanceros con ~u;o-ame del 
lladoras y Gios grandes hehcopteros 
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tipo "Belvedere". Todo este personal 
Y todo este material permanecieron a 
bordo durante diez días además de la 
dotación propia del buque y de la do
tación de las flotillas de la "Fieet Air 
Arm" listas a intervenir en donde se 
pudiera necesitar su presencio. 

A su llegado a Mombasso Ken
yo, el pe rsonal y el material suple
mentarios fueron transbordados al 
o! portaviones HMS "Aibion". 

Esto demuestra una vez más la 
polivalencia de los portaviones . 

Próxima pue·sta 'e•n gracllas de un 
romp,o-hielos.-

El "Aimiralty of the Defence 
Council" acabad~ pe·dir propuestas a 
los astilleros británicos para la cons
trucción de un rompe-hielos destino
do a reemplazar al "Ice potro! ship" 
HMS "Protector" que ya tiene ahora 
28 años. 

Este nuevo buque tendrá las si
guientes características: 

Desplazamiento: 7. 000 tonela
das aprox. 

Dimensiones : 79,25 m. x 19,50 
m. x 9,14 m. 

Propulsión: Diesel eléctrico. 

Este barco estará provisto de es
tab ·¡· 1 1Zadores de balance. Su aparato 
motor podrá ser telecomanclado des
de el puente de navegación Y el bu
q.ue Podrá ser gobernado desde va
nos Puestos. Gracias a los movimien
tos del combustible en los tanques, 
e~te rompe-hielos podrá desprenderse 
51 su casco quedase aprisionado entre 
los hielos. 

Tr.ansformación de un LST en 
"Helicopl1er support ship" .-

El LST HMS " Lofoten" de 2140 
tcns., está siendo tranformodo en 
"helicopter support ship" en Devon
port. Pronto entrará en servicio en lo 
Home Fleet . La experiencia que se
rá adquirida con este buque servirá 
po ro el estudio de una futura unidad 
cuya construcción ya está previsto . 

Recksificación de tres buqut:ls . -

El buque-base de dragaminas 
HMS "Manxman", el fondeador de 
minos . "Piover" y el HMS "Reclaim" 
han sido reclasificado~ como "mine 
contermeosures support ships" . 

El "Manxmon" es el wbrevivien
te de una clase de 3 fondeadores de 
minas (sic) de 3. 000 tons., y 35 nu
dos que entraron en servicio en 1941 . 

Buques de guerra en construcción ~n 
los astilleros británicos.-

El número de buques de guerra 
en construcción en los astilleros bri
tánicos, tonto paro la Royal Navy co
mo para los marinas extranjeros se 
eleva o 58, con un valor total de 
178 millone~ de libras esterlinas, lo 
cual represento más de lo mitad del 
total de pedidos hechos o lo industria 

británica. 
En Moyo de 1964, treintaiseis 

buques de guerra estaban en construc
ción para la Royal Navy y represen
toba 20'. 300 tons. standard, 203 .700 
de las cuales en astilleros particulares 

En esa fecha estaban en cons

trucción los siguientes: 

a) En los astilleros particulares : 
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Nombres Tipo Tonelaje 1 Astilleros 

Fife DDG 
G:lamorgan DDG 
Euyalus DDG 
Phoebe DDG 
Galathea DDG 
Minerva DDG 
Arethusa DDG 
Naiade DDG 
N DDG 
N DDG 
Zulu DDG 
Intrepid TCD 
Fearless TCD 
Resolution SSBN 
Repulse SSBN 
Revenge SSBN 
Renown 

1 

SSBN 
Valiant SSN 
Warspite SSN 
Opossum SS 
N SS 
Opportune SS 
N Buque logístico 
N Buque logístico 
N P.R.E . 
N P.R.E . 
N P.R.E. 
Mandarin Gabarra 
Pintan Gabarra 
N Hidrográfico 
N Hidrográfico 
N Hidrográfico 

b) En los Arsenales : 

2 Fragatas de 2300 ton~: 

-HMS "Sirius" en el arsenal de 
Portsmouth 

-HMS "Cieopotra" en el arsenal 
de Devonport. 

En este cuadro impresionante no 
se ha tenido en cuenta ni el ex--por
tavione5 HMS "Triumph" que está en 

5.500 Fairfield 
5.500 Vickers Armstrong 
2.300 Scott's 
2.300 Stephen 
2.300 Swan Hunter 
2.300 Vickers Armstrong 
2.300 J . Samuel White 
2.300 Yarrow 
2.300 Hawtorn Leslie 
2.300 Thornycroft 
2.000 Stephen 
11.000 John Brown 
11.000. Harland and Wolff 
8.500 Vickers Armstrong Walker 

8.500 Vickers Armstrong Walker 

8.500 Cammell Laird 
8.500 Cammell Laird 
4.000 Vickers Armstrong Barrow 
4.000 Vickers Armstrong BalTOW 
2.000 Cammell Laird 
2.000 Cammell Laird 
2.000 Scott's 

19 .000 Harland and Wolff 
19.000 Scott's 
18.000 1 Hawthorn Leslie 
18 .000 Hawthorn Leslie 
18.000 Swan Hunter 
1.000 Cammell Laird 
1.000 Cammell Laird 
2.000 Yarrow 
2.000 Yarrow 
2.000 Glascow -

· la 
convers1on en gran buque-taller, ni 

1 
construcción del rompe-hielos, ni ~S 
portaviones de 50. 000 tons., H ·d 
"F . " . , ha SI o unous cuyo construcc1on 
autorizado pero no comenzada · 

se· Por otra parte, se sabe· que 
eza· 

gún el presupuesto de 1964, e~? de 
rá próximamente lo construcc1on 
tres fragatas die lo clase Leande~~ 
Con éstas llegará a 19 el número 

ns· 
estas unidades en servicio, en co 
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trucción o encargadas por cuenta de 
lo Royal Navy . 

Las construcciones por encargo 
de Marinas extranjeras totalizan 
1 O. 415 tons., a saber: 

~La fragata· clase Leander HM 
NZS "Waitoku" para Nuevo Zelan
da; 

-El submarino HMCS "Objibwa" 
poro lo Marina Canadiense. 

-La corbeta "Kromantse" para la 
Ghona. 

-13 patrulleros rápidos de 100 
tons ·, de los ·Cuales: 

4 para el Pakistán 
6 para el Perú 
2 paro Trinidad 
2 para Tobago y 

paro Malasia, 

-La lancha rápida de 75 tons ., 
"S orridern" pa· ~a la Marina danesa . 

Por otra pa rte se ha firmado a
cuerdos para la construcción, en los 
astil leros británicos de: 

-2 submarinos tipo Obe ron (2.000 
tons.) , para Australia; 

-2 submarinos tipo Oberon (2.000 
tons · l, para A frica del Sur; 

-2 submarinos tipo Obe ron (2.000 
tons. l, para el Canadá . 

Pedado d'e tres buques hi'drográficos · 

El Almirantazgo ha encargado 
rec· Jentemente a los astilleros Yarrow 
de Glasgow tres buques hid rográficos 
Poro reemplazar a los " Cook", " Dal-

rymple", "Dampier" y "Owen" que 
están actualmente en servicio. Dichos 
buques tendrán el a~pecto de buques 
mercantes y pertenecerán al "Royal 
Research Ship" "Discovery". Tendrán 
las siguientes característica~: 

Desplazamiento: 2. 800 tons., en 
plena carga . 

Dimensiones: 79,25 m. x 14 m. x 
4.50 m. 

Propulsión : Diesel 
2000 C . V . 

eléctrica de 

Hélices : Una sola hélice, una hé
lice de movimiento a proa, protegida 
en un túnel transversal. 

Además de las instalaciones pro
pias de la hidrografía, los nuevos bu
ques están provisto~ de dos laborato
rios. Se ha estudiado las comodida
des para permitir que la tripulación 
pueda soportar largas campañas: bi
bliote::a, cinema, climatización, etc. 

La flotilla de anexos se compon
drá de dos grandes lanchas de 10,70 
m., y una embarcación de 5,50 m., 
para hidrografía; de una chalupa de 
servicio y anexos inflable~. 

Se desembarcará la impedimen
ta pesada por medio de un pontón 
neumát ico. En popa se instalará un 
cobertizo y una plataform<J para los 
helicópteros ligeros Saunders Rose 
" Wasp". 

Recordemos que la flota hidro
gráfica de la Royal Navy, además de 
los buques citados, se compone de lo~ 

siguientes : 
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-HMS "Vidal" de 2. 175 tons., 
en plena carga:, que entró en servicio 
en 1953: 

-HM.S "Myrmidon" y "Mairmaid" 
que son los ex-dragaminas costaneros 
HMS "Edderton" y "Sullington"; 

-HMS "Echo", "Enterprise" y "E
geria" que son antiguos dragaminas 
de bajos fondos . 

Dos barcos del mismo tipo, uno 
de ellos el HMS "Yaxham" están en 
transformación para reemplazar a las 
"Motor Launches" "Medusa" y "Me
deo". 

MEXICO 

Adquisic1ión dia cuatro tronsportres 
rápidos tipo APD.-

La Marino mejicana acaba de 
adqu-irir cuatro transportes rápidos del 
tipo APD comprados en los 'Estados 
Unidos . 

Estos buqu.es están destinados a 
reforzar la vigilancia costanera, y a 
facilitar el transporte de los destaca
mentos militares (ejército e infante
ría de marina) que están instalados 
con este fin en diversos puntos aisla-
dos de la costa. 

Recordemos con este motivo que 
la Marina mejicana está, compuesta· 
de: 

-4 fragatas ex-nortamericanas del 
tipo River inglés (2400 tons., en ple
na carga y 18 nudos) terminadas de 
construir en 1944 y adquiridas en 

1947. Los buques "California", "Po· 
paloapán", "Tehuantepec" y "U~u
macinta" están de estación en la cos
ta del Pacífico. 

-4 cañoneras de 2000 toneladas 
terminadas de construir en 1934-
1936 equipadas para servir de trans
porte de tropas . 

-5 corbetas ex-patrulleras nortea
mericanas cie 900 tons . ,~ del tipo PCE. 

-Una veintena de dragaminas de 
la clase Adm.i·r~bie equipados paro 
servir de patrulleras. 

-9 antiguas patrulleras de·l tipo 
PC norte-americanas. 

El personal, la Infantería die Ma
rina inclusive, se eleva a 600 oficiO· 
les y 5600 hombres . 

REPUBLIC.A S'UDAFRICANA 

Entrada !El'n• servicio die la fragata 

"P·reside-nfie1 P·reto·rius".-

La fragata ASM "Presidente 
P . " 'd d de lo clo· retonus , te·rcera un1 a 
se Whitby adquirida en Inglaterra por 

. . , ser-
la Merma sudafncana, entro en 
vicio el 18 de Marzo de 1964 · LoS 

1 orn· otras dos fragatas, que llevan e,. n i· 
b d "P .d K .. " y ·pres re e res1 ent ruger ¡ro· 
-dent Steyn" respectivamente, en 
ron en servicio en 1963. 

que 
Recordemos a este respecto, ' a clJ· 

además de estos buques la Mann • 
dafricana se compone de: 

e)(· 
-2 destroyers de 1 . 700 ton~., ''Si-

británicos que datan de 1942. 
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mon Van Der tel" y "Jan Van Riebe
ek". El primero de los cuales ha sido 
equipado para llevar dos helicópteros 
ligeros. 

-1 fragata ASM tipo 15 adqu.i ri
do en la Gran Bretaña y proveniente 
de lo transformación del destroyer 
HMS "Wr:angler": la "Vry~taat". 

-3 fragatas de la clase Loch: "Go 
od Hope", "Transvaal" y "Natal", 
esta última equipada como nave pa
ra el servicio hidrográfico. 

-2 dragaminas oceánicos de 1.000 
lons., del tipo inglé~ Algerine. 

-1 O dragaminas costaneros de 
360 tons., del tipo Europeo Occiden
tal. 

-7 buques para la defensa de los 
puerto~, uno de estos buques ha sido 
equipado para el servicio hidrográfi
co costanero. 

-Se ha encargado a la Gran Bre
taña tres submarinos de caza del tipo 
Oberon. 

No hay Aeronáut ica naval, pero 
un grupo de los Fuerzas Aéreas "Ma
rine group" e~tá encargado, junto con 
la Marina, óe la vigilancia marítimo 
y muy especialmente de la explora
ción antisubmarina. Su mater ial com
prende cuadrimotores "Shockleton", 
helicópteros "Aiouette 11 1" y "West
land Wasp". 

Doce aviones de a~alto del tipo 
"B•uccaneer" MK 2 van a reforzar el 
"Marine Group" en este año . 
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Centro Médico Naval "Cirujano Mayor 
Santiago Távara" celebra su 8vo. 
Aniversario.-
Regresó el Comandante General de la 
Marina. 
La Marina de Guerra inauguró Liceos 
Navales. 
Inauguración del moderno edificio de Ar
mamento para Instrucción de Tiro Naval. 
Inauguración de los nuevos Edificios de 
la Escuela Naval del Perú. 
Caü.onera B .A. P. "Ucayali" estableció 
alta cifra de Asistencia Médica Sanitaria 
durante la 5ta. etapa del Plan Cívico 
F'luvial 1964 . 
Servicio Aeronaval de la Armada Perua
na conmemora su Primer Aniversario. 
Ceremonias en la Escuela Naval conme
mor ando Aniven,ar·io nacimiento Almi
rante Miguel Grau. 
Prestó juramento el nuevo Gabinete 
Ministerial. 
Solar donde nació Miguel Grau entregan 
a Casa de la Cultura de Piura. 
Contralmirante Federico Salmón de la 
Jara es reelegido Presidente del Centro 
Naval del Perú. 
Municipalidades de La Punta y Ancón 
premian a Dependencias de la Marina 
de Guerra del Perú. 
La Marina de Guerra del Perú distribuye 
gratuitamente Folleto "Contra Rayos" a 
lOS pueblos de nuestra patria. 
Conferencia reunió en Río de Janeiro al 
Alto Comando Naval de 13 países 
americanos. 
Nuevo Comandante General de la 
Marina asume cargo. 
Sesión Conmemorativa en la Asociación 
Nacional Pro-Marina. 
Contralmirante Ronant Monje Roca, Co
mandante en Jefe de la Fuerza Fluvial y 
Lacustre de Bolivia, visita Lima. 
Capitán de Navío A.P. Guillermo Faura 
Garg fué condecorado con la Orden 
"El Sol del Perú" . 
Lanzamiento de Lancha Patrulleras en 
Inglaterra. 
Nuevo Jefe de Estado Mayor General de 
Marina, asume cargo . 
Destroyer Escolta USS. "Mills" de la Ar
mada Estadounidense visita el Puerto del 
Callao. 
Marina de Guerra del Perú Condecoró al 
Agregado Naval del Brasil en el Perú. 

Centro Médico Naval "Cirujano 
Mayor Santiago Távara" 
celebra su 8vo. Aniversario.-

Conmemorando el Octavo Anive r· 
serio de su Fundac ión, en el Centro 
Médico Noval "Cirujano Mayor San
tiago Távoro" se realizó el Sábado 4 
de Julio, un variado programo de ac
tividades, los cuales fueron presididas 
por el Vice-Almirante F. Teixeiro V., 
Ministro de Marina y con asistencia 
del Comandante General de la Ma n
no Vice-Almirante Juan Luis Kruger 
A. y altos Jefes de nuestra Armado · 

A los lO . 30 hs . el Sr . Ministro de 
Marino, Vice-Almirante F. Teixeiro V. 
llegó al Centro Médico Naval acorn· 

· es fue-
paño do de su Sra. esposa, qUI~~ del 
ron recibidos por el Jefe Md1tar 

· · ' de 
mencionado Nosocomio, Cap1tan , 
Navío Guillermo Foura G. y Sra., as; 
como por la Plana Mayor y Persono 
de Médicos acompañados de sus res· 

pectivos esposos. 

. ' lo 
Posteriormente se inspecciOno 

construcción de lo nueva piscina Y se 
procedió o lo inauguración del carnb-

1 su -po de Fútbol paro el Persono 
alterno de ese Nosocomio Naval . 

A . . . , el nuevo 
s1m1smo se mouguro 

1 
• 

M, . a n 
sistema de Llamado y Tele- u.s1.c del 
tegral, para el eficiente serVIC10 

Personal y Pacientes. 

, tel en 
Finalmente se realizó un coc y 

honor del Sr . Ministro de MorinOdel 
Sra ., ofrecido por lo Plano Mayor 

Centro Médico Naval. 
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Regresó el Comandante General de la Marina.-

El Comandante General de la Marina Peruana, Vice-Aim1rante 
Carlos Monge G., arribó el martes 7 de julio a las 23. 15 horas al aero
puerto Internacional Lima-Callao, en el vuelo BOAC 689, después de ha
ber permanecido siete días en Inglaterra invitado por el Almirantazgo Bri
tánico. 

El Vice-Almirante Carlos Monge cumplió diversas actividades ofi
ciales Y sociales en el citado País, siendo objeto de una especial deferen
Cia de las Autoridades Navales Britán icas; asimismo inspeccionó el esta
do actual de las Patrulleras mandadas a construir por el Supremo Gobier
no en los Astilleros VOSPER . 

Posteriormente el Comandante General de la Marina Peruana se 
dirigió a los Estados Unidos de América, invitado por el Jefe de OperaCIO
nes Navales de la Marino Estadoun idense, donde recorrió diversas ins
to! · oc1ones de la Armada Norteamericana. 

la Marina de Guerra inauguró Liceos Navales.-

. Con asistencia del Sr. M inistro de Educación Públ ica, Dr. Fron-
Cis.co Miró Quesada y del Sr. Ministro de Marina Vice-Almirante F. Tei
X~I ra Y., la Marina de Guerra del Perú inauguró sus Liceos Navales "Te
niente Clavero" en Ventanilla y " Almirante Guise" del Callao el ll de 
Jul io . 

El Liceo Naval "Almirante Gu ise" se encuentra situado en la Av. 
Venezuela, frente al Centro Médico Naval, en el cual se educan- los hijos 
del Personal Superior de nuestra Armada . El Liceo Naval "Teniente Cla-
Vero" , d V ·¡¡ . . esta situado en la ciudad Naval e entan1 a, que proporciona 
Instrucción a los hijos del Personal Subalterno y Civil de la Institución 
Naval . 

Ambos Liceos son de carácter cooperativo y están a cargo de la 
Congregación de Educadores de San Gabriel del Canadá y de las Madres 
Ursu linas de Norteamérica quienes se hallan secundados por un exce-
lent ' 1 b 1 · · · e cuerpo de profesores nacionales . Las a ores esco ares se m1c1aron 
en el mes de Mayo del presente año . 

Los Liceos Navales tienen por f inal idad proporcionar instrucción 
0 los hijos del Personal de nuestra Marina, cooperan en esta forma con 
el Supremo Gobierno quien se halla obocado para resolver el angustioso 
Problema de escasez' de aulas para la educación escolar en nuestro País. 
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Autoridades Navales, Educacionales y Padres de Familia estuvie
ron invitados a la Ceremonia de Inauguración, en la cual el Superinten
dente de los Liceos Navales, Vice-Almirante Pedro J . Gálvez Velorde, 
encargado de la organización, hizo entrega de los Liceos Navales al Sr . 
Ministro de Marina Vice-Almirante F. Teixeira V., principal gestor de 
estas obras de bienestar social, quien ha proporcionado todas las facili
dades para cristalizar este anhelo del personal de nuestra Marino de 
Guerra . 

Inauguración del m'oderno edificio de Armamento para 
Instrucción de Tiro Naval.-

En una brillante Ceremonia. la Marina de Guerra del Perú inau
guró el 11 de Julio, un moderno Edificio para la Escuela de Armamento 
del Centro de Entrenamiento Naval situado en la Base Naval del Callao. 

En representación del Vice-Almirante F. Teixeira V., Ministro de 
Marina, el Contralmirante Raúl Ríos Pardo de Zela Director de Armas 
Navales descorrió el velo de la placa conmemorativ~ a la inauguración 
del citado Edificio. 

La citada obra, de corte arquitectónico funcional, alberga en su 
interior un gran taller especial izado en armas navales, varios laboratorio~, 
un auditorium, aulas, oficinas administrativas sistemas de intercomuni
cación, controles automáticos para cambio de' clases, una moderno pla
taforma de cañones y otra de control electrónico de tiro . 

El Centro de Entrenamiento Naval tiene por misión principal entre
nar y calificar al personal Superior y Subalterno de nuestra Armado, en 
las diferentes especial idades para el eficiente desempeño a bordo de Bu
ques y Dependencias de nuestra Marina de Guerra . 

Inauguración de fos nuevos Edificios de la Escuela Naval del Perú.-

Con asistencia del Señor Presidente Constitucional de la Repú~ 
blica, Arquitecto Fernando Belaúnde Terry y el Ministro de Marino Vice
Almirante F. Teixeira V., los nuevos edificios y el campo deportivo de lo 
Escuela Naval del Perú fueron inaugurados en ~na brillante ceremonia que 
se realizó el 18 de Julio, en el local de dicho centro de estudios navales 
ubicado en el balneario de La Punta. 

El Contralmirante Julio Giannotti Landa Director de la Escuela 
Naval del Perú, acompañado de los Jefes y Ofici~les de ese centro de es
tudios navales recibieran al Sr. Presidente Constitucional de la RepúbltCO· 
Posteriormente el Jefe del Estado pasó revista al Batallón de Cadetes y 
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Inspección del Batallón de Cadetes y Aspirantes por el Sr. Presidente Constitucional 

de la República ArquitecLo Fernando Belaúnde Terry 

Ceremonia de Inauguración del Edificio de Alojamiento de Oficiales 
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Aspirantes Novales que le rindieron los honores correspondientes o su alto 
investidura, realizándose a continuación lo ceremonia de inauguración de 
los edificios antes mencionados, haciendo uso de lo palabro el Director 
de lo Escuela, quien se expresó en los siguientes términos : 

Sr. Presidente Constitucional de lo República: 

Srs. Ministros de Estado; 

Distinguidas Autoridades; 

Señores: 

La Escuela Naval del Perú cuya dirección ejerzo, continuando con 
su plan de construcciones y modernización integral, inaugura hoy un gru
po de nuevos edificios y su campo deportivo, con plena conciencia de que 
al hacerlo no solamente contribuye al progreso substancial de nuestra 
Marina de Guerra sino también al de la patria, dándole a sus marinos uno 
Academia moderna, extensa y funcional, a tono con el crecienÍ'e adelanto 
de las ciencias navales en el presente siglo . 

A los que hemos venido bregando cotidianamente en esta otro~o 
antigua casona, realmente nos conforta y alegra la presencia del pro~10 

Jefe del Estado, quien ha querido participar una vez más de nuestras ~~
quietudes, acudiendo a inaugurar estas modernas construcciones que SI· 

túon a nuestra Escuela Naval entre las mejores de su tipo en América· 

Emocionado pues por esta gratísima y renovada deferencia del se
ñor Presidente de la R~epública, quiero expresarle en nombre propio Y en 
el de los Jefes, Oficiales, Cadetes y Tripulantes a mis órdenes, nuestras 
más sinceras gracia:; por su asistencia a esta sencilla pero significativa ce
remonia .. 

Al iniciarlas mediante estas breves palabras, quiero permitirme h~: 
cer resaltar un hecho muy meritorio: me refiero señor Presidente, a las 
ficultades que han debido sortear los Jefes y Oficiales Instructores así e; 
mo el Per:;onal Docente en general, para seguir manteniendo el ritmo " 

- f' . d de las una ensenanza e 1c1ente, pese a los innúmeros tropiezos deriva os 
diversas construcciones que han venido ,efectuándose hasta la fecha · 

. ~ 
. Pue?~ m~n1festar a Ud. con orgullo, señor Presidente, .~ue ; hO 

c1as a la ef1c1enc1a Y leal colaboración de ellos el nivel de instrucc1on s 
1
. 

. , . ' paro 1· 
manÍ'en1do y aun progresado, sm que la Escuela haya tenido que 
zarse en ningún momento ni interrumpir sus árduas labores. 

Por otro lado, todos los miembros de su dotación -sin excepción 
d b~ ~ alguna-, han Í'eni o que imponerse diversos renunciamientos so ~ 



CRONICA NACIONAL 473 

habituales comodidades de la vida cotidiana, habitando en espacios res
tnngidos dentro de los edificios antiguos o próximos a derruirse, mientras 
que el trabajo de arquitectos, ingenieros y obreros trataba de convertir en 
r~alidad los nuevos alojamientos, en plazos que debido a las naturales di
ficultades del obraje, han sido extensos como se puede suponer . 

Hoy, señor Presidente, habiendo salvado ya una buena parte de 
las citadas dificultades, estamos reunidos aquí para inaugurar las sigUien
tes obras cuya relación paso a exponer: 

Edificio de Alojamiento para Oficiales 

Auditorium 

Edificio de Gabinetes y Laboratorios 

Residencias del Director y Sub-Director, y 

Campo Deportivo . 

. El Edificio de Alojamiento para Oficiales, el Auditorium, el edifi-
Cio de Gabinete·;; y Laboratorios y el Campo Deportivo, fueron proyectados 
Por la Compañía "Proyectos y Diseños S.A .". Las residencias del Direc
tor Y Subdirector, por la firma "Arana-Orrego-Torres" . 

La construcción de las obras citadas ha corrido a cargo de dife
;entes razones sociales; así, el edificio de Alojamiento para Oficiales lo 
ue Por el Ingeniero Contratista, Eduardo Miranda Sousa; el Auditorium, 

Por la Empresa Constructora !talo-Peruana S . A.; el Edificio de Gabinetes 
Y_ Laboratorios así como las residencias del Director y Sub-Director, han 
51

d_o construídos por la Compañía Andes; finalmente el Campo Deportivo 
~ 1

?augurarse también hoy, fue trabajo encomendado al lng9 contratista 

1 
ose Paredes Arana . A todos ellos, nuestro reconocimiento sincero por la 
abor cumplida. 

, El edificio de 9 pisos destinado para Alojamiento de Oficiales, po-
~e~ _un total de 40 pequeños departamentos, fuera de 4 especialmente 
estlnados para huéspedes servicios de peluquería, oficinas y playa de 

estac i . ' , L , 1 t. . , onam1ento para automóviles en el sotano. os tres u 1mos p1sos es-
tan destinados a servir como Casino, Comedor de Cristales y Salón de Estar . 

El Auditorium construído utilizando todos los principios de la técnica 
rnOder . t . na, puede ser usado como teatro por su proscen1o y ramoya o como 
c~ne_rna, merced a su doble equipo de proyectores Phillips con pantalla pano
rarnlca y cinemascope. Su capacidad, en plateas y mezzanine es de 1,088 
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butacas, pudiendo elevarse a 1,588 mediante el empleo de sillas metá· 
licas plegadizas, ad-hoc para esos casos. 

El edificio de Gabinetes y Laboratorios, destinado como su nombre 
lo indica para esta clase de prácticas, posée 4 pisos y un área íntegramen· 
te construída de 11,520 m. cuadrados, con gabinetes y laboratorios que 
van, desde el destinado para la enseñanza de idiomas extranjeros por el 
sistema electrónico de casetas individuales, grabadoras y consola para el 
control, hasta el de Física Nuclear, pasando por los de Motores, Turbinas, 
Electricidad, Electrónica, Mecánica de los Fluídos, Planetorium, Químico, 
Armamento, Cartografía y otros muchos . Tiene además este edificio dos 
salas de proyección en sus pisos intermedios, para ayudas visuales durante 
la instrucción impartida de Cadetes y Aspirantes. 

Debo hacer especial mención, señor Presidente, de que la mayoría 
de los equipos e instrumentos requeridos en las diferentes prácticas de lo· 
!::oratorios, han sido obtenidos mediante ,el Plan de Ayuda Mutua, por lo 
cual la Escuela Naval del Perú agradece sumamente esta valiosa coopera· 
ción del Gobierno y pueblo de los Estados Unidos, basada en la recipr~l
dad existente entre nuestros dos países y nuestra larga tradición de arnls· 
tad . 

El Campo Deportivo consta de un terreno de medidas reglamenta· 
rias para la práctica de deportes, que como el foot-ball, requieren dimen· 
sienes especiales para ser ejercitados . Dicho campo, con cancha íntegro· 
mente sembrada de césped, está circunvalado en todo su perímetro por u,n~ 
pista apisonada de ceniza, adecuada especialmente para pruebas atletl· 
cas. Próximamente se construirá una tribuna poro espectadores, comple· 
tondo así la finalidad de este Campo de Deportes. 

Las residencias del Director y Sub-Director completan el conjunt~ 
que os rogaré señor Presidente inaugurar después, con el fin de llenar 

051 

el principal objetivo de vuestra visita. 

t afio Con respecto de nuestros proyectos de obras para el presen e 
de 1964, debo deciros que entre ellas se encuentran las siguientes: 

-Continuación del equipamiento del Edificio de Gabinetes que corn· 
. os de 

prende la provisión del mobiliario y la instalación de los equ1P 
instrucción y laboratorio. 

-Equipamiento de dos sub-estaciones de distribución ,eléctrica, necle· 
. . E cue o. 

sanas para sat1sfacer las necesidades cada vez mayores de la ~ 
En la actualidad sólo se cuenta con una sub-estación en serviciO· 
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-~mpliación de los sistemas sanitarios de agua y desagüe, incluyendo la 
mstalación de un sistema de bombeo para el nuevo pozo profundo 
recientemente perforado, con el que se solucionará el problema de a
bastecimiento de agua dulce para los diferentes servicios . 

-Ampliación de los sistemas eléctricos de alumbrado de exteriores, que 
comprenden colocación de postes y tendido de cables, dentro del re
cinto de la Escuela. 

-Ampliación de los sistemas telefónicos, con la adquisición e instalación 
de una central automática de 120 líneas de capacidad. 

-Ampliación de las obras de defensa en los sectores Sur y Oeste, con
tra la acción destructiva del mar . 

-Construcción de pistas, veredas y jardines interiores, de necesidad in
mediata para el eficiente funcionamiento y ornato de las obras ter
minadas. 

-Construcción de cercos delimitadores del área de la Escuela . 

-Confección del proyecto arquitectónico del futuro Edificio de Tal! eres 
Y construcción del sector Norte de este Edificio correspondiente a la 
caseta de bombeo de agua dulce, casa de fuerza y sub-estación eléc
trica N9 3. 

-Demolición del antiguo comedor de Tripulación y del antiguo Edificio 
N9 3. 

De acuerdo con las directivas de la Superioridad Naval, en el año 
de 1965 se iniciará la tercera etapa del plan general de construcción de la 
Escuela Naval, mediante la erección del Edificio paro el personal subalter
no, gimnasio cerrado con piscina temperada, edificio de talleres, enfermería 
Y capilla . Fuera de ello se proseguirá con la construcción de pistas, vere
das, cercos y jardines, así como con las obras sanitarias y eléctricas que fal
tan, incluyendo el equipamiento e instalaciones de los edificios que se cons
truyan. 

1 
Hecha esta exposición, sólo me queda señor Presidente expresaros 

a genuina alegría que me embarga, porque como Director actual de nues
tra Escuela Naval comienzo a ver cristalizarse los esfuerzos y el ideal que 
~os habíamos imp~esto, auscultando en la faz de mis colaboradores un sen
hrniento inocultable de satisfacción por el deber cumplido; un legítimo or
gullo por la útil tangibilidad de una obra que es para beneficio de todos 

nuestros compatriotas . 
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Bendición del Campo Deportivo de la Escuela Naval del Perú 

Vista Parcial de los Edificios Inaugurados en la Escuela Naval del Perú 
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Señor Presidente: 

Incompletas resultarían estas palabras si no os rindiéramos nues
tro agradecimiento por la preocupación demostrada para con esta Escuela 
o través de vuestro Ministro de Marina, así como por el decidido apoyo pres~ 
todo por la Superioridad Naval para obra tan importante, que como Alma 
Mater que es de nuestra Marina de Guerra, ha de quedar para la posteridad 
por muchos años, como el símbolo enhiesto de nuestras inquietudes para lo
grar un Perú mejor. 

El hermoso conjunto arquitectón ico inaugurado comprende: el 
Edificio de Alojamiento para Oficiales, Ed ificio de G::~binetes v Laboratcr 
ríos, Auditorium, Residencia del Director y Sub-Director y el Campa De
portivo, los cuales convierten a la Escuela Naval del Perú, en una de las 
mejores de América Latina. 

Asistieron a la ceremonia el Comóndante General de la Marina 
Vice-Almirante Carlos Monge G., el Jefe del Estado Mayor General de 
Marina Vice-Almirante Juan L. Kruger A. y Jefes y Oficiales de nuestra 
Armada . 

Cañonera B. A. P. "Ucayali" estableció alta cifra de asistencia 
Médica Sanitaria durante la Sta. etapa del Plan Cívico Fluvial 1964.-

Un alta cifra de asistencia médica sanitaria estableció la Cañonera 
B.A . P . "Ucayali" de la Armada Peruana, que finalizó la Sta. Etapa del 
Plan Cívico Fluvial habiendo recorrido los pueblos ribereños de los ríos 
Amazonas y Putum~yo . 

En un lapso de 28 días, el personal médico-sanitario ha realizado 
lo vacunación musivo de todas las poblaciones visitadas. Asimismo ha efec
tuado 1,206 consultas médicas, 1,391 extracciones, 9 intervenciones de Ci
rugía Oral y 6 de Cirugía Menor a los pobladores de los ríos antes mencicr 
nodos, quienes también han recibido gratuitamente antibióticos, medicinas 
Y servicio de inyectables. 

En la misma forma funcionarios de lo.; Ministerios de Educación 
Pública y Agricultura han ;epartido material didáctico y útiles escolares a 
los escuelas de los villorrios visitados así como han inspeccionado planta
ciones y fundos agropecuarios respectivamente · 

Por medio de e~te Plan, los ribereño.; selvícolas reciben asistencia 
médico-sanitaria, alfabetizadora, asistencia técnica agrícola, educativa. Ade
~?s se instruye 0 los pobladores sol:: re las medida~, eficaces para la p_rotec
Cion contra Rayos y Descargas Eléctricas, repartiendose folletos editados 



478 REVISTA DE MARINA 

por el Departamento de Relaciones Públicas de la Armada y se proyectan 
películas instructivas y recreativas en todas las poblaciones visitadas. 

La Marina de Guerra constituye la base fundamental del Plan Cí
vico Fluvial laborando en coordinación con los Ministerios de Salud Pública, 
Agricultura, y Educación Pública. La 6ta. Etapa del Plan Cívico Fluvial 
se iniciará el 28 de Setiembre del presente año, con la participación simul
tánea de las Cañoneras B.A.P. "Ucay::Jii", "Marañón", "Loreto" y "Ama
zonas", las cuales surcarán los distintos ríos de nuestra Selva Amazónica· 

Servicio Aeronaval de la Armada Peruana conmemora su Primer 
Aniversario.-

Creado por Decreto Supremo N9 18 del 24 de Julio de 1963 el "Ser
vicio Aeronaval de la Marina de Guerra del Perú" cumplió el 24 de Julio, 
el Primer Aniversario de su creación. 

Con este motivo, el mencionado día se realizó un interesante pro
grama en la Base Naval del Callao que fue presidido por el Sr . Ministro de 
Marina, Vice-Almirante F. Teixeira V., y a la que asistieron el Vice-Almi
rante Carlos Monge G., Comandante General de la Marina y altos Jefes Y 
Oficiales de la Armada. 

Entre los números programados destacó una demostración aéreo 
hecha por la Escuadrilla de Helicópteros Navales. Previamente se ofició 
una Misa de Campaña y la entrega de Insignias y Diplomas ad-honorem a 
altos Jefes de nuestra Marina de Guerra. 

En el corto tiempo de su existencia el Servicio Aeronaval ha cumpli
do -aparte de sus funciones netamente militares de apoyo a nuestra Es
cuadra- una fructífera labor de acción cívica en beneficio de la ciudada
nía y pueblo en general. Entre ellas se destacó la ubicación y rescate de 
los sobrevivientes del avión "CAME" de la Fuerza Aérea Argentina que se 
estrelló en el mes de Mayo cerca al Balneario de Santa Rosa; ubicación Y 
rescate de numerosas embarcaciones pesqueras y tripulaciones en emer
gencia; control de la última huelga portuaria, transporte de heridos Y co
municaciones de emergencia, facilidades para fotografía aérea militar Y 
periodística, y muchas otras misiones de cooperación cívica . 

Dentro de las funciones militares de los 4 Helicópteros Navales ca
ben destacar las misiones de verificación de tiro de cañón tiro de torpedos, 

1 

ejercicios con la Escuadra, aterrizaje y despegue desde los Cruceros, trans-
porte; ejercicios con la Infantería de Marina; fotografía y estratégica; sol
vataje y transporte de. heridos; inspecciones y entrenamiento de Oficiales en
tre otras. Hasta la fecha el record de horas voladas es de 1 ,306 horas Y 
1 O minutos . 



LA 
"ESCUELA NAVAL DEL PERU" 

A 
GRAU 

CADETES NAVALES 
SEGUID SU EJEMPLO 
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Ceremonias en la Es.cuela Naval conmemorando Anive,rsario nacimiento 
Almirante Miguel Grau.-

El día 27 de Julio se realizaron en la Escuela Naval diversas cere
monias conmemorativas del nacimiento del Almirante Grau1 las que comen
zaron a las 0800 horas con los Honores al Pabellón y el discurso de orden 
pronunciado por el Cadete Comandante Fernando D/ Alessio en Homenaje a 
la ilustre figura de nuestro héroe máximo1 y la colocación de una ofrenda 
floral ante el busto del Almirante Grau. 

El mismo día a las 0930 1 los miembros de la Promoción que cele
braba 30 años de haberse recibido como Oficiales/ descorrieron un placa 
conmemorativa en el patio del Edificio Guise1 ceremonia que como la an
terior contó con la presencia del Contralmirante Director/ quien hizo usa 
de la palabra felicitando a los que cumplían 30 años como Oficiales· 

Siendo las 11 00 horas con la asistencia del señor Ministro de Ma
rina1 Vice-Almirante Florencia Teixeira V.

1 
se realizaron las ceremonias ~e 

Homenaje a la promocion que ingresó a lq F;cuela Ngval del Perú en el a~a 
1864. llamaddtambién 11i,Jn encuentrg con lq twdjcjón 11

1 
y la ceremonia 

de juramentación de los Cadetes Navales del 1 er. año; en la primera ~e 
ellas el discurso de orden estuvo a cargo del Jefe de Disciplina del Batal~an 
de Cadetes y Aspirantes/ Capitán de Corbeta Alvaro Rotalde de Romana, 
quien dijo: 

Cadetes : 

Dentro de breves momentos váis a prestar juramento como Cadetes 
Navales/ ingresando así orgullosamente 0 formar un eslabón más de nuestra 
vieja tradición naval/ que se remonta hasta la Escuela formada en 1794, es 
decir hace 170 años/ durante la época Colonial1 continuando a través de 
toda la época republicana/ año tras año1 hasta este solemne momento· 

En esta oportunidad, por feliz iniciativa de la Superioridad Nav~l, 
se ha buscado un /'encuentro con la tradición 11

• Para ello el Archivo HIS

tórico de la Marina ha facilitado los datos necesarios para reconstruir la re· 
loción de 39 jóvenes que hace justamente 1 00 años, 0 sea en 1864/ ingre· 
saron al Colegio Militar, en la Sección 11 Marina 11

• Es así como ellos/ repre· 
sentados por sus descendientes directos asisten en estos momentos a uno 
Ceremonia semejante a la que aquéllos ~ivieron un siglo atrás . De esta rno· 
nera se ha unido el pasado con el presente · un pasado hoy tradición de ~~~ 
• ' ' CIOil noso recuerdo, y un presente que se ve fortalecido con la rememora 

de ilustres colegas de hace un siglo/ que tuvieron el mérito insigne de rno~
tener viva la semilla del patriotismo, que ha fecundado y se ha arrai~a a 
en nosotros indestructiblemente para bien de la Institución y de la Patna · 



Cadetes Navales de ler. Año que Juraron el 27 Julio 

Cerern . 
oma de "Encuentro con la Tradición", de los Descendientes de los Cadetes Navales 

de 1864. 
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Ceremonia de Confirmación de Cargos de los Cadetes Oficiales y Escoltas de la Bande1'11 

Ceremonia de la Entrega de la Bandera 
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Entre los alumnos de 1864, cuya relación será leída a continuación, 
se recuerda especialmente el centenario del ingreso de los héroes del "Huás
car", Enrique Palacios y Diego Ferré, y de otros que dejaron una inolvidable 
huella en nuestra Marina. 

Cadetes: 

Os hago presente que tenéis el honroso encargo de, al jurar, rev1v1r 
simbólicamente la promesa que dieran hace 100 años 39 Aspirantes a nues
tra gloriosa Marina, comprometiéndose por Dios y por la Patria, a asumir 
la3 responsabilidades y obligaciones de todo futuro Oficial de la Armada. 

Vibrará vuestro espíritu con la más íntima emoción, ante la evoca
ción de noml::res, que al pronunciarse, parecerán adquirir vida y nos habla
ran de su3 sacrificios y sus triunfos, para que este acto, lleno de recogimien
to Y civismo, se grabe en lo más profundo de vuestras almas, perpetuando 
la conciencia del solemne Juramento que váis a prestar. 

Permítaseme pues leer la relaCIÓn nominal de aquellos jóvenes, que 
un siglo atrás, pasaron como ustedes por este ansiado momento, prometien
do ante Dios y la Patria cumplir con sus deberes hasta el sacrificio si este 
hubiera sido necesario, para defender el honor y prestigio del Perú de sus 
mayores, con sus vidas y con su sangre. 

Pr1omoción Cadetes Navales de 1864.-

Diego Ferré 
Enrique Palacios 
Andrés Rey 
Manuel Cavero 
CJayo Horacio Burbano 
osé Gomarra 

~a~uel Cosme de la Haza 
Tose María Echenique 
p oribio Gustavo Muente 
edro Suárez 

Antonio Lanao 
Jos' M 
A 

e aría Lastre 
ndrés Arce 

Felipe Barrera 
Jcs' E · F e . nnque Rojas 
/a~c1sco Federico Dávila 
ose Velarde 

Carlos Sobero 
~ancisco Scipión Alarco 

9Ustín Adolfo Orbegoso 

T oribio Enrique Castaños 
Pedro Antonio Varela 
Manuel Jesús de Vegas 
Cesario Trinidad Pimentel 
Rafael Baluarte 
José Nicanor Caballero 
Gerardo Risco 
Jorge Anza 
Emilio Charún 
Julio Justo Vare/a 
Carlos Emilio León 
Nicasio Octavio Benavides 
Arturo Viscarra 
David Hernández 
Miguel T. Bedoya y Guillén 
Honorio Luis Higueras 
Pablo Arquilino Duffoo 

Sebastián Chávez 
Manuel Zubiaga 

Terminado este discurso el Contralmirante Director tomó juramento 
0 los Cadetes del 1 er. año y luego el Ministro de Marina entregó los ~om
brarnientos a los cadetes que habían jurado; finalizando estas actuac1ones 
con el desfile del Batallón de Cadetes y de Aspirantes . 
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Prestó juramento el nuevo Gabinete Ministerial.-

A las 12.40 del 27 de Julio prestó juramento el nuevo Gabinete Mi

nisterial . 

Ante numeroso público, que ocupaba gran parte del Salón Dorado 
del Palacio de Gobierno, se hizo presente el Presidente de la República Ar
quitecto Fernando Belaúnde T erry. Fue recibido con una gran ovación· 

Alberto Wagner de Reyna, Secretario General de Relaciones Exte
riores, dio lectura a lo:; documentos pertinentes con la conformación del 
nuevo Gabinete. En seguida el Presidente de la Repúbl ica tomó juramento, 
en primer lugar, al doctor Fernando Schwalb López Aldana, Presidente del 
Consejo de Ministros . 

Los Ministros prestaron juramento de rodillas, ante un Crucifijo co
locado entre dos cirios y poniendo la diestra sobre uno Biblia . 

El orden en que prestaron juramento fue el siguiente : Presidente del 
Consejo de Ministros y Ministro de RR. EE., doctor Fernando Schwalb López 
Aldana; de Gobierno, Capitán de Navío Miguel Rotalde de Romaña; de Jus
ticia, Dr. Emilio Llosa Rickets; de Guerra, General Humberto Luna Ferrec
cio; de Hacienda, Dr. Javier Solazar; de Fomento, 1 ng . Carlos Mor?~es 
Macchiavello; de Marina, Vice-Almirante Florencia Teixeira; de Educae~on, 
doctor Francisco Miró Quesada; de Salud Pública, Dr. Javier Arias Stella; 
de Aeronáutica, Tnte. Gral. FAP. Carlos Granthon Cardona; de Agricultura, 
lng. Víctor Ganoza Plaza; y de Traba jo, señor Frank Griffiths Escardó· 

A medida que iban prestando juramento, los Ministros fueron aplau
didos por el público. A continuación, los integrantes del nuevo Gabinete re
cibieron las felicitaciones de los asistentes. 

Los primeros en saludar a los Ministros fueron el Primer Vice Presi
dente de la República, lng . Edgardo Seoane; el Sec. General del PartidO 
Demócrata Cristiano, doctor Javier Correa Elías; el Secretario General de Ac
ción Popular, Gastón Acurio; el Alcalde de Lima, Dr. Luis Bedoya Reyes y 
otros más . Los tres Minist ros salientes también estuvieron presentes en la 
ceremonia . 
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Solar d'onde nació Miguel Grau entregan a Casa de la Cultura de Piurá.-

La histórica Casa donde nació el Almirante Miguel Grau/ completa
mente restaurada y amoblada 1 fue entregada el 27 de Julio1 al pueblo de 
Piura por la Marina de Guerra del Perú . 

Esta ceremonia constituyó el acto central en la conmemoración del 
1309 aniversario del nacimiento del Caballero de los Mares. 

En representación de la Marina/ el Vice-Almirante Juan L. Krüger1 hizo 
entrega del valioso inmueble al Presidente de la Casa de la Cultura de Piura/ 
pronunciando el siguiente discurso: 
11Señoras 
Señores 
Pueblo de Piura: 

Es para mÍ1 motivo de la más íntima satisfacción patriótica/ encon
trarme en la noble y bella ciudad de Piura

1 
y en especial en el interior de 

este solar colonial de la Avenida Tacna/ donde un día como hoy/ hace 130 
años 1 abrió los ojos a la luz el //Caballero de los MareS 11

1 
Almirante Miguel 

Grau Seminario. 

Es doblemente honroso para mí/ como Jefe del Estado Mayor Gene
ral de la Marina/ y como piurano de corazón por los lazos de familia que 
me unen con esta cariñosa tierra/ traer la palabra de la Marina de Guerra/ 

El Vice-Almirante Juan L. Krüger, pronunciando su discurso en el acto de entrega de 

la Casa donde nació Miguel Grau Seminario. 
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en nombre del Sr. Ministro de Marina, Vice-Almirante Florencia T eixeira 
V., ~ara hacer entrega a la "Casa de la Cultura de Piura" y por su inter
medio a todos Uds., de la Casa donde nació el Héroe de Angamos com-
pletamente restaurada y amoblada . ' 

En diversas ocasiones, el Pueblo Piurano expresó su anhelo de con
v.ertir la vieja Casa donde nació su Hijo Predilecto, en un Museo donde se 
nndiera la justa veneración al Héroe de Angamos. Por ello, el 30 de Di
Ciembre de 1944 se promulgó la Ley 1 O 146 por la que se declaral::a Monu
mento Nacional el semi-destruído solar, donde naciera el Ilustre Marino 

En el año 1958 y por Resolución Ministerial del 3 de Febrero, el 
Ministerio de Educac ión Pública creó "La Casa de la Cultura de Piura" 
asignándole la suma de dinero n~cesario para la expropiación de la históric~ 
casa, para que fuera utilizada como sede de esa Institución . 

Por no satisfacer las condiciones necesarias, para esta finalidad, la 
r~ferida Casa no pudo ser utilizada por esa entidad cultural piurana, reci
biendo en cambio del Concejo Provincial de Piura un terreno adecuado pa
ra sus fines, habiendo entregado de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N9 37 del 7 de Julio de 1962 el mencionado Solar al Ministerio de 
Marina para su debida restauración . 

Fue principal preocupación de la Superioridad Naval hacer realidad 
la restauración de la Casa en que naciera el Héroe de Angamos, habién
dola cristalizado y llevado a feliz término el actual Ministro de Marina, Vice
Almirante F . Teixeira V., asignando los fondos necesarios para su completa 
refacción y amoblado, así como para la erección de un Busto del Héroe de 
Angamos en el patio de la Casa, encomendando la dirección de las obras al 
conocido Arquitecto Alfonso Est remadoyro, Presidente del Consejo Nacional 
de Conservación y Restauración de Monumentos Históricos y Artísticos y 
Asesor Técnico del Ministerio de Marina, quien con la gran experiencia que 
tiene a través de sus años ha podido realizar la restauración de esta Casa, 
r~spetando su diseño original, lo que ha permitido obtener una restauración 
fidedigna del hogar del Héroe de Angamos. Hábil Supervisor de esta obra 
h? sido el Arquitecto Piurano Alberto Seminario Temple, residente en esta 
C,udad. 

. Al cumplirse hoy el 1309 An iversario del nacimiento del Almirante 
M,guel Grau y como una real ización más del actual Gobierno que preside 
el Arquitecto Fernando Belaúnde Terry, lo Marina de Guerra del Perú, fiel 
heredera de la gloria y heroísmo de su insigne Almirante, ha querido ren
dirle homenaje, reuniendo en esta histórica Casa a sus ilustres descendien
tes Y a elementos representativos de esta Ciudad, para hacer entrega oficial 
al S d p· " · t d. r Presidente de la " Casa de la Cultura e 1ura y por su 1n erme 10 
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a la ciudadanía, las llaves de la Casa en que naciera el Héroe de Angamos, 
para que la conserve como un templo votivo, en el que las generaciones pe
ruanas de hoy y del futuro, le rinden su ferviente homenaje . 

La Marina de Guerra del Perú cumple en esta forma, una vez más, 
con el deber de honrar la Memoria del Excelso Marino Peruano que despertó 
la admiración de los pueblos del mundo, haciendo respetar entre el fragor 
del fuego y la sangre, la gloriosa enseña de la Patria". 

Contralmirante A. P. Federico Salmón de lo Jaro es reelegido Presidente 
del Centro Noval del Perú.-

El Contralmirante A . P. Federico Salmón de la Jara preside la nue
va Junta Directiva del Centro Naval del Perú para el período 1964-1965. 

Acompañan al Contralmirante Salmón de la Jara -que resultó re: 
elegido- distinguidos Jefes y Oficiales de nuestra Marina de Guerra, asl 
como socios civiles estrechamente relacionado3 a la Institución Naval. 

Con tal motivo el 27 de Julio se realizó una Asamblea General paro 
la renovación de cargos y la Comida Anual de Camaradería de los Socios 
que constituyen una antigua tradición de esta distinguida entidad social . 

La Relación de la nueva Junta Directiva del Centro Naval del Perú 
es la siguiente: 

Presidente: Contralmirante Federico Salmón de la Jara 
Vice-Presidente: Capitán de Navío Jesús Polar V. 
Tesorero: Capitán de Fragata Jorge Luna G. 
Pro-Tesorero: Capitán de Corbeta Rómulo Aste B. 
Secretario: Capitán de Fragata Melitón Carbajal 
Pro-Secretario: Capitán de Corbeta Gerónimo Cafferata 
Bibliotecario: Capitán de Fragata Alberto Jiménez 
Pro-Bibliotecario: Teniente Primero Víctor Rodríguez 

Vocales: Capitán de Fragata Julio Yarcho, Capitán de Fragata Fran
cisco Mariátegui, Capitán de Corbeta Julio Pacheco Capitán de Corbeta 
V, N· 1· · T · p · ' A gusto 1ctor ICO 1n1, en1ente nmero Raúl Sánchez, Teniente Primero u 
Parodi, Teniente Primero Walter lndacochea, Alférez de Fragata Fernand~ 
Casaretto, Teniente Primero (r) Carlos Meza, Teniente Primero (r) Manue 
Vidaurre . 

Vocales Civiles: Arquitecto Juan Torres, Sr. Juan Olcese. 

Junta Revisora de Cuenta: Capitán de Fragata Ramón Arróspide N., 
Capitán de Fragata Carlos A. Tirado, Capitán de Fragata Arturo (alistO · 
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Desfile Militar del 29 de Julio 1964 

Vista del Desfile Militar 
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Municipalidades de La Punta y Ancón premian a Dependencias de la 
Marina de Guerra del Pe·rú.-

Con motivo de las Fiestas Patrias/ las Municipalidades de La Pu~ta 
y Ancón/ otorgaron Medalla de Oro y Diploma a la Escuela Naval del Peru Y 
Medalla de Plata y Diploma a la Estación Naval de Ancón respectivamente, 
por la permanente y eficaz cooperación de estas Dependencias de la Ar-

. 1 . 'd d 
moda Peruana, en beneficio de la seguridad y progreso de la co ectiVI a 
de estos importantes balnearios de la Costa Peruana . 

La Marina de Guerra del Perú distribuye gratuitame•nte Folleto 
"Contra Rayos" a los Pueblos de nuestra Patria.-

La Marina de Guerra del Perú además de sus labores exclusivamen
te militares

1 
desempeña un papel fundamental en el desarrollo Integral 

del País
1 

mediante un coordinado Plan de Cooperación Cívica . Dentro de 
las múltiples tareas que la Armada realiza en beneficio de la colectividad, 
la Institución Naval ha editado un folleto sobre //Rayos y Protección Contra 
Ellosu

1 
como una contribución social a los pueblos de nuestra Patria que su¡ 

fren el efecto de las tormentas eléctricas
1 

el que fue distribuído durante e 
Plan Cívico Fluvial 1963 en los ríos de nuestra Amazonía . 

Este asunto tan importante como poco difundido
1 

que siempre cons
tituyó una inquietud por parte de los que habitan bajo nubosos y electrifi:o· 
dos cielos/ se ha hecho posible la impresión de una segunda edición graclos 
a la colaboración de la Misión Naval Americana quien ha cristalizado esto 

1 U ·dos 
ayuda por intermedio del Programa de Ayuda Mutua de los Estados ni 
de Nortemérica . 

La distribución en forma gratuita del folleto titulado uRayos Y Pro
tección Contra Ellos/// se ha realizado especialmente en !quitos/ para su 
divulgación en la Hoya Amazónica por intermedio del Plan Cívico Fluvial que 
recorre los ríos de nuestra Selva. Asimismo se han enviado numerosos ~o
lletas a Arequipa/ Cuzco/ Puno/ Cerro de Pasco

1 
Huancayo

1 
Tingo Mano, 

Chachapoyas/ Ayacucho y otras poblaciones del ámbito Nacional . 

Comandante· General de la Marina de Guerra del Perú viaja a 
Río de Janeiro, Brasil.-

~~n el fin ~e tornar una acción conjunta en defensa de lo: ~~re; 
de Amenca/ organ1zando y preparando efectivas medidas estrateglca . 
administrativas/ las Marinas de Guerra de 13 Estado:; Americanos se reun~~
ron en la Cuarta Conferencia Naval Interamericano que se realizó en R

10 

de Janeiro en la primera semana de Agosto . 
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El Comandante General de la Marina de Guerra del Perú presidió 
la Delegación Peruana a la citada Conferencia Naval, que reunió: por Ar
gentina al Contralmirante Benigno Ignacio Varela, Comandante de Opera
ciones Navales; por Brasil al Vice-Almirante Levi Pena Aarao Reim, Jefe del 
Estado Mayor de la Armada; por Chile al Vice-Almirante Hernón Cubillos 
Leiva, Comandante en Jefe de la Armada; por Colombia al Contralmirante 
Orlando Lamaitre Torres, Comandante de la Armada; por Ecuador al Ca
pitán de Marina y Guerra Carlos Monteverde G., Comandante General de 
la Marina; por Estados Unidos al Almirante de Escuadra H. P. Smith, Co
mandante en Jefe de la Escuadra del Atlántico; por Guatemala al Coronel 
Manuel Sosa Avila, Comandante de Marina y de Defensa Nacional; por 
México al Capitón de Marina y Guerra Romero F. Calles; por Paraguay al 
Vice-Almirante Benito Pereira S., Comandante de la Armada; por Perú al 
Vice-Almirante Carlos Monge G., Comandante General de la Marina; por 
la República Dominicana al Comodoro Frederico Betances Pierret, Jefe del 
Estado Mayor; por Venezuela al Contralmirante Juan Torrealba M., Coman
dante General de la Marina. Además asistieron el Jefe del Estado Mayor 
de la Junta Interamericano de Defensa Contralmirante USN . Willard A . 
Saunders, Director de la Junta Interamericano de Defensa y el Contralmi
rante USN. Robert H . Barnun . ... ... -- -

Durante las cinco sesiones programadas en la Conferencia Naval 
Interamericano que se realizaron en el Palace Hotel de Copacabana fueron 
debatidos, entre otros los siguientes temas : Defensa del Tráfico Marítimo 
Interamericano, Operaciones Navales Antisubmarinas, Comunicaciones 
Navales, Aplicaciones Militares de la Oceanografía y Características de 
las Fuerzas Navales Americanas, Reglamentos para futuras Conferencias 
Navales y aplicación de acuerdos tomados en Conferencias anteriores . Ade
más se cumplieron diversas actuaciones oficiales y sociales . 

La Primera Conferencia Naval Interamericano se efectuó en la ciu
dad de Panamá; la Segunda Conferencia se llevó a cabo en Key West y 
Puerto Rico y la última en Viña del Mar (Chile) · 

Nuevo Comandante General de la Marina asume Cargo.-

. El 7 de Agosto fue nombrado Comandante General de la Marina el 
VIce-Almirante Juan Luis Krüger en reemplazo del Vice-Almirante Carlos 
Monge, nombrado como Delegado de la Marina ante la Junta Interameri
cano de Defensa con sede en Washington, EE . UU . de N . A . 

El Vice-Almirante Krüger, venía desempeñando hasta esa fecha 
la Jefatura del Estado Mayor General de Marina. 
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Ministro de Gobierno y Policía es Oondecorado.-

En ceremonia que se realizó en Palacio de Gobierno, el Presidente de 
la República, condecoró al Capitán de Navío A . P. Miguel Rotalde de Ro
maña, Mini.;tro de Gobierno y Policía en el nuevo Gabinete Ministerial, con 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil y Policía. 

Sesión Conmemorativa en la Asociación Nacional Pro-Marina.-

El 14 de Agosto tuvo lugar en el local de la Asociación Nacional 
Pro-Marina, la Sesión Conmemorativa a las "Acciones Fluviales en el Con
flicto con el Ecuador del Año 1941", en las que tuvieren destacada actua
ción el Sr. Vice-Almirante F. Teixeira Y. -actual Ministro de Marina
como Comandante de la Cañonera B.A. P. "Amazonas", en el Combate 
de Rocafuerte . 

El discurso de orden estuvo a cargo del Sr. Capitán de Navío Jorge 
Camino de la Torre, quien pronunció el siguiente discurso: 

Señor Ministro de Marina 
Señor Ministro de Gobierno 
Señor Vice-Almirante Presidente de la Asociación Nacional Pro-Marina 
Señores Oficiales Generales, Jefes y Oficiales, 
Señores Consocios 

Señores: 

Es un altísimo honor para mi persona haber sido invitado a esta tri
buna de la Asociación Nacional Pro-Marina para llevar mi palabra sobre 
la actuación de la Fuerza Fluvial del Amazonas en el Conflicto con el Ecua
dor el año 1941, y deto antes agradecer profundamente a su Pre.oident~, 
el Vice-Almirante Pedro Gálvez, por esta muestra de especial deferencia Y 

también por sus palabras de presentación que creo no merecerlas y si algo 
hay en mi favor es ser loretano y haber tenido oportunidades durante rn's 

- 1 1 Of" · 1 · cipales anos esco ares y uego como 1c1a de Marina de recorrer los pnn 
' ' 1 - d 1 D ' · e rne nos y aun os pequenos e epartamento de Loreto los que s1empr 

han maravillado y hecho reflexionar sobre la grandiosidad y perspectivas fu
turas de nuestra Selva. 

El 1 1 de Agosto pasado se ha celebrado un 
de Rocafuerte, principal acción de armas realizada 
zonía, en defensa de nuestro legado patrio. 

año más del Combate 
Arnaallá en nuestra 

Esta región, gran esperanza del Perú, fue desde los albores de nues
tra independencia codiciada por los ecuatorianos. Es bien sabido Y no tra· 
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taré de extenderme mucho en hacer un recuento desde esos lejanos días, 
este afán de conquista de' nuestro vecino del norte . 

. Casi al mismo tiempo conocieron la libertad el Perú y Colombia y 
¡unto con otras naciones de esta parte del continente americano, emanci
padas de España, convinieron en adoptar para fijar sus límites el Uti Possi
detis de 181 O, y es recién en el año 1830 que el Ecuador se aviene en re
pública, al .separarse de la Gran Colombia del que formara parte y fuera 
creada por el Libertador Bolívar . Pero esta nueva república en lugar de 
amoldarse a los hechos y derechos perfectamente definidos del Perú, para 
lo fijación de la frontera común, tal como el mencionado Uti Possidetis, 
la Real Cédula de 1802, razones geográficas y de sentimiento de población, 
nació con apetito expansionista y de eterna provocación contra nuestro te
rritorio patrio . 

Fue así como a lo largo de nuestra vida republicana, el Ecuador, 
cuando la ocasión le era propicia, trataba de incursionar a través de nues
tras fronteras del norte y en especial dirigía su ávida mirada de conquisto 
a nuestra amazonía. Concretándome más al motivo de mi exposición, ve
mos por ejemplo que durante nuestros aciagos días de la Guerra con Chile, 
el Ecuador invade sectores del río Pastaza y del río Napo . Más adelante, 
en los años 1903 y 1904, se produjeron encuentros armados en Angosteros 
Y T erres Causana, cerca de Pantoja, en el río Napo, en el que tuvo parte 
activa Y muy destacada el Alférez de Fragata Osear Mavila al mando de 
los lanchas "Cahuapanas" e "!quitos" . Con una constancia asombrosa el 
Ecuador desató una serie de fricciones en nuestros principales ríos septen
trionales, como el Santiago, Morona, Pastaza, Tigre y Napo, y a la par des
gastaba sus energías y su arcas fiscales en una campaña de propaganda 
en favor suyo y de difamación en contra del Perú. 

Así pasado los intentos de arreglos por medio del Proceso Arbitral 
ante el Rey de España el año 191 O y las negociaciones de Washington en 
~ 936 Y 1937, con rotundos fracasos, el Ecuador arreció aún más su campo
na de desprestigio del Perú, gastó ingentes sumas de dinero para presentar 
su territorio como país amazónico, diseminando mapas distorsionados en 
r~vistas, publicaciones extranjeras, diccionarios y hasta en las muy cono
Cidas cajas de fósforos donde se comprendían al Marañón, el Amazonas y 
la ciudad de !quitos dentro los límites ecuatorianos. Paralelamente a esto 
au~entó sus equipos bélicos y mejoró sus vías de acceso desde su cordillera 
hacia la planicie amazónica. 

. Estas provocaciones alcanzaron su más alto nivel el año 19~ 1 y se 
cnstalizaron por la co.;ta con el ataque ecuatoriano el 5 de Jul1o a la 
loe 1 ' ' b ' t · t 1 a idad peruana de Aguas Verdes y que desem oco pos enormen e en a 
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Jornada de Zarumilla del 23 al 31 de Julio, donde los ecuatorianos fueron 
completamente batidos, y en la Selva, con igual suerte, en el ataque a lo 
guarnición peruana de Bartro, en el río Tigre, por fuerzas provenientes de 
la guarnición de Gonzales Suárez . 

Es pues en la guarnición de Bartra donde se inicia el Conflicto con el 
Ecuador en el llamado Teatro de Operaciones del Nor-Oriente. No voy 0 

referirme a la situación detallada de las fuerzas armadas de ambos adver
sarios, pero sí, es bueno para darse mejor cuenta de las acciones realizadas 
en esa región , que el núcleo principal de las fuerzas ecuatorianas estaba 
en el sector del río Napa, por ser este río amazónico de más fácil acceso 
para ellos, desde Quito, empleando la vía de Papallacta, Baeza y sus afluen
tes el río Coca. 

En todos los otros ríos navegables en la zona colindante, junto 0 

una guarnición o puesto militar había la contraparte similar y más o me
nos de igual poderío. El Perú contaba con una fuerza naval en Loreto apro
piada a sus necesidades y tenía como base principal al puerto de !quitos, 
el Ecuador, en este sentido carecía de unidades fluviales bélicas. Así el 
dispositivo, explicado en forma breve, para el Alto Mando en !quitos ero 
sencillo disponer el reforzamiento de las guarniciones más amenazadas con 
el envío de una unidad fluvial pero un punto de esencial importancia ero 
el aprovisionamiento logístico de nuestras guarniciones que era gravemen
te afectado por depender casi exclusivamente de !quitos, de largas rut_as 
fluviales por recorrer y de grandes limitaciones que muchas veces ocasio
naban las características propias y la estación de aguas de los ríos . 

La Marina de Guerra estaba constituída en el Nor-oriente el año 
1941 por la Fuerza Fluvial del Amazonas al mando del Capitán de N~v_ío 
don Antonio Cantuarias Pardo siendo su Jefe de Estado Mayor el Caplton 
de Fragata don Adán Badhan Solazar. Constaba de tres divisiones con cua
tro cañoneras y dos embarcaciones adaptadas y el apoyo de tierra estaba 
representado por una base de reparaciones sin dique y una base paro apro
visionamiento logístico. El Jefe de este Teatro de Operaciones y Coman
dante General de la Quinta Región Militar era el General de Brigada don 
Antonio Silva Santisteban . 

Las unidades de la Fuerza Fluvial del Amazonas que intervinieron 
en los diferentes ríos en este conflicto tuvieron casi las mismas misiones que 
en síntesis fueron las siguientes : 

19) Fijar su presencia en la guarnición en peligro. 

29) En caso de que la guarnición fuera atacada, cooperar con sus fuegos 
en su defensa . 
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En caso que la guarnición se lanzara al contra-ataque, apoyarla y pro
tegerla . 

49) p d ro ucida la ~errata de la guarnición enemiga, cortar las comunica-
ciones ecuatorianas aguas arriba de su emplazamiento . 

59
) Cooperar ampliamente ·en su aprovisionamiento logístico . 

69) S ervir de enlace en las radio-comunicaciones con el Cuartel General 
del Comando en !quitos . 

. Como es difícil exponer la sequencia en que se produjeron las dis
tintas acciones en el Nor-oriente, lo haré en la forma en que cada un idad de 
guerra prestó su cooperación en la derrota y expulsión del enemigo de la 
zona de nuestra Amazonia que lograron invadir a lo largo del tiempo hasta 
el año 1941. 

B.A. P. "PORTILLO". -Esta unidad anticuada y no propiamente 
una cañonera cooperó en la captura de la guarnición ecuatoriana de Plátano
yacu en el río Corrientes, principal aflúente del río Tigre . El río Corrientes 
en la sección donde se produjeron estas acciones de armas es difícil para la 
navegación, tiene muchos palos y alguna que otra piedra, y era casi des
conocido para los prácticos fluviales peruanos. 

. El 23 de Julio tropas ecuatorianas de su puesto adelantado de Co-
~nentes atacaron avanzadas peruanas pero fueron rechazadas . Para esa 
epoca llegó a la guarnición peruana de "Vice-Almirante Carvajal" la caño
nera "Portillo" llevando tropas y material de guerra . 

El día 31 de Julio se embarcaron durante las horas del día las tropas 
Peruanas y desembarcadas en la vecindad de la guarnición enemiga de Plá
tano-yacu. El ataque dirigido por el Jefe de la Guarnición Subteniente Dante 
Ghersi fue efectuado de noche, por plena Selva, y en la que participaron 
tarnbién un cabo y dos marineros de la "Portillo" que portaron un fusil ame
tralladora. A las doce de la noche terminó la lucha con la captura de la 
guarnición enemiga. La cañonera, por desconocimiento del canal y dificul
t?des de navegación no pudo cooperar más activamente y recién al día 
Slg ' Ulente llegó a surcar. 

Esta misma cañonera después de regresar a !quitos, volvió a Plátano
Yacu y cooperó en la limpieza de enemigos y en el establecimiento de avan
Zadas peruanas en las bocas de las quebradas Cetico y Mausari . 

B.A. p. "!QUITOS". -Antiguo remolcador de mar, c~n sus siete pies 
de calado, inapropiado para la navegación fluvial de los afluentes del Ama
zonas, actuó en el río Curaray, de la cuenca del río Napo . 
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El 28 de Julio tropas enemigas provenientes de la guarnición ecuato
riana de Tarqui hicieron un ataque a nuestra guarnición de Arica. En vista 
de la actitud amenazadora del enemigo los días 30 y 31 de Julio las tropas 
peruanas que actuaban bajo el mando del Capitán Poblete contra-atacaron 
las posiciones enemigas y capturaron las guarniciones de Tarqui Y Vence

dores. 

El B.A . P. "!QUITOS", al mando del Tte. l . Ramiro Ferradas, fue co

misionado para apoyar a nuestras fuerzas y zarpó llevando soldados Y ma; 
terial de guerra . Llegó a Arica el 21 de Agosto y conduciendo tropos sigUio 
avanzando el Curaray hasta el puesto Ceylán donde colaboró en la instala
ción de una guarnición. No pudo serguir más adelante por falta de agua · 
De regreso a !quitos fue conduciendo once prisioneros ecuatorianos· 

B . A . P . "NAPO". -Durante el Conflicto a esta cañonera al mondo 
del Teniente Primero Raúl Delgado se le asignó el río Santiago. Para llegar 
a este río se tiene que pasar el Pongo de Manserriche que en si represento 
un tremendo reto para la navegación y seguridad de las embarcaciones q~e 
tratan de cruzarlo aún más, reboz-ado este obstáculo se presento el no 
Santiago con su desarrollo lleno de piedras, palos y gran número de cas
hueras . Es de hacer notar que la época de surcar el pongo y el río San· 
tiago no coincide, esto es, que para pasar el primero se necesita de u~ 
nivel de aguas bajo y para surcar el Santiago es necesario que el río .~ste 
crecido y dada la vecindad de ambos es difícil encontrar una buena ocaslon · 
Sin embargo, el Teniente Delgado demostrando gran valor y sentido de res
ponsabilidad cruzó por dos veces el temible pongo. 

Al saberse de los intentos ecuatorianos de llegar a las márgenes del 
Marañón se dispuso el envío de la cañonera "Napo" al río Santiago· zar
pó de !quitos el 15 de Agosto llevando oficiales, tropa e implementos de 
guerra. Pasado el pongo trató de llegar a la guarnición peruana de "Subte
niente Castro", en el Santiago, llegó a surcar algo este río pero fue dete· 
nido por la cashuera Maronal. Tuvo que regresar y al virar llegó a toe~; 

f l. . , N te sal1o rocas e 1zmente s1n que causara avenas a la cañonera. uevamen d 
para el Santiago el 2 de Setiembre llevando tropa víveres e implementos e 

' va-guerra. Luego de pasar el pongo por segunda vez fue impedido nue 
· · nes 

mente por la cashuera Maronal. Presta distintos servicios a las guarniC10 

de Pinglo, Borja y Barranca, entra al río Morona para aprovisionar a las gu?,r-
. . d "S t p - " "V , eraclon n1c1ones e argen o uno y argos Guerra" y continua su coop 

hasta los primeros días del mes de Octubre en que regresa a su base en 
!quitos . 

B . A · P · "LORETO" .- El incio de las acciones encontró a esto ca· 
- · bl ' · · a lo te' nonera con senos pro emas en su maquma principal pero grac1as 
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naz labor de su Comandante el Capitán de Corbeta Pedro Gálvez, quedó 
listo para fines de Agosto. ' 

El 31 de ese mes zarpó de la Base Naval de ltaya siendo comisiona
do para prestar apoyo a las guarniciones del río Nopo . Fue conduciendo 
oficiales del Ejército, carga y municiones para esa zona . 

Como el conflicto en el Nor-oriente se desarrolló en el segundo se
mestre, época de vaciante, la cañonera tuvo muchas dificultades en su na
vegación. Llegó el 5 de Setiembre a Pantoja y el 11 zarpó para surcar el 
Napa conduciendo 8 oficiales y 155 individuos de tropa con equipo com
pleto· Después de una navegación accidentada llegó a la boca del río Ti
putini no pudiendo avanzar más por falta de agua . Sirviendo de base des
tacó una patrullera río arriba para seleccionar un l:::uen sitio para una nue
va guarnición pero por órdenes del Comando de !quitos ésta se estableció 
en el mismo Tiputini, la que se inauguró el 28 de Setiembre con el nombre 
de "Sargento Tejada". 

Siguió prestando diversos servicios en este sector y con fecha 7 de 
Octubre regresó a su base en !quitos. 

El 29 de Noviembre recibe nuevamente órdenes para proceder al 
Alto Napo a donde se dirige llevando oficiales, soldados y carga . La nave
gación estuvo otra vez muy dificultada por la vaciante del río y después 
de una serie de varadas logra arribar a Himalaya donde ya había sido tras
ladada la guarnición de "Sargento Tejada" . 

El Domingo 8 de Diciembre releva a la cañonera "Amazonas" y que
da en estación prestando protección y apoyo logístico pero en · una de sus 
maniobras para evitar salirse del canal sufre un desperfecto del cambio de 
marcha de la máquina principal por lo cual solicita órdenes para regresar 
a su base. 

La labor del Comandante Gálvez fue muy apreciada por el Coman
do de !quitos que lo felicitó por su alto espíritu de cooperación y amplias 
facilidades que dio a las tropas del sector del Napo. 

8. A. p. "AMAZONAS".- Después de la caída de las guarniCIO
nes de Tarqui y Vencedores en el río Curaray, muchos de los fugitivos e
cuatorianos llegaron a Rocafuerte, su principal guarnición en el Oriente . 

Esto aumentó la tensión existente con la guarnición peruana· de Pan
tojo y de ambos lados se acentuó la vigilancia y se incrementaron las ron

das Y patrullas. 
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Con el fin de reforzar nuestra guarnición, clave especial de nuestra 
defensa, se ordenó enviar al Napo a la cañonera "Amazonas" comandada 
por el Capitán de Corbeta Florencia Teixeira . 

El 31 de Julio zarpó la mencionada nave de !quitos llevando per· 
sonal de oficiales del Ejército, cuarentidós individuos de tropa y 502 bul
tos con víveres y pertrechos de guerra incluyendo bombas de aviación. Ccr 
mo Jefe de Enlace del Comando de !quitos se embarcó el Teniente Coronel 
Félix Torrejón. 

Durante el vtaJe de travesía fue acondicionada especialmente la ca· 
ñonera para cualquier contingencia en especial el material de armamento Y 
por previsión de su comandante se contó con la valiosa ayuda del Capitán 
Armero José Arenas, quien colaboró de manera muy eficaz en su especia· 
lidad . 

Llegada la cañonera a Pantoja el 4 de Agosto procedió a efectuar 
las coordinaciones del ca:;o encontrando poca información con respecto al 
enemigo . 

La guarnición de Pantoja estaba al mando del Teniente Coronel Ar· 
mando Aguirre y tenía un efectivo de aproximadamente trescientos horn· 
bres. Más atrás se encontraba la guarnición de Santa Rosa donde estaba 
instalada la artillería de apoyo a cargo del Grupo de Artillería N9 5 Y al 
mando del Mayor de Artillería Manuel Morales Fernández . 

Frente a nuestra guarnición y ocupando la esquina que hacen el Na· 
po y el Aguarico se encontraba la guarnición ecuatoriana de Rocafuerte al 
mando del Maycr Carlos Escalante y con un efectivo de unos doscientos 
hombres y algunas piezas de artillería . Ambas guarniciones estaban sepa· 
radas por un pequeño caño de unos ocho metros de ancho y unidas· por unas 
tablas de madera llamado Puente Internacional. 

Del 4 al 1 O de Agosto la cañonera tomó diversas medidas de se· 
guridad y trató de obtener mayor información sobre el enemigo . Mientras 
tanto el Comandante Torrejón efectuó una visita a las guarniciones perua· 
nas dependientes de Pantoja . 

La labor antes, durante y posterior a la acción de Rocafuerte de 
este distinguido Jefe del Ejército fue realmente digno de encomio y un fac· 
tor principal en la coordinación de las operaciones terrestres. 

A las 0430 horas de la madrugada del día 11 de Agosto, aniversario 
patrio del Ecuador, una patrulla ecuatoriana trató de sorprender un puesto 
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de vigilancia peruano iniciándose un tiroteo que fue generalizándose con
forme pasaba el tiempo . 

A las 0530 horas en la cañonera se tocó zafarrancho de combate 
después de recibir el archivo secreto de Pantoja, confeccionar un plan d~ 
comunicaciones de enlace rápido con dicha guarnición y Santa Rosa, y de 
desembarcar al Comandante Torrejón, la cañonera navegó para tomar su 
posición pre- establ~cida en línea con la artillería de Santa Rosa . Durante 
este movimiento cayeron algunos tiros esporádico.; en la vecindad de la 

"Amazonas". 

A las 0715 horas recibió la cañonera orden de al:rir fuego haciendo 
esto antes que Santa Rosa. Navegando en su línea de corrida a una dis
tancia que variaba entre 3000 y 2000 metros la Amazonas concentró su 
tiro al edificio de la Comandan~ia de la guarnición enemiga habiendo he
cho Vario.; impactos · en ella como se comprobó posteriormente . 

A las 081 O horas recib ió orden de alargar el tiro por estar avanzan
do las tropas peruanas qmcentrando la cañonera su fuego sobre una casa 
al otro lado de la boca del Aguarico que se presumía era un puesto de ar
tillería u observatorio . 

A las 0903 horas recibió la orden de suspender el tiro y emplazarse 
Para observar al enemigo. Debido a las condiciones de la selva y no ser visi
ble el desarrollo del río Aguarico esta observación no dio mucha informa
ción. 

Mientras tanto las acciones en tierra encontraba fuerte resistencia 
Y es recién a las 1130 del día que el enemigo abandona precipitadamente 
su guarnición pero minutos antes murió el Subteniente peruano· Luis García R . 

Uiz al asaltar una trinchera . 

Cerca del mediodía la cañonera surca y amarra en la guarn1c1on 
~e Rocafuerte y al hacer una limpieza por enemigos en su vecindad el Ma
nnero Eugenio Ramírez captura al soldado ecuatoriano Segundo Ruíz quien 
Portaba una ametralladora . 

A las 1225 el pabellón peruano flameaba en el asta de la Coman
~ancia 9e Rocafuerte y pocos minutos después acuatiz.a~o~ cerca de la ca
nonera tres aviones peruanos que fueron solicitados al IniCiarse el combate . 

A las 1315 horas se embarcó . en la cañonera una compañía de in
f?ntería a cargo del Capitán Cardeña y procedió a remontar e_l Aguarico, 
n.o completamente desconocido para nuestros prácticos. En v1sta .de las 
dificultades de navegación la Amazonas regresó nuevamente a Panto¡a. 
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El día 12 de Agosto procedieron a bordo de la cañonera al interro
gatorio de los prisioneros, trataron sobre las operaciones de explotación que 
debían efectuarse, y buscaron mayor información sobre la.:; condiciones de 
navegabilidad del Agua rico y el Alto Napo. 

El día 13 de Agosto zarpó la cañonera para surcar el Aguarico con
duciendo una compañía de tropa al mando del Teniente Rey Riveras· La 
guarnición de Lagartococha fue previamente bombardeada por un avión 
de combate a cargo del Mayor FAP. Manuel Escalente y a las 1235 fue 
tomada la guarnición por la tropa conducida por la cañonera y tropos pe
ruanas proveniente de nuestras guarniciones interiores de la zona de La
gartococha . 

El día 14 de Agosto la Amazonas llevando una compañía de infan
tería y un grupo de acompañamiento al mando del Capitán Del Mar captu
ran la guarnición de Arcadia y la boca del río Yasuri, ambas sobre el 
Napo y que habían sido abandonadas por los ecuatorianos . 

El día 15 de Agosto la Amazonas retorna a !quitos conduciendo 
heridos evacuados del Combate de Rocafuerte y además siete oficiales, dos 
marineros, veintiun individuos de tropa y cuatro civiles prisioneros. 

Entre los prisioneros el Mayor de Caballería José Arias Cox con es
tudios en Francia, el Alférez de Fragata Galo Andrade Váscones con estu
dios en una Escuela Naval Extranjera y el subteniente de Artillería Alfonso 
Lituma, todos estos profesionales bastantes capacitados. 

Uno de los factores que contribuyó a la caída rápida de Rocafuer
te fue la huída de su Comandante, el Mayor Escalente, quizá debido 0 la 
precisión del tiro de la Artillería de la cañonera de la de Santa Roso Y la 

' ·m~ valentía y audacia de las tropas peruanas. Escalente con un fuerte nu 
1 

ro de soldados huyeron por el río Napo para refugiarse seguramente en e 
río Coca . 

L ~ "A , 11 , A . rnedia· a canonera mazonas ego a !quitos el 17 de gosto e 1n 
·b· ' 1 d ña en tamente rec1 10 a or en para zarpar al día siguiente para la campa . 

el río Pastaza. En este río los ecuatorianos fueron rechazados en su ¡n· 
tento de tomar la guarnición peruana de Soplín. Luego las tropas peruana~ 
contratacaron y capturaron la guarnición ecuatoriana de Huachi. A s 
vez en el Huasaga aflúente del Pastaza hubieron algunos incidentes que 
culminaron con la derrota ecuatoriana en la laguna de Sihuín . 

La cañonera como se ha dicho zarpó de 
vando oficiales del Ejército, víveres y material 

lle
lquitos el 18 de Agosto .. 

0
• 

b.' y¡a) 
de guerra. T a m 1en 
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como Jefe de Enlace del Comando de !quito.; el Teniente Coronel José Chá
vez Alcántara o 

o o Durante la navegac10n en el Pastaza, río ancho y muy desplayado, 
COSJ Sin canal definido para la navegación, la cañonera tuvo muchos di
ficultades poro avanzar o Pero el espíritu y entusiasmo inyectado por su Co
~andante o su dotación más los prácticos de salir de sucesivos varados hi
c~eron que esta embarcación de porte regular para los ríos alcanzara puntos 
bien lejanos que n inguna otra embarcación logró llegar antes ni después del 
conflicto o 

En esta formo arribó el 26 de Agosto o lo guarnición de Soplín, luego 
r:cogió a las tropos que combatieron en Sihuín y fueron encontradas casi sin 
VJVeres o la orilla del Pastaza, a la solida de lo boca de Sihuín o 

Lo cañonera llegó a las cercan ías de Andoas donde h1zo estación o 
Colaboró en forma amplia en el reajuste del dispositivo del río Pastazo hasta 
donde le permitieron las condiciones del río o En esta ocasióro colaboró 
también eficazmente un avión de la FAPO al mando del Capitán Bailarín o 

El 6 de Setiembre recibió orden de regresar a su base de !quitos, o 
donde se dirigió llevando enfermos evacuados y cinco prisionero.; ecuato
rianos o 

A más de ser el Pastaza un río de difícil navegación, tenía poco po
blación, gran escasez de víveres y altamente palúdico habiéndose enferrro
do varios tripulantes, uno de ellos con el temible paludismo pernicioso o 

Llegada la cañonera a !quitos el 11 de Setiembre entró a un recorri
do urgente de sus instalaciones y cambia de eje propulsor todo a cargo de 
su dotación o 

El 6 de Octubre recibe nuevamente la orden para dirigirse al río 
Napo a colaborar con las guarniciones peruanas en especial con la avan
Zada que ya estaba establecida en Tiputin i o En el sector comprendido en-
tre o o o 

o este puesto y Pantoja la Amazonas presta contmuos serviCIOS en espe-
Cial logísticos y de apoyo técnico para las instalac iones eléctricos de tie
rn:¡ o 

o El 9 de Noviembre sale de Pontojo aguas arriba el Napa con el ob-
Jeto d o o 1 o , T· , Ed , e efectuar un reconoc1m1ento de o reg1on :omn- en, cooperar y apo-
Yar 1 o o do h ' S b ' e establecimiento de nuevas guarniCIOnes en JC o no o e e m orco co-
rno ,Jefe de Enlace del Comando de !quitos el Ten iente Coronel José Chávez 
Alcantara, además oficiales y 82 individuos de tropa o 
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Aún cuando las condiciones de este río son similares al Pastazo Y 
que existían dificultades para pasar arriba de Tiputini, la experiencia de lo 
dotación permite que la cañonera avance sin contratiempos, pasa sin nove· 
dad el puesto T urín, y el día 12 de Noviembre, un poco más del medio 
día, cuando estaba a la altura de Edén, es sorpresivamente atacado con 
fuegos de fusilería y de ametralladoras, siendo acalladas con tiros de e?· 
ñón . En esta situación difícil, el Comandante Teixeira propone tomar Eden 
y avanzar hasta la boca del río Coca que ya estaba a pbcas horas de nave· 
gación . Dado que el 3 de Octubre se había firmado el Acuerdo de Talara, 
el Teniente Coronel Chávez Alcántara, siguiendo órdenes escritas del Co
mando de !quitos, ordena suspender el fuego y proceder aguas abajo · Al 
virar la cañonera en Edén cogió un palo que rompió su sistema de gobierno 
y derivando en esta forma se alejó del puesto ecuatoriano . , Posteriormente 
encalló cerca de Edén por dos días. Luego efectuó una de las operaciones 
más sorpresivas de la campaña trasladando casi ·el íntegro de la guarnición 
de Tiputini incluyendo su población civil para instalarla en el puesto HirnO· 
laya un poco abajo de Edén, en el tiempo de dos días . 

La cañonera quedó de estación en Himalaya hasta el 9 de Diciembre 
en que fue relevada por la cañonera "Loreto". 

Debo hacer notar que la cañonera "Amazonas" actuó en este con· 
flicto más de cuatro meses en servicio de guerra casi continuo, que tonto 
en el río Napo y en el río Pastaza logró remontar a regiones nunca antes 
alcanzadas por embarcaciones aún de menor tamaño casi todo el tiernpo 
de este período lo hizo en zonas de influencia netame~te ecuatorianas vale 
decir en territorio que estuvo en poder del Ecuador y con moradores inclu· 
yendo los indios con sentimiento o nacionalidad ecuatoriana, que las con~ 
diciones sanitarias fueron adversas especialmente el paludismo que ataco 
a muchos tripulantes incluyendo también al Comandante Teixeira . 

Las acciones en el Nor-oriente que se de:sarrollaron el año 1941 de~· 
de las difíciles guarnicio'les de alcanzar del río Santiago hasta las rnos 
orientales, casi ocultas del río Lagartococha fueron en todo sentido fav;· 
rabies a las fuerzas peruanas. Estas operaCiones dieron como resulta 

0 

neto la recuperación de más de 50,000 kilómetros cuadrados de nuestro pa· 
trimonio selvático. 

R · d 1 · 1 · a desa· econoc1en o a v1ta Importancia que tuvieron las tropas par 
1 · 1 · d f uestra OJar a enem1go e sus uerte posiciones, deseo recalcar que en n 
Selva casi todas las principales operaciones victoriosas fueron llevadas 

0 

efectos con la participación de la Marina de Guerra confirmadas en la p~-
, .. . ' "Amén· 

drera, no Coqueta, donde tuv1eron gloriosa actuación la cañonera 
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ca" al mando del Teniente Clavero, en Torres Causana y Angosteros, río 
Napa, donde se distinguiera el Alférez de Fragata Osear Mavila y en este 
último conflicto la actuación de la cañonera " Amazonas" al mando del 
Comandante Teixeira en las acciones de Rocafuerte, Edén y la campaña del 
río Pastaza . 

Así en esta forma algo somera he tratado de relatar las operaciones 
militares en las que tomaron parte unidades navales de nuestra Marina de 
Guerra pero no sería leal y sincero si no expresara mi admiración por el ma
rinero Y soldado loretano que en casi su totalidad conformaban los efectivos 
de la Quinta Región Militar; fueron estos hombres, muchas veces mal com
prendidos y tildados de apáticos quizá por vivir en un escenario de dimen
siones desconocidas para casi el resto de los peruanos, los que actuaron con 
gran patriotismo, sacrificio y valor, siguiendo los ejemplos trozados por otros 
loretanos allá en los confines de esas selvas y ríos casi impenetrables, don
de dieron la vida por su patria y su departamento y que tuvo su máxima 
expresión en el Sargento Lores . 

Nosotros los Marinos acá en la costa siempre hablamos de la ne
cesidad del Dominio del Mo;, en igual forma allá en nuestras bases y bar
cos de guerra de nuestra Selva debemos crear el concepto del Dominio del 
Río, Y asentado en esto mantener una fuerza fluvial apropiada, y si estos 
barcos y tripulantes son 'conducidos por marinos que emulen los actuaciones 
d~l Comandante Florencio Teixeira, del Comandante Pedro Gálvez, del Te
?1ente Primero Raúl Delgado y del Teniente Primero Ramiro Ferradas, como 
estos actuaron en el conflicto con el Ecuador el año 1941 , creo que no de
bernos dudar nunca de que nuestras fronteras serán bien defendidas y que 
la Amazonia recibida en patrimonio el año 1821 será siempre peruana. 

Muchas gracias . 

14 Agosto 1964 . 

Contralmirante Ronant Monje Roca, Comandante en Jefe de la Fuerza 
Fluvial y Lacustre de Bolivia visita Limo.-

En visita Oficial el Contralmirante Ronant Mon je Roca, Comandante 
en Jefe de la Fuerza F¡'uvial y Lacustre de Bolivia arribó el 18 de Agosto al 

Aeropuerto Internacional Lima-Callao · 

El distinguido marino Boliviano recibió a su llegada el saludo ~el 
Contralmirante Julio Giannotti L., Director de la Escuela N~val de_l Peru y 
Altas Jefes de nuestra Armada, quienes le dieron la bienven1da a t1erra Pe-
rua d 1 P ' na en nombre de la Marina de Guerra e eru · 
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El Contralmirante Monje Roca permaneció en el Perú hasta el Miér
coles 26 de Agosto, lapso dentro del cual cumplió diversas actuaciones Ofi
ciales y Sociales, organizadas por la Marina de Guerra del Perú, en el área 
de Lima-Callao e lquitos a donde viajó para visitar las instalaciones de lo 
Fuerza Fluvial del Amazonas. 

Capitán d'e Navío A. P. Guillermo Faura Gaig fue Oond'ec·orado con la 
Orden "El Sol de·l Perú". 

Con la Orden "El Sol del Perú" en el Grado de Comendador, fue 
Condecorado e l 21 de Agosto, en el Palacio de Torre Tagle, el Capitán de 
Navío Guillermo Faura Gaig, por importantes servicios prestados a la Nación· 

Lanzamiento de Lanchas Patrulleras en lnglaterra.-

EI 1 O de Julio se lanzó al agua la primera de las seis patrulleros 
que están siendo construídas para nuestra Marina en Inglaterra, el B.A.P. 
"Velarde" . 

Igualmente el 24 de Agosto fue lanzada la segunda patrullera el 
B.A . P. "Santillana", en Southampton, Inglaterra . 

E . Y , . de los s por ese mot1vo que publicamos las ~afím sintet1c~ 

héroes cuyos nombres llevarán las seis lanchas patrulleras : 

B .A . P. "VELARDE" 

TENIENTE SEGUNDO DN. JORGE VELARDE 

Este heroico Oficial de la Marina Peruana formaba parte de la doto-
.' d 1 "H ' " d d 1 ' ' A de esto c1on e uascar cuan o se ec aro la guerra del Pac1fico. ntes 

conflagración, el Teniente Velarde había sido destacado a una nave de gue. a 
rra de la Armada Francesa para efectuar estudios y prácticas en la Mann 
de ese País . 

El 21 de Mayo de 1879, el "Huáscar" durante el Combate de lqudi-
, f ' e 

que contra las naves chilenas "Esmeralda" y "Covadonga", en su a an. 
1 

espolonear a la primera de las nombradas se acercó a distancia acceslb e 
para esta acción . Víctima del fuego gran~ado de la nave chilena que a~
tes de ser hundida desesperadamente se defendía cayó el Teniente Velar e , Co-
que se encontraba en su puesto de combate del Monitor Peruano, cuyo 
mandante Don Miguel Grau en una oportunidad elogió a Velarde por sus 
magníficas cualidades de Oficial, felicitación que rara vez prodigaba el se· 
vero y justo Grau . 
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El Teniente Velarde fue el primer miembro de la Armada Nacronal 

Que rindió su vida en el Conflicto de 1879 . 

B . A . P. "SANTI LLANA" 

CAPITAN DE NAVIO DN. GERVASIO SANTILLANA 

El 8 de Octubre de 1879 en Angamos, el Almirante Miguel Grou 
Y su heroico tripulación o bordo del "Huáscor" legaron o lo posterrdad uno 
de las más brillantes páginas de lo Historio Noval del Mundo . 

Este Oficial formaba porte de lo dotación del heroico Monitor "Huás
car" desde que inició su legendario compaña en Moyo de 1879; como tal 
asistió a todos los acciones que tuvieron lugar hasta el 2 de Octubre del re
ferido año, cuando se cubrió de glorio al lodo de nuestro máximo Héroe 
Naval . 

En ese entonces el Teniente Segundo Gervasio Sontillono formaba 
~arte de la dotación del legendario Monitor Peruano y fue uno de los Ma
rrnos Peruanos que más se destocó por su valor y arrojo defendiendo el bi
color Patrio, que gallardo flameaba en lo alto del mástil del "Huáscor" 
durante el Combate de Angamos . 

Al caer nuestro Monitor en manos enemigas, fue llevado prisionero o 
San Bernardo en Chile, y ~uando fue canjeado regresó al Perú y continuó 
su carrera naval hasta alcanzar el grado de Capitán de Navío, y se le nom
bró Comandante del Crucero "Almirante Grau", el cual se construía en In
glaterra, donde murió en 1907 . Su cadáver fue traído y recién en 1963 
se le trasladó a la Cripta de los Héroes, donde actualmente reposa. 

B.A . P . "DE LOS HEROS" 

TENIENTE SEGUNDO DN . CARLOS A DE LOS HEROS 

La noche del 28 de Agosto de 1879 el Monitor " Huáscor" se enc.on
traba fondeado en aguas de Antofogasto; de pronto rompió estrepitosamen
te el silencio fa proa de un torpedo enemigo dirigido al temible Monitor Pe
ruano que aún no se había percatado del peligro; en estos precisos momentos 
surgen temerariamente los Teniente Fermín Diez Canseco y Carlos De Los 
Heros, quienes lanzándose sobre el torpedo desvían el curso de éste, lrbron
do al Monitor Peruano de uno segura catástrofe . 

1 
La Asamblea Nacional Constituyente, por esta heroica acción del 

eniente Segur.do De Los Heros, lo declaró Oficial Benemérito de la Patria, 
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concediéndole una medalla de oro que en el reverso llevaba la inscripción: 
"La Patria Satisfecha" . 

El Teniente De Los Heros falleció posteriormente a consecuencia de 
la explosión de una granada enemiga que estalló cerca a él durante un en
cuentro naval en agua:; del Pacífico . El Comandante del "Huáscar" Almi
rante Miguel Grau que le tenía una gran estimación, envió una carta de 
pésame al padre de De Los Heros, adjuntándole unas esquirlas de la gro
nada que le segó la vida, como recuerdo póstumo . 

B.A. P . "HERRERA" 

CAPITAN DE FRAGATA DN. RICARDO HERRERA 

En las postrimerías de la heroica lucha durante el desigual Combo-
of .. 1 

te de Angamos, el Capitán de Fragata Dn. Ricardo Herrera fue el ICIO 

Encargado de ejecutar las órdenes de Manuel Gárezon, en el sentido de 
abrir las válvulas de fondo del Monitor "Huáscar". 

El Capitán de Fragata Herrera inició su carrera naval a los 17 años 
y al término de ella se embarcó bajo las órdenes del Comandante Manuel 
Ferreiros en el Clipper "América" de la Armada Nacional . 

Posteriormente pasó a las filas de la Marino Mercante, donde tuvo 
el Comando de la goleta mercante "María Luz" . Iniciada la Guerra del 
Pacífico, Herrera abandonó la Marina Mercante para embarcarse en el "In
dependencia" que naufragó en el Combate Naval de lquique . Sobreviviente 
de esta acción, fue solicitado por el Almirante Miguel Grau, para formar 
parte de la dotación del "Huáscar" a fines de Junio de 1879, donde com· 
batió heroicamente en defensa de la bandera de su Patria. Fue llevado pn· 
sionero a Chile, para luego retornar después de algún tiempo al Perú, donde 
murió con el grado de Capitán de Fragata . 

B. A. P. "LARREA" 

TENIENTE PRIMERO DN. ARNALDO LARREA 

Formó parte de la heroica dotación de la Corbeta "Unión" que el 17 

de Marzo de 1880 rompió doblemente y en forma gallarda, el Bloqueo que 
ejercían las naves Chilenas al Puerto Peruano de Arica . 
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B . A . P. "SANCHEZ CARRION" 

TENIENTE PRIMERO DN. RAMON SANCHEZ CARRION 

Formó parte de la dotación de la Corbeta "Unión", teniendo des
tacada actuación durante la Guerra del Pacífico . Más tarde alcanzó el 
grado de Capitán de Navío. 

Nuevo Jefe de Estado Mayor General de Marina, Asume Cargo.-

EI 19 de Agosto asumió la Jefatura del Estado Mayor General de 
Marina el Vice-Almi rante Alejandro Mortínez C . 

El Vice-Almirante Mortínez, venía desempeñando la Comandancia 
General de la Base Naval del Callao, cargo al que ha sido nombrado el Con
tralmirante Luis M. Ponce A . 

Destroyer Escolta USS. "Milis" de la Armada Estadounidense visita 
Puerto del Callao.-

El Destroyer Escolto USS. " Milis" de la Marina de Guerra de los 
Estados Unidos de Norteomérico, arribó el 27 de Agosto al Puerto del Ca
llao. 

d' Lo citada Unidad de la Armada Norteamericana permaneció tres 
lOs en el Muelle de Reparaciones de la Base Naval del Callao, antes de 

Proseguir su viaje a la Antártida , 

Durante su estadía los marinos estadounidenses cumplieron uno 
s.e rie de actividades oficial~s, sociales y turísticas, elaboradas por la Mo
~;na de Guerra del Perú, habiéndose designado buque-anfitrión al B . A . P . 
Rodríguez" . 

El USS. "Milis" se encuentra bajo el Comando del Capitón de Cor
be~a USN. R . D. Hoffman; integrando la dotación 14 Oficiales y 160 
lnpulantes . 

~arina de Guerra del Perú Condecoró al Agregado Naval del Brasil en el 
er&i.-

Con la "Cruz Peruana al Mérito Noval" fue condecorado el 27 de 
~9osto, el Capitán de Navío Wilson Accioly Ayres, A~regodo No.v~l a 
? Embojado del Brasil en el Perú en el Salón de Recepc1ones del Mlnlste-
%d M ' e orina. 
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Asistió el Excmo. Sr. Embajador del Brasil ; el Sr. Vice-Almirante 
F . Teixeira V., Ministro de Marina; Sr . Vice-Almirante Juan L . Krüger A., 
Comandante General de la Marina; Diplomáticos; Señores Almirantes de 
la Armada Peruana invitados, y Jefes y Oficiales del M inisterio de Mo· 
rina . 

Se dio inicio a la Ceremonia con la lectura de la Citación corres
pondiente y la Resolución Suprema que otorga la citada Condecoración 
Naval Peruana . Seguidamente el Vice-Almirante Juan L . Krüger A., Ccr 
mandante General de la Marina de Guerra del Perú impuso la "Cruz Pe· 
ruana al Mérito Naval" en el grado de Comendador -Distintivo Blanco
al mencionado marino brasileño. 

Acto seguido el Vice-Almirante Juan L . Krüger, re levó la brilla~
te gestión cumplida por el Agregado Naval Brasil·ero, en pro de la amls· 
tad y acercamiento de las Armadas del Perú y Brasil . En su oportunidad 
el Capitán de Navío Wilson Accioly Ayres, agradeció a la Marina de ~ue· 
rra del Perú por ser objeto de tan apreciada Condecoración y reitero el 
noble propósito de laborar infatigablemente por la profunda amistad de 
las Armadas y Pueblos de Brasil y Perú respectivamente . 

Finalmente el citado marino brasileño fue felicitado por las distin
guidas Autoridades presentes en la Ceremonia. 

---::oOo::---
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Marzo 22.-Fondeó en el Callao el bergantín ecuatoriano Emilio, procedente de Valpa
raíso en doce días; conducía de pasaje al general de división Domingo Nieto 
coronel Domingo Casanova, sargento mayor Manuel Ros y otros . ' 

Marzo 23.-EI contador habilitado del bergantín de guerra Congreso, Joaquín de la 
~sa, denunció que el cirujano del bergantín de guerra General Orbegoso que
na sublevarse con su buque y la goleta Yanuocha, ayudado por los marineros 
ingleses de ambos barcos, dirigiéndose a continuación hacia las islas Sand
wich; salió una orden para la captura del cirujano, formándose el sumarlo 
respectivo . 

Abril 2.-Procectente del sur fondea en el Callao, la corbeta de guerra francesa a.ya.de. 

Abril 5.-Amaneció fondeado en el Calla:>, el bergantín de guerra francés D 

Abril 7.-Fondea procedente de Huanchaco, la goleta de guerra nacional Peruviana al 
mando del capitán de corbeta Domingo Valle Riestra. 

Abril 8.-Fondea procedente de Islay el bergantín de guerra británico parrowbowk, al 
mando del capitán de corbeta Charles Pearson . Este mismo dia desembarcó 
en el Callao la marinería francesa con objeto de rendir los honores fúnebres 
en Bellavista, al cadáver del que había sido comandante de las fuerzas na
vales en estas aguas del rey de los franceses. 

Abril 9.-Fondea procedente de Islay en seis dias, la barca mercante inglesa Circaslan, 
donde entre los numerosos pasajeros llegó el gr.an mariscal Guillermo M.lller 
con su sobrino Carlos Miller, su ayudante militar y un asistente. 

Abril 10 .-Decreto del presidente Orbegoso, reconociendo c:>mo estado libre e indepen
diente al estado Sud-peruano . He aqui algo muy peligroso y sin base cons
titucional. 

Abril 12.-0rden suprema para dejar libres a los marinos detenidos a bordo de la cor
beta Libertad, siempre que presentaran una fianza de 60 pesos. 

Abril 14.-EI gobierno firma un decreto relativo a que los capitanes de oJrbeta Juan 
Panizo y Domingo Valle Riestra, fuesen colocados con preferencia, dándoles 
el mando de un buque de guerra. Este mism:> día se designa como capellán 
del arsenal naval al presbítero Juan Pablo Rodríguez. 

Abr¡¡ 15.-Amaneció fondeada la fragata de guerra norteamericana Brandiwine. Este 
mismo día fondeó procedente de Chorrillos el bergantín de guerra nacional 
General Orbegoso, conduciendo al presidente Orbegoso Y su séquito, al mando 
del teniente primero Jorge Parker. 

Abr·l 1 18.-Toma el mando de una compañía de marina el capitán de infantería Jacinto 
Tejada . 

Abril 20 .-Amaneció fondeada la goleta de guerra nacional L'tneña procedente de Islay, 
al mando del alférez de fragata Pedro Arteaga, convoyando al bergantfn Tres 
Amigos el cual conducía prisioneros del ejército de Salaverry. 

Abr¡¡ 30.-Toma el mando de la brigada de marina el teniente coronel Montanchez. 

~ayo 2.-se tomó razón en la comandancia general de marina, del despacho como co
misario ordenador de marina recaído en el colombiano José Maria Romero, 
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Mayo 

Mayo 

quien tenia igual clase en el ejército de Colombia; este nombramiento lo ha· 
bfa efectuado Orbegoso por orden suprema del 28 de abril de 1836. 

6.-Fondeó en el Callao procedente del norte, la fragata trasporte Monteagudo 
al mando de Francisco Langmaid, conduciendo de pasaje al coronel gradua· 
do José Gabriel Ríos, al teniente coronel Gabriel Grados, 12 oficiales Y 402 

individuos de tropa del batallón Ayacucho; además, 132 soldados de caballe· 
ría, 11 asistentes de oficiales, 14 individuos en clase de presos Y otros pasa· 
jeros más. El mismo día fondeó, también del norte la goleta de guerra na· 
cional Yanacocha al mando del teniente segundo Antonio Valle Riestra, tra· 
yendo como pasajeros al teniente coronel Pedro Vidaurre, a Guillermo Wyman 
y a tres hijos del presidente Orbegoso. 

11. -Fusilamiento del capitán de la brigada de marina Ignacio Morales, por el 
asesinato perpetrado en el alférez de navío Juan Tuis, a bordo de la corbeta 
Limeña ; fueron los otros complicados el alférez de navío Roberto Dewes sen· 
tenciado a un año de suspensión en el empleo y el segundo piloto AlejandrO 
Millet a seis meses de ~ervir en clase de marinero. Morales fue pasado por 
las armas a las once de la mañana en la puerta del arsenal naval. 

Mayo 14.-0rden suprema previniendo a todo el litoral de que las naves comerciales 
chilenas debían pagar los derechos de tonelada, ancoraje y limpia, tal como 
antes lo habían hecho. 

Mayo · peruana 18. -Orden suprema nombrando como comandante general de la manna 
al contra almirante de la armada colombiana Juan Illingrot y mientras ne· 
gara que desempeñase tales funciones el capitán de navío Jorge Young. (ADO· 

taremos que Illingworth o Illingrot, como él mismo se cambió el apellidO, de· 
clinó el destino que así se le ofrecía y no lo ejerció en ningún momento)· 

Mayo 19. -Dieron la vela, dejando el Callao a fin de desempeñar una comisión, la cor· 
beta Libertad y la goleta Limeña. 

Mayo 22.-Se hace cargo de la comandancia general de marina el capitán de navío 
Jorge Young, en forma accidental. 

Mayo 30. -Orden suprema para que disfrutara el sueldo de su clase como dese!nbarc~n· 
do el capitán de navío Eduard:J Carrasco mientras se abriera la escuela nau· 
tica . 

d rnaes· 
Junio 2.-El c:>mandante general de la marina propuso para maestro mayor e en· 

tranza del arsenal naval a Tomás Falooní, con el sueldo fijo de 90 pesos rn . 
suales, atendiendo a los grandes conocimientos en construcción naval que;. 
seía el recomendado. En efecto, Falconí era un antiguo servidor de la !a 

· · d - ·a· hab nna que vema esempenando su puesto desde los tiempos de la cololll ' . 
. l d¡aar s1do e brazo derecho de Vivero y, en general, de todos Jos jefes e. 

0
• 

mada Y acababa de ser dado de baja por una equivocada interpretac!Oll p 
lítica. 

1 d 1 depar· 
Junio 7 .-E comandante general de marina ordenó en la fecha al mayor e . n!a 

t t f"d · d!SP0 
amen o, a m e que d1era cumplimiento al supremo decreto que al 

desarmar el bergantín General Orbegoso y proceder a su entrega conforme ¡es 
inventario, al particular que lo había fletado. Nadie pudo adivinar Jos rna 
que este acto traería al Peru . 
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Junio 8.--supre~a. resolución advirtiendo que serian castigados los jefes y oficiale , los 
cuales hiCieran empeños para ascender, valiéndose de personajes bien situa
dos Y con fuerza ante el gobierno. 

Junio 11 .-El co~andante general de marina pasó el expediente respectivo al escribano 
de marma, con objeto que procediera a extender la escritura de fletamento 
del bergantln nacional General Orbegoso, de propiedad del estado, a favor 
del comerciante Vicente Urbistondo, con inserción del Inventario pre ,0 el 
arqueo del maestro mayor Tomás Falconí. Se habla cumplido el mandato del 
destino . 

Junio 13.-:-Ve la luz en Santiago de Chile el periódico El Intérpretl', cuyo redact:>r prm
C!pal fuera Felipe Pardo y Aliaga, enemigo de Santa Cruz y de la confederación. 

Junio 14 D'ó 
.- 1 la vela con destino a Paita la goleta de. guerra Yanacocha, con objeto 
de recorrerse de firme en el menor tiempo y aprovechando las ventajas que ofre
cía el citado puerto. 

Junio 15.-Asamblea de Tapacati. Se lleva a cabo el congreso boliviano extraordinario, 
reuniéndose en Tapacari; en ews momentos se hallaba Santa Cruz en Ayacu
cho. El día 15 el vice presidente de Bolivia Mariano Enrique Calvo. prc entó 
un mensaje a dicho congreso, narrando a su modo los acontecimiento· que 
habían tenido lugar en las campañas peruanas y la situación para federar 
Bolivia con el P erú, este último país dividido en dos estados. 

Junio 

Junio 2 

18.-EI congreso boliviano extraordinario reunido en Tapacari, aprueba todos los 
actos de su gobierno o sea de Santa Cruz y le autoriza a completar la obra 
de la confederación Perú-boliviana; y, establece dicha asamblea, que las bases 
fijadas para el pacto federal fuesen sometidas a la legislatura boliviana en 
1837. Dice el maestro Basadre: "El Jnismo congreso resolvió osbeqular a Santa 
Ctuz las h aciendas de Chincha y Tabuapalpa, mandándole fuesen entrega
das con el nombre de Socabaya, radicándolas perpetuamenta en su familia, 
en forma de mayorazgo. Dispuso, también, la entrega de cuantiosos premios 
al ejército, pagaderos cuando el Perú satisfaciese al tesoro boliviano los gastos 
invertidos en su pacificación, un sobre-sueldo al secretario de Santa Cruz, doc
tor Torrico y el grado de general de división para el vice presidente Calvo 
que jamás h abía sido Jnilitar". 

20.-supremo decreto firmado por Orbegoso a fin que se procediera al desa!'
me de la fragata Monteagudo, de propiedad del estado, desembarcando y po
niendo en depósito en los almacenes de marina de l:>s pertrechos y útile.; de 
guerra, formándoles el respectivo inventario y, después de lo anterior, se en
tregara el buque al fletador Jo~é Maria Quiroga. Tanto Quiroga como Urbls
tondo, actuaban como agentes del general chileno y ex-presidente de ese pals 
Ramón Freyre, proscripto de su patria por el gobierno de Joaquín Prieto y 
su ministro Diego Portales. En realidad, Freyre alquilaba por mano ajena 
los dos buques peruanos General Orbegoso y 1\lonteagudo, con el objeto de lle
var a cabo una expedición contra el gobierno chileno Y derrocarlo. Las conse
cuencias fueron funestas para el Perú y la marina nacional sufrió uno de los 
golpes más rudos que registra su historia. ¿Quién tuvo la culpa, Orbegoso o 
Santa Cruz? Aún se discute el asunto. 

0.-Suprema orden previniendo que el Arequipeño fuese guardacostas, mandán-
dose abonar por la tesorería el importe del presupuesto para su habilitación . 
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Junio 21.-Decreto protectora! de Santá Cruz, expedido en el Cuzco, estableciendo la 
aduana de Arica común para Bolivia y el estado Sudperuano, con empleados 
nombrados por ambos gobiernos . Así se había cumplido el antiguo anhelo 
santacrucino . 

Juli.o 19 .-Orden suprema a fin de empezar la obra de reparación del bergantín Con
greso, encargándose la mayor diligencia en su apresto. 

Julio 2.-Es admitido de contador del bergantín de guerra Congreso, el oficial segundo 
del cuerpo político Manuel Calvo . 

Julio 4.-Como a la ración de armada le faltaba varias cosas, que no se podían comprar 
por ausencia de fondos, con el fin de compensar tal insuficiencia de algún 
modo y de contentar a la gente de mar, proponía el comandante general de ma
rina al gobie1no se aumentara la dicha ración con cuatro onzas de arroz más. 
porque era el único articulo que existía en abundancia en la provincia del 
Callao . 

Julio 7 .-Salió del Callao la fragata Monteagudo despachada para Centro .América. .y 
el bergantín General Orbegoso para Guayaquil; ambos buques siguieron hRClll 
el norte la dirección de la costa, pero a la altura de Huacho volvieron ~a 
proa al sur, en demanda de Juan Fernández, para rescatar a los presos pol!tl· 
cos que había en esa isla y seguir a continuación rumbo a Chiloé, en apoyo 
de la causa revolucionaria del general Freyre . En la noche del mismo dfa, 
despachó el cónsul chileno Ventura Lavalle al bergantín peruano Flor del 1\far, 
a cargo de su capitán Pablo Salvatte, para llevar comunicaciones a su gobierno 
avisándole de la expedición de Freyre que había salido en la Monteagudo Y el 
General Orbegoso. En esta forma vino a desarrollarse uno de los actos más ~o
lorosos para el Perú . En efecto, Freyre había estado buscando el apoyo ofiCl~l 
para sus planes contra el gobierno chileno de Prieto hasta que por fin consJ· 
guió alquilar los dos buques antes nombrados, los cuales salieron del Callao 
con su expedición a cargo del coronel Puga. A la vista de Juan FernándeZ. 
unos individuos de la dotación de la fragata Monteagudo se sublevaron, to· 
maron preso al coronel Puga y continuaron viaje hasta Valparaíso en donde 
lo entregaron a las autoridades, estas también decomisaron a la Monteagudo 
y la sumaron a la escuadra chilena . 

Julio 11.-Amaneció fondeada procedente de Paita, la goleta de 96 toneladas llamada 
Jesús, con 14 días de navegación, siendo su capitán Victoriano Cárcamo Y 1~~ carga cacao Y madera. Este capitán era hermano de Andrés Cárcamo Y 
dos fueron los famosos patriotas que en 1821 capturaron la goleta sacramento, 
entregándola a San Martín, siendo el primer buque de la armada republicana 
del Perú. La goleta Jesús había sido comprada en Paita por serapio TeJer!Ilil 
Y llegaba al Callao con el fin de regularizar el cambio de bandera. 

Julio 13 .-El presidente provisorio del Perú general Luis José Orbegoso, escribiÓ u~ 
mensaje destinado a la que titulaba soberana asamblea deliberante del nor

6 
t b . . de )83 . e, como sa emos convocada en la villa de Huaura para el 15 de JUllO 
pero que aun no se habla reunido . con el dicho mensaje, anexaba orbegosO 
su exposición del 1 Q de agosto de 1835, datada en Arequipa, y el mensaje, que 
dirigió desde Ayacuch~ ~ la asamblea de Sicuani; a continuación referl:si~ 
su manera los acontec1m1entos que siguieron a la batalla de Yanacocha, 

. tod 1 ·'n co!DO m1smo os os pasos con objeto de establecer las bases de la federac10 • . dO 
el estado de los ramos de administración; y, por fin, terminaba renuncUJ.D 
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al gobierno de la república, "dejándolo en los respetables representantes del 
ilustre pueblo Nor-peruano". 

Julio 20.-santa Cruz, desde el cuartel general en Tarma, con el titulo de presidente de 
Bolivia Y pacificador del Perú, presentaba un mensaje a la soberana asamblea 
deliberante del norte, la cual en realidad aun no se habla reunido oficialmen
te en Huaura. En este documento expresaba Santa Cruz que la asamblea del 
sur se manifestó libre y solemnemente, trazando las primeras lineas de una 
armazón política y que en unos pocos meses hablase acreditado de un modo 
irrebatible el acierto del fallo pronunciado en Sicuani, ofreciéndose la mis
ma perspectiva en Huaura. Y terminaba refiriéndose a Orbegoso: "El Uustre 
magistrado a cuyo llamamiento os habéis reunido, abriga en su corazón Jos 
mismos sentimientos que acabo de expresaros. Estaba reservado a la poca 
venturosa de su gobierno, el tránsito memorable del desorden a la regulari
dad, de la anarquía al régimen de la ley, del Imperio de la Iniquidad al triun
fo de la justicia . Vuestro deber es establecer los elementos de este cambio 
dichoso . El mío asegurar su éxito. Seamos igualmente fieles a tan altas obli
gaciones" . 

Julio 29.-El bergantín ecuato1iano Emilio se nacionalizó peruano, habiéndolo adquiri
do José Canevaro. 

Agosto 2 .-Fondea en el Callao la barca de guerra con bandera Sud-peruana General 
Santa Cruz, al mando del capitán de fragata. Jorge Frencb : es la primera vez 
que se ve esta bandera . Conduela a su bordo al general de brigada José Balll· 
vián con su esposa y familia, al teniente primero edecán Pedro Alvarez Con
darco y varios cadetes. 

Agosto 3.-Asamblea de Huaura. Se instaló con veinte diputados representando a los 
departamentos de Lima, Jun!n, Amazonas Y La. Libertad, bajo la presidencia 
de Evaristo Gómez Sánchez. Orbegoso leyó su mensaje Y presentó renuncia 
del cargo que desempeñaba, pero la asamblea rechazó esto prorrogándole la 
presidencia provisoria . 

Agosto 4.-Es admitido como contador del bergantín de guerra Arequipeño, el oficial 
segundo del cuerpo político José Maria Cáceres . 

Agosto 6.-Declaración solemne de la asamblea de Huaura erigiendo el estado Nor
peruano confederado con el Sud-peruano Y Bolivia, bajo la forma. de gobierno 
popular representativo y confiando la plenitud del poder público, en la per
sona de santa cruz para que lo ejerciera con el titulo de supremo protector 
del estado Nor-Peruano. santa Cruz podía nombrar quien lo sustituyese para 
el caso de muerte. Declaraba la asamblea. que un congreso de plenl-potencl.&
rios, nombrados de cada uno de los tres estados acomodarla Y sancionarla. las 
bases de la gran confederación Perú-boliviana; además, decía que el estado 
Nor-peruano mantendría el mismo pabellón, escudo de armas Y tipo de mone
da que se usaba hasta el día, con la úníca diferencia de que, se sustituirla 
estado Nor-peruano en Jugar de república peruana. 

Agosto 7 .-Fondeó en el Callao la corbeta de guerra Inglesa ulphur. 

Agosto B.-Según el dean Juan Gualberto Valdlvia, la a~blea de Huaura por de
creto de este día, al cual le puso el cúmplase el mariscal Santa Cruz en Lima 
en 24 de agosto de 1836 autorizado por ~~ Tristán, aprobó los tratados cele-

b d b. del Perú y BoliVIa en 15 de junio de 1835, ratlfl-ra os entre el go 1erno • 
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cactos en 24 del mismo mes y año; y ap!'obó también los demás actos Y decretos 
expedidos por el presidente Orbegoso en ejercicio de las facultades extraor
dinarias de que estaba investido. 

Agosto 9. -Fondeó en el Callao el bergantín comercia.! chileno Salvador. Este mismo 
día entra al citado puerto la goleta de guerra inglesa Starling. 

Agosto 11.-Quedó sancionada la creación del estado Nor-peruano, mandando se im-
prima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento, dado en la casa de 
gobierno en Huaura por el presidente Luis José Orbegoso; el ministro de go
bierno, relaciones exteriores, guerra y marina Mariano de Sierra y el rnínistro 
de hacienda Juan García del Río. Así también quedó sancionado el reconoCI
miento del estado Sud-peruano y la entrega de la plenitud del poder público a 
Santa Cruz como supremo protector e invicto pacificador con facultades para 
nombrar un sustituto cuyas funciones él mismo detallaría. Dice el dean Val
divia que este mismo dia 11, dirigió una nota Orbegoso a Santa Cruz con la 
declaración de la asamblea de Huaura, rogáll'iole acelerase su viaje a la Ca
pital, donde debía prestar el correspondiente juramento, antes de tomar po
sesión del mando. La asamblea de Huaura estaba reunida bajo la vigilancia 
de una división boliviana y cautelada en sus decisiones por los jefes de ese 
ejército, generales Morán y Herrera, según expone el prof~sor Jorge Basactre: 
También esc1ibe Basadre que la asamblea en sus sucesivas reuniones aprobó 
lo siguiente: la designación de Santa cruz como protector de toda la con
federación, la colocación de su retrato en el congreso, en los tribunales Y en 
los salones del palacio de gobierno; la acuñación de medallas de oro Y plata 
con su busto y una inscripción laudatoria; la designación del paseo de aguas 
de Lima con su nombre; el levantamient:J de un arco triunfal de piedra co
ronado con su estatua fijándose una lámina de cobre en una de las pilastras 
con inscripciones de oro; la declaración del día de la Santa Cruz, el 3 de 
mayo, como fiesta cívica que debía festejarse oon un te-deum; la asignación 
del sueldo de 24,000 pesos al año para el protector y de 100,000 pesos como re
galo a su esposa Francisca Cernadas que no Jos aceptó; el obsequio de una 
espada de oro guarnecida de brillantes. Orbegoso fue ascendido a gran ma
riscal, recibió las gracias por sus servicios y se le concedieron Jos honores 
de presidente durante su vida; fue condecorado, además, con un sol de bn
llantes con inscripciones alusivas; se le obsequiaron por añadidura 100,000 pe
sos Y se ordenó que fuera fijado en su casa de Lima un escudo con las armas 
del estado Y la inscripción "La patria agradecida"; a su esposa se le hizo un 
cuantioso donativo que no quiso aceptar. El estado Nor-paruano apareció di
vidido en cinco departamentos: Amazonas su capital Chachapoyas, HuayJas su 
capital Huaraz, Junín su. capital Tarma, Lima su capital Lima y La Libertad 
su capital Trujillo. 

Agosto 15.-Dice el profesor Jorge Basadre: "Una o:Jmisión de la asamblea de Buaura 
se constituyó en Lima para tomarle juramento a Santa cruz. E:I general Mar
tinez de Aparicio le llevó las felicitaciones de Orbegoso y la copia de la leY 
de su nombramiento Y luego siguió a Bolivia como mensajero del voto de gra· 
titud emitido por el congreso, Santa cruz, que había esperado en Tarma rrüen
tras él se reunía, entró triunfalmente en Lima el 15 de agosto". 

Agosto 20.-A las doce del día fondeó en el Callao procedente de Talcahuano con : 7 

días de navegación, la goleta chilena Cármen, cargada de trigo; su capitan 
Guillermo J · Cea, a quien se preguntó respecto al paradero de la fragata 
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Monteagudo Y bergantín Orbegoso, respondió que en el puerto de su salida 
no se te~a noticia alguna de dichos buques y que solo supo al respecto por 
la g?let~ mglesa Campeadora, la cual había llegado a Talcahuano y que por ese 
motivo Iban a cerrar este puerto. Respecto a este día 20, vió la luz el Eco del 
Protectorado, del cual dice Evaristo San Cristoval: "Era. bisemanarto oficial, 
que se publicó indistintamente en Lima, Potosi, La Paz y Chuquisaca y del 
que se editaron 149 números, en los cuales se registró casi en su integridad la 
labor gubernativa de Santa Cruz comprendida en una serie de leyes y de
cretos, algunos de los cuales revisten singular importancia . Corrió a cargo 
de la redacción de este periódico el inspirado poeta y literato doctor don José 
Joaquín de Mora, a quien secundó en sus tareas el periodista boliviano Torrl
co". 

Agosto 20 .-Circular del supremo protector de la confederación Pero-boliviana a los 
gobiernos de América. Fue dada, firmada y refrendada en el palacio de go
bierno en Lima, con las firmas de Santa Cruz y Pfo de Tristán . Comunicaba 
la transformación política que se acababa de experimentar, poniendo en evi
dencia "las escandalosas turbulencias que habían agitado al Perú, durante los 
últimos años de su existencia polftica", como había implorado la intervención 
Y los auxilios de Bolivia, el único remedio posible de tantos infortunios, la 
cual no salió de su inacción, sino cuando el tratado de 15 de junio de 1835 
revistió de formas legales, y dió la sanción de las garantfas legitimas a la 
ocupación del territorio peruano por las tropas de Bolivia. Hablaba de victo
rias espléndidas contra las fuerzas usurpadoras y rebeldes y, a continuación, 
de la expresión de los pueblos por medio de ·sus órganos legítimos: asamblea 
de Sicuaní, asamblea boliviana y de Huaura, todo lo cual depositó en Santa 
Cruz el cargo de regir los destinos del Perú y Bolivia. Terminaba diciendo : 
"Mi sistema bien conocido y acreditado en siete años de una administración 
pacífica con todas las Repúblicas de este Continente, les dará suficientes se
guridades de la neutralidad perfecta y del respeto con que serán miradas, y de 
las relaciones francas y amistosas que procuraré mantener con ellas". 

Agosto 20.-Indica.ba el comandante general de marina como con la última partida 
de dinero que se le había girado, quedaba el bergantín de guerra Arequipeño 
completamente habilitado y en condiciones de dar a la vela en cualquier mo
mento. Ignoraba el comandante general que sólo había preparado un regalo 
para Chile. 

Agosto 21.-A las diez de la mañana entró al puerto del Callao el bergantín de guerra. 
chileno Aquiles, procedente de Valparaiso con 7 dias de navegación, al mando 
del capitán de fragata Francisco Angulo. Venia a bordo Victoriano Garrido 
como comisionado del gobierno chileno. Al saludar el buque un representante 
de la autoridad naval, se le dijo que había llegado con el objeto de comuni
carse con el cónsul de su nación y dio por noticia que estaba. cruzando frente 
a Chiloé el bergantín General Orbegoso esperando la llegada de la fragata 
Montea.gudo desde el 4 de agosto, y que la guarnición de Chiloé se habla su
blevado a favor del general Freyre. No dijeron nada respecto a la subleva
ción a bordo de la Montea.gudo y su rendición en Valparalso ni el despacho de 
esta nave a Chiloé a fin de capturar el Orbe¡;oso Y a Freyre . En realidad co
nocedor el gobierno chileno por los datos que llevara la 1\fonteagudo de la 
verdadera situación de la armada peruana, sobre todo que los buques fondea
dos en el Callao casi no disponían de artillería y estaban en reparación, se 
decidió a dar una sorpresa o golpe de mano digno de piratas, acto odioso y 
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Agosto 

deshonroso tal como lo calificaron los propios historiadores chilenos. Cuando 
el Aquiles agradeció el saludo de la autoridad marítima, el comandante de 
ese buque dió una excusa por no haber saludado a la plaza, prometiendo que lo 
haría al día siguiente; la verdad era que sus cañones estaban cargados con bala. 
Dice nuestro historiador Vegas: "Era así imposible sospechar que fueran 
capaces de la felonía próxima a consumarse y mucho menos con un diplo
mático a bordo". 

22. -A la l. 30 de la madrugada de este día 22, según los partes conservados 
en el archivo naval de nuestro museo, fue avisado el comandante general de 
marina que se estaban oyendo disparos y gritos en la bahía. Se debla tal 
desorden a que la nave chilena Aquiles con el mayor sigilo había desprendido 
de sus costados a cinco botes, tripulados por 80 hombres, y casi sin encontrar 
resistencia fuese por la sorpresa y por estar desarmados, capturaron a los 
buques peruanos barca Santa Cruz, bergantín Arequipeño y goleta Peruviana; 
después de tal acto de piratería, salió el Aquiles con sus presas a fondear en 
dirección del cabezo de la isla de San Lorenzo. Mientras tanto, la comandan
cia general luchando con todos los inconvenientes que se puede imaginar por 
la falta de recursos, consiguió equipar a cuatro botes los cuales los llenó ma
terialmente de tropa de marinería y cuando los estaba despachando, supo 
por uno de los oficiales del bergantín Arequipeño que había podido escapar. 
la verdad de las cosas con la magnitud del desastre; sin embargo, pensando 
como el bergantín carecía de velamen a bordo, tuvo la esperanza de alcan
zarlo y rescatarlo. Al amanecer, regresaron las embarcaciones peruanas. des
pués de recorrer toda la bahía, sin encontrar ni siquiera indicios de nuestros 
buques. Recién, un poco más tarde de las 7 de la mañana del 22, al aclarar 
el horizonte que estuviera brumoso, se vieron a la distancia los barcos captu
rados Y el tristemente célebre Aquiles. De inmediato se abrieron dos sumarias. 
una para esclarecer la forma como fuera extraído de la bahía el bergantín 
Arequipeño Y la goleta Peruviana, y otra al capitán de fragata graduado Jor
ge French, comandante de la corbeta Santa Cruz, en aclaración del motivo 
por el cual no se hallara a su bordo la misma noche en que también fuera 
sorprendido y asaltado el buque de su mando. 

t r del Agosto 22.-Como consecuencia de los actos incalificables del Aquiles, el protec 0 

estado Santa Cruz, según refiere Basadre "en un ranto de cólera, raro dentro 
d f f ·d· · · - yéndolo e su r a 1 JOsmcracJa, mandó apresar al cónsul chileno Lavalle ere ,. 
cómplice en el atentado; a los diez minutos de prisión Lavalle fue libertado · 
otro efecto fue el pensamiento de Santa Cruz, tan lejano de la verdad, que 
la marina necesitaba una mano militar para manejarla, así confirió el man
do político, naval Y militar del Callao al general Ramón Herrera; en cumpll
miento de esta orden, le fue entregada la comandancia general de marina ~or 
el capitán de navío Jorge Young. Este mismo día envió Victoriano Garrld~ 
a la autoridad naval, una comunicación en la que decía haber actuado com. 
lo hiciera obligado por la conducta del gobierno peruano y que "la intencJOD 
del gobierno de Chile es retener los buques de que me he apoderado como 
prenda de las dis¡:osiciones pacíficas de la República del Perú y con la m¡ra. 
QUIZAS, de devolverlos en el momento en que se den suficientes garantías de 
paz". 

·a de 
Agosto 24.-Pasó a desempeñar la mayoría del departamento y la comandancl . 

1 · t 1 young. arsena es JUn o con a capitanía del puerto, el capitán de navío Jorge _ ba 
mientras tanto el capitán de corbeta Francisco Forcelledo, que desempena 
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los dos primeros destinos, fue encargado de la policía del Callao, tomando por 
su ayudante al teniente de c::Jrbeta Miguel Pastrana. 

Agosto 24.-La asamblea del estado Nor-peruano, se clausura en Huaura . 

Agosto 25._-se encargó de la comisaría de marina el coronel José Lltardo . E te mismo 
d1a la comandancia general de marina pasó una circular a las capitanías de 
puerto, ordenándoles que no se permitiera la salida de ningún buque nacio
nal; que se embargaran las naves chilenas que existieran o arribaran; que en 
caso se pudiera avisar a la corbeta Libertad o goleta Limeña, se les dijese la 
orden de dar la vela para Guayaquil; que se ofrecía quinientos pesos a la em
barcación que llevara la noticia anterior a las naves nombradas. 

Agosto 26.-Se entregó al capitán de navío Jorge Young la suma de treinta onzas de 
oro, para el enganche de marineros que de ninguna manera fuesen chilenos. 
Este mismo día se comunicaba al ministro de guerra y marina que en la go
leta Presidenta procedente de Huacho, había remitido el subprefecto de la 
provincia de Chancay, la imprenta que sirvió a la asamblea de Huaura, la cual 
se desembarcó y depositó en los almacenes de marina. 

Agosto 26.-El general Herrera, actuando como comandante g<meral de marina libró 
disposiciones por mar y tierra a los capitanes de puerto con objeto que de los 
diversos lugares salieran canoas u otras embarcaciones, con el fin de poner 
en aviso de los actos sucedidos a la corbeta Libertad y goleta Limeña, orde
nánd::Jles refugiarse en Guayaquil Se había mandado a las islas Hormigas, 
canoas de pescadores para advertir si llegaban los buques que hemos nom
brado; además de la gratificación de 500 pesos a la embarcación menor, exis
tía la oferta de dos mil pesos a todo buque que saliera y fuese el primero en dar 
el aviso a la corbeta Libertad. Herrera puso en estado de defensa el Callao 
aumentando la.s baterías con los pocos cañones que existfan en estado de ser
vicio; se dió mayor prisa en reparar el bergantín Congreso, el cual se guarne
cía todas las noches con tropas de tierra y con lanchas de vigilancia a fln de 
evitar cualquier sorpresa; apurando el armamento de las lanchas cañoneras, 
quedaron listas tres, para las cuales fue necesrio hasta comprar los remos, 
pues en el arsenal no existía uno solo. 

Agosto 27 .-El comandante general de marina elevó al ministro del ramo las dos suma
rias seguidas para esclarecer los sucesos de la madrugada del día 22 de agos
to, a fin que Santa cruz dictara las resoluciones que tuviera a bien . 

Agosto 28. -Dice el maestro Basadre: "El agente diplomático inglés logró que se fir
mara un tratado entre el jefe de la expedición chilena, Victorino Garrido y 
el gobernador político y militar del Callao. Según este tratado los chilenos 
no harían más capturas y se llevarían sus presas hasta que se produjera el 
arreglo definitivo y fueran castigados Freyre y sus cómplices. 128 de Agosto) . 
Ganido desembarcó visitó a santa Cruz y fue recibido por éste con sonriente 
cortesía". El desgra~iado tratado se firmó a bordo de la fragata inglesa Tal
bot, a las 4 de la tarde y se titula como lo más vergonzoso que haya autori
zado un gobierno peruano. Como se recordará, la Talbot entró al Callao el 
20 de julio de 1836, al mando del capitán de fragata británico H. V. Pennell. 

Agosto 28.-Este día ingresaron tres buques al Callao: el bergantín sar~o laría An~
nieta, la balandra nacional Independencia y el bergantín amer1cano John Gtl
pin. Este último barco, cuyo capitán era John Walsh, informó haber salido 
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Agosto 

Agosto 

Agosto 

de Valparaíso el 20 de agosto, que entonces el gobierno chileno había armado 
la fragata Monteagudo en guerra, la cual salió en busca del bergantín General 
Orbeg·oso. 

29.-Vuelve a encargarse de la mayoría del departamento y comandancia de 
arsenales el capitán de corbeta Francisco Forcelledo y el capitán de navio 
Jorge Young se queda solo con la capitanía de puerto. 

30.-Fondea en el Callao procedente de Valpara!so el bergantín nacional Flor 
del Mar, entre los pasajeros figura el gran mariscal José de la Riva Agüe~o . 
Este mismo día la comandancia general pasaba una circular a las capitamas 
del litoral, suspendiendo todas las medidas ordenadas contra los buques chi
lenos. 

31.-El general Herrera reclamaba el tener a sus órdenes una partida de ca-
ballería para hacer el servicio de rondas por la noche, con objeto de perseguu 
el contrabando en toda la playa de las cercanías del Callao, y "conservar el 
camino libre de malhechores, buscándolos en los montes y haciendas donde con
tinuamente son sus guaridas". 

Setiembre 19. - Por orden superior procedió la capitanía del Callao a reconocer Y eva
luar el bergantín mercante Alcance, comprobando que no convenía su adQUl~ 
sición por el gobierno y que el máximo precio que podía pagarse seria de 4•8 

pesos, por estar en mal estado su casco. 

Setiembre 2. -Parte Garrido del Callao a bordo del bergantín Aquiles, con el fruto de 
su piratería: barca Santa Cruz, bergantín Arequipeño, y goleta Peruviana. Tam
bién le acompaña la goleta de guerra chilena Colo Colo, que durante todos 105 

incidentes del Aquiles había estado frente al Callao, actuando como reserva. 

Setiembre 2.-Como desde el 20 de agosto de 1836, el g>obierno polftico, militar Y nav:: 
del Callao fue erigido en provincia litoral independiente de la prefectura dt 
departamento de Lima ; se ordenó que el sueldo anual del gobernador de es a 
provincia litoral fuese de seis mil pesos. 

erto no Setiembre 3. -Quedó establecido por orden del gobierno que, la capitanía de pu te 
embarcaría a ninguna persona, si antes no hubiese registrado su pasa~o~ á 
en la intendencia de policía del Callao: "sin cuyo requisito no se le permitir 

. . e vime· salir del puerto ba¡o pretexto alguno". En cuanto a las personas qu ta 
sen del exterior o de otros puertos del estado: "serán detenidos a bordo ba~
que la policfa, a quien se remitirán los pasaportes que deben recogerse al tie á 
po de la visita, haya permitido su desembarco en cuyo caso se les concede¡ • en-
hacerlo c:m la prevención de presentarse personalmente para que les sean 
tregados". 

b¡·eto de Setiembre 3.-En una solicitud de José Bustillos y Jorge Maria Ramirez, con ° 
1 

de 
ingresar a la armada como guardias marinas, expuso el comandante genera ge 
marina al ministro del ramo que, según el informe del capitán de navío Jorno 
Yo~g, a qui~n. se comisionó para que examinase a los dos ocurr~ntes. sig· 
pose1an conoCimientos náuticos, de modo que hacerlos guardias mannas ·n
nificaba gravar al estado sin provecho alguno con 50 pesos mensuales ~or ~5 
d . 'd • · .. "t rn1ent•~ 1v1 uo; mas si qms1eran adelantar en la práctica marina y m!l1 ar, ues 
se establecía la escuela de marina, podían embarcarse en uno de los bU~ 
de guerra con la clase de agregados al pilotaje y con el sueldo de 14 peSO · 
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Setiembre 4.-Amaneció fondeado el bergantin nacional 1\lartin de 257 toneladas, pro
cedente de Chiloé en 16 días; su capitán Guillermo Stewart informó lo tgulen
te a la autoridad marítima: "que el General Freyre desembarcó en San Carlos 
de Chiloé el día 8 del mes pasado y que está refacclonando las fortificaciones, 
Y armando con cañones giratorios el Bergantin Orbegoso y Goletas chilenas 
Horacio Y Elisa; esta última había sido enviada de Valparaíso por el Gobierno 
de Chile, con avisos de la expedición del General Freyre para el Intendente 
de aquella provincia, y habiendo entrado en el puerto sin caber la llegada 
de él, cayó en sus manos; también está alistando dos lanchas cañoneras". te 
mismo día también amaneció fondeada la goleta de guerra chilena olo olo 
trayendo en convoy al que había sido nuestro bergantln Arequipeño, el cual 
salió el 2 de setiembre con el Aquiles y ahora regresaba al Callao con 1 res
guardo de otra. nave. Debemos anotar que la Colo olo, abordó al ::\larlin a 
la cuadra de Chorrillos y en plenas aguas peruanas y después de ispeccionar 
nuestra nave, haciéndole dilatado interrogatorio, la dejó libre para entrar al 
Callao . A las 6 p.m. dejó el puerto el bergantín Arequipeño, seguido por la 
goleta Colo Colo: no quisieron pasar la noche en la bahfa. 

Setiembre 5.-A las 7 a.m. fondeó procedente de Panamá el queche de guerra inglés 
Basilisk, con escala en Guayaquil, Paita y Huanchaco, al mando del teniente 
G. G. Me. Donald. Dió por noticia. este buque haber dejado en Guayaquil 
a la corbeta de guerra Libertad, la cual debía ya estar en Paita, pues habla 
recibido orden para ello; asimismo comunicó que la goleta Yanacocha, estaba 
lista para salir y sólo le faltaba acabar la pintura. 

Setiembre 7 .-Ordenaba el comandante general de marina al capitán de puerto de Pai
ta, que en el primer buque nacional el cual zarpara con rumbo al Callao, re
mitiese al alférez de navío José María. Rfos, de quien habla avisado tenerlo 
en clase de preso por orden del cónsul peruano en Guayaquil . Asimismo en la 
comunicación anterior. se le advertía al citado capitán de puerto que seria 1 
Prefecto del departamento de Piura, el que comunicaría las órdenes respecto 
a la salida de la corbeta Libertad de Paita. Dice el comandante Vegas en su 
Historia de la Marina de Guerra del Perú, ocupándose del mejor de nue tros 
buques en esa época, la corbeta Libertad: "Había salido a Centro América lle
vando deportados varios militares enemigos de Santa Cruz, Y al llegar a San 
Bias el 3 de julio (1836), la tripulación arrestó al comandante Gira! Chacón 
Y se vino a Guayaquil donde el cónsul peruano tenía orden de mandar que el 
buque fuese a Paita a reunirse con Morán. Repúsose en el mando a Giral 
Y despachóse el buque a Paita buscando una solución al enredo que llegó a 
conocer el cónsul, pues los emigrados trataron de sublevar el buque en Guaya
quil y sólo fallaron al querer que participara la goleta Yanacocha que ahora 

acompañaba a la Libertad". 

Setiembre 10.-La Comandancia general de marina pone en conocimiento de la capi
tanía del puerto, el decreto supremo por el cual prohlbese la Introducción de 
impresos subversivos donde se "ataque al honor nacional", vale decir que se 

insulte al gobierno. 

Setiembre 11 . -El comandante general de marina acusa recibo al ministro del Interior 
de haber recibido las dos copias de las notas que dirigiera al gobierno el cón
sul residente en Guayaquil relativas a los sucesos de la corbeta Libertad y a 
la conducta de los jefes que la mandaban. 
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Setiembre 14.-La comandancia general de marina reparte entre las dependencias Y 
capitanías de puerto, el nuevo reglamento de comercio "a fin que se observa 
con la mayor puntualidad en las partes que a cada uno le tocan" . 

Setiembre 16.-La superioridad naval hace conocer la orden de que, las licencias de 
los buques, deberán expedirse en pap3l de sello 4to. Por orden del Ministerio 
la comandancia general de marina dispuso que, el escribano de marina sa
cara y enviase un testimonio de la escritura de fianza ot:Jrgada a José María 
Quiroga, por el fletamento de la fragata del estado Monteagudo. El coman
dante general le comunica al ministro del ramo: "Teniendo detallado el Ejér
cito por la orden general del 25 del último, el uniforme que debe usar cada 
uno según el arma a que pertenece, tengo la honra de adjuntar a V.S. el 
modelo y relación del uniforme de parada y del diario, que deben usar los 
jefes y oficiales del Cuerpo de la Armada, para que si fuere del agrado de 
S.E. el Supremo Protector se sirva aprobarlo". Esta misma fecha, ocupándJse 
del acto de piratería del Aquiles, decía el comandante general de marina al 
ministro del ramo, lo siguiente: "Adelantado este sumario según pidió el Sr. 
Auditor general de Guerra: Tengo la honra de devolverlo a V. S., parecién· 
dome se mande suspender si se considera que no tiene nada de extraño la sor· 
presa hecha por los agresores que la ejecutaron sin la menor noticia de desa· 
venencia o rompimiento, qué los buques mercantes les sirvieron como de pa· 
rapeto para sus operaciones; como este buque estaba en estado de desarme, 
como que se hallaba en carena sin su artillería, marinería precisa y elementos 
de guerra necesruiüs para la defensa, y qué aun la pequeña tripulación de ochO 
hombres que tenía a su bordo, no podía servir de obstáculo para tomarlo, por· 
que su armamento era inservible" . 

Setiembre 22.-El capitán Edward Ward de Ja barca inglesa Robert Finnie, que fondeó 
en el Callao procedente de Liverpool a las 2 p.m. del día 21 de setiembre, diO 
la noticia de haber avistado a cuarenta millas del puerto dos buques al pa· 
recer sospechosos; al conocer el gobierno lo anterior, se comprende después 
de los sucesos del Aquiles, el estado de alarma en que se encontraría, ordenan· 
do que se alquilase un buque mercante, el cual daría la vela a fin de inspec· 
cionar los alrededores del Callao. En efecto, se fletó la goleta nacional P~; 
sidenta, de 65 toneladas, su capitán Carlos Suárez, ganando 20 pesos diarl ' 
la que dio la vela el día 23 en una comisión de tres a cuatro días. Este mismo 
día 22, el comandante general de marina, respondiendo a un oficio de fecbS 
8 de setiembre del capitán de puerto de Paita le decía que quedaba enterado 
de las medidas que tomó para la defensa de 1~ población porteña, por el acon· 
t · · t di hileno ec1m1en o suce do con el tristemente célebre bergantín de guerra e 
Aquiles, "y el de haber proporcionado todo Jo necesario a la Goleta de guerra 
Yanacocha Y Corbeta Libertad para que diesen la vela a Guayaquil, según ¡as 
órdenes que se le habían comunicado". 

Setiembre 25 ·-A la 1 de la tarde fondeó en el Callao el bergantín nacional Huásca;~ 
procedente de Talcahuano en 11 días, su capitán Carlos G. Anderson; traue 
la noticia la cual en el momento de partir había llegado a Talcahuano Y q 

· "1 f · t M babia era. a raga a onteagudo" armada y tripulada con 250 hombres, 1 
entrado en el puerto de Chiloé con el objeto de atacar las fuerzas del genera 
Freyre Y siendo llevada por las mareas a tiro de las baterías estas la casti· 

• • . ' J!ISI· 
ga10n en tal forma que la obligaron a rendirse quedando el buque muY 

. ' e·eJll· tratado Y perdiendo como 40 hombres en el combate". Aquí tenemos un J .• 
plo del tipo de noticias traídas por las tripulaciones de las naves cuando arri 
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baban ~ puerto, constituyendo algo así como un p:!riódico hablado, cuyos da
tos de~~a la capitanía de inmediato pasar por escrito a Lima, fütrándose a la 
poblacwn del Callao con una celeridad que awmbraba; mucha \'eces se 
propagaban por este conducto, nuevas bastante distantes de la verdad, tal 
es el caso presente que no tenía nada de cierto Jos sucesos atribuidos a la 
Monteagudo y muchos menos el triunfo de Freyre. 

Setiembre 26 .-Amaneció fondeada en el Callao, procedente de Linrocol, con escala en 
Valparaíso, Arica e Islay, la barca inglesa Henrietta; traía como único pasajero 
a Enrique Swayne. Este mismo día fondeó la goleta nacional Pre. id·. n ;1, la 
cual habla salido a investigar la existencia de naves sospechosas frente al Ca
llao, informando que no era exacta esa n::>ticia. Asimi~mo. tomó el puerto 
las 9 de la mañana Ja fragata americana Juana, precedente de Valpa:-a <;O ~n 
9 días de navegación, su capitán John S. Clnrk, trayendo de pasajeros An
tonio y Agustín del Solar c:m un hijo, a Diego Sutil, Jo:é del Castillo, Ramón 
Rivera y Remigio Andrade, estos tres últimos chilenos emigrado:; pertene
ciente al partido del general Freyre. El citado caoitán comunicó a la autori
dad marítima lo siguiente: "Que el día 13 de Satiembre entró a Valparafso la 
fragata Monteagudo convoyando al bargantin Orbego o y !a goleta chilena 
Elisa, conduciendo a su bordo al general Freyre y todos los que le acompaña
ron en su huida, que fueron sacados a Ja fuerza de un buque ballenero a don
de se habían refugiado después de sublevarse sus trJpas. Que circulaba la 
noticia en Valparaíso que los chilenos habían comprado la fragata francesa 
Adríane y la estaban armando en guerra". 

Set' tembre 28.-Habiendo pasado al retiro el capitán da navlo Jorge Young, se le llamó 
nuevamente al servicio, disfrutando pvr entero la gratificación que le corres
pondía como embarcado. Este mismo día comunicó el comandante general al 
capitán de puerto del Callao, que en el bergantin Justicia deblan ser traspor
tados para Guayaquil: Rumua!do Gamarra, José Cruz, E>teban Villegas y Eva
risto Angula, además el ayudante que estaba obligado a pasar la \islta de sa
lida del citado buque llegaría al arsenal por las personas nombradas y no se 
separaría de ellas hasta que la nave estuviese a la vela fuera de la bnhla. 

Octubre 19.-La comandancia general elevó al Ministerio el informe circunstanciado que 
Presentara la capitanía de puerto respecto del fletamiento de la_ fragata Mun
teagudo y el bergantín Orbegoso, con las diversas ocurrencias al respecto. 

Octubre 3. -La comandancia general establece las necesidades del bergantin Congr 
el cual ya debía empezar a armarse y oara este fin pedía Ul::>s 30 sables cor
tos de abordaje que si no Jos habla en Jos almacenes de Santa Catalina podia 
mandarse cortar de los largos de caballería tal cerno wc~diera en otras oc~io
nes, 50 cuchillos de marca mayor, 50 hachuelas, 25 pares de pistolas, 1,000 pie
dras de chispa, 20 quintales de pólvora de cañón Y uno de ceba: Y 25 fusiles ·con 
sus bayonetas. Asimismo, para continuar con la obra del refendo bergantln, se 
solicitaba una cantidad de dinero a buena cuenta, antes de concluir la semana, 
con objeto de pagar a la maestranza y comprar ciertos útiles que aún hacían 

falta. 

Octubre 3. -Amaneció fondeada la goleta nacional 1\laquinbuayo procedente de Paca s
mayo, traía como pasajeros al general Juan José Loyola con su esposa Y fami
lia, a Pedro Caballero, Juan vera y Pedro Buenaño. A la.s 6 a .m. de· este mis
mo día entró la goleta inglesa Reindeer procedente de Liverpool con escala en 
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Octubre 

Octubre 

Octubre 

Cctubre 

Valparaíso e Intermedios, conduc_ía de pasaje al general Anselmo Quirós con sus 
ayudantes y criados. 

5.-Comunicaba la comandancia general que el capitán Eustaquio Brest de la 
fragata francesa Rhone se encontraba en Lima y que su agente en el Callao de
cía no tener facultad para hacer ningún contrato; en esa virtud y debiendo salrr 
la nave al día siguiente, aconsejaba la comandancia el llamar a los consignata
rios Huth Gruning y Cía., calle Santo Domingo, para tratar con ellos respecto 
del gran mariscal Guillermo Miller . 

7 .-Se comunicaba al gobierno el parte pasado por el comandante de la goleta 
de guerra Limeña a su regreso a Paita de la comisión a que fuera destinada, avi
sando además su próxima salida con rumbo a Huanchaco . 

9. -Amaneció fondeado el bergantín chileno Hércules, el cual saliera de Tal
cahuano el 18 de Setiembre con escala en Valparaíso en 14 días de este último 
puerto ; su capitán Jorge Parker, quien dio por noticia: "Que el día de su 
Ealida de Valparaíso, entraron los bergantines Aquiles y Arequipeño solos, 
ignorándose donde se hallaban la corbeta Santa Cruz y goleta Peruviana; que 
la llegada del primero fue celebrada con salvas de artillería de los buques de 
guerra de ellos y castillos". Este mismo dia entró a puerto la corbeta de gue
rra inglesa Rover procedente de Valparaíso en 7 días, al mando del capitán 
de corbeta J. Hammond, conduciendo de pasaje a Juan Aliaga; dio por noti
cia el comandante: "Que a su salida de Valparaíso, quedaban listos para sa
lir hacia el Perú los buques de guerra siguientes: fragata Monteagudo, corbe~ 
Valparaíso, bergantín Aquiles, goleta Colo Colo y bergantín General Orbegoso · 

10 .-El comandante general de marina reclama al ministerio una cantidad de 
dinero capaz de hacer frente a los gastos de la obra del bergantín Congreso Y 11 

las demás atenciones que eran indispensables en el puerto; asimismo, insiste en 
su pedido de armamento menor para el citado bergantín. La misma autoridad 
naval hace ver las angustias que se pasan por falta de oficialidad naval y 
pide que el capitán de fragata Alejandro Acquaroni, enfermo en la capital, 
se presente a la brevedad; dentl'o de esa escasez sugiere que se vuelva al se:
vicio el capitán de corbeta José Félix Márquez, pues reune los conocimientos teo· 
ricos y prácticos de marina que le hacían un elemento muy útil . 

Octubre 11.-La goleta hamburguesa Elise, llegada de Valparaíso en 10 días, dio por no
ticia que la escuadra de Chile estaba lista para salir. 

Octubre 19.-En esta fecha comunica el comandante general al ministro del ramo 10 

siguiente: "Por la gran necesidad que tenemos de cañones aparentes para nu~s· 
tros buques de guerra, seria muy a propósito se estableciese aquí una fundiclon, 
aprovechando de este modo considerable cantidad de fielTO que hay para su cons· 
trucción Y de la de balas de todo calibre y metralla. Esta obra puede pl~n· 
t .f. f · ·1 t periód1-1 1carse ac1 men e por medio de una contrata, anunciándose en los 
cos Y presentando al Gobierno su propuesta la persona que quiera entrar en 
élla · A mi parecer esta medida es más económica que el comprar ¡as 
. ' ~ p1ezas en los buques mercantes que nunca pueden ser iguales, Y • 

Ee necesitaría un dilatado tiempo para conseguirlas". Este mismo dll> 
la comandancia general pasó una circular a la capitanía de los puertos . de 

san· Huacho, Santa, Lambayeque, Pacasmayo, Paita, Pisco y Chancay, expre bre 
doles que conforme al artículo primero del decreto supremo de 12 de octu del 
1836, publicado en el Eco dlll Protectorado N~ 17, en todos los puertos 
estado se debían formar compañías de artillería y marina, matriculándose 
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todos los individuos desde 18 hasta 40 años, con arreglo al articulo gundo 
del mismo decreto. Además decía : "Nunca mejor que ahora. puede arreglarse 
la matricula, si se lleva a cabo con firmeza dicho supremo decreto, y te 
obligue a todos cuantos se sostienen del ejercicio del mar a que reconoz
can Jefe . Para que esta medida no se haga ilusoria, después que se pre
~ente~ Y filien, les dará V. un boleto firmado de su mano, como su Jefe 
mmediato, revistando a la gente mensualmente, y proponiendo a esta Co
ma::dancia General los Oficiales que deban mandar la Compañia o Com
pamas que se formen, procurando sean siempre los más honrados y que 
hayan prestado de antemano algunos servicios a la Nación . También re
mitirá V. cada mes una relación nominal del número de la fuerza, estado 
Y edad de cada uno. Sin permitir se deje ni por una sola vez de hacerse 
los ejercicios doctrinales en los días que señala el citado Supremo decreto 
Espero del celo y patriotismo de V. que tomará el interés que se requiere 
para llevar a efecto este arreglo que resulta en beneficio de la ación, que 
podrá contar con marinería del país para tripular nuestros buques de gue
rra Y mercantes" . 

Octubre 19 .-Según el comandante Manuel I. Vegas en esta fecha zarparon de Val pa
raíso con destino al Callao, cinco buques chilenos:Valpar.ú o al mando del 
galense Bynon, con la insignia del almirante Blanco Encalada, jefe de la 
expedición; Aquiles, al mando del inglés Simpson; l\Ionteagudo, comandan
te Martínez; Orbegoso, comandante Díaz y Colo Colo, comandante Roberto 
Henson . 

Octubre 22 .-El capitán Antonio Dañino de la goleta nacional Is:tbel, que fondeó a las 
11 a.m. procedente de Guayaquil en 28 dias, comunicó haber dejado fon
deado en esa vía a la corbeta de guerra nacional Libertad y goleta Yana
cacha. En esta misma fecha comunica el comandante general de marina al 
ministro del ramo, que está tomando todas las medidas con objeto que el 
bergantín Congreso quede en estado de dar la vela con tres meses de ví
veres; asimismo, expresa que ha tomad:J el bergantin mercante Flor d 1 
Mar, aunque todavía no ha celebrado contrato alguno se pagaría lo justo, 
Y en este buque se embarcará cuanto será necesario a fin de habilitar la. 
Libertad con armamento. velámen, jarcias, etc. 

Octubre 23.-Comunica con esta fecha el c::>mandante general de marina a la superlo
Iidad naval, el suceso escandaloso que tuviera lugar el día anterior, cuando 
a las 5 de la tarde quiso fugar del calabno del arsenal el soldado desertor 
de la brigada de marina Tadeo Jiménez: "al hacerlo echó mano de la ba
Y'Oneta del cabo de guardia, con la que lo hirió mortalmente al C:?ntinela 
Y a tres individuos más. A un hecho tan atroz Y tan público, dispuso se le 
formase un consejo de guerra verbal que lo juzgase, para que su castigo sir
va de un ejemplar en la milicia, en que su impugnidad seria trascendental 
al orden y sub:Jrdinación militar. El consejo lo ha sentenciado a la pena 
capital, con cuyo motivo tengo la honra de dirigirlo a V.S . para que po
niéndolo en conocimiento de S.E. se sirva, si lo tiene a bien, aprobar dicha 
sentencia, y ordenar su ejecución". En la misma fecha co~unicaba. la co
mandancia general respecto a la causa que se seguía al capitán de fragata 
Jorge French por no haber estado a bordo de la corbeta anta Cruz, cuando 
fuera sorprendida por los botes piratas del bergantín chileno AguiJe juicio 
que había sufrido retardo por todas las circunstancias que se hablan pre-
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sentado; como la falta que haCÍa este jefe en el servicio era muy apreciable. 
se solicitaba embarcarlo en uno de los buques de guerra. 

Octubre 24.- Acusaba recibo la comandancia general del decreto supremo del día an
terior, el cual disponía cerrar por quince días el puerto del Callao, decreto que 
se hizo publicar por bando con objeto de que tuviese el debido cumplimiento. 
No estaban comprendidos los buques que salieran directamente a Europa, con 
tal que lo hicieran convoyados por uno de los de guerra de su nación hasta 
la distancia de 60 millas y siempre que su comandante se comprometiese a cor
tar toda comunicación entre el buque que salía y la eEcuadra chilena . 

Octubre 25.-El general Morán, con el nombramiento de comandante general de la es
cuadra, salió del Callao con el bergantín Congreso y el mercante Flor del Mar; 
en el momento de partir recibió un pliego de instrucciones para abrirlas a trein
ta mil~as al oeste del Callao y en ellas, entre otras cosas, se le ordenaba reumr 
se en Huanchaco con la Limeña y esperar. a la Libertad y la Yanacocha. Este 
mismo día el comandante general de marina elevó la contrata celebrada con 
Juan Francisco Mur, y ordenada por orden suprema, para el fletamiento del 
bergantín nacional Fior del Mar, a fin de que el supremo protector la aprobara. 

Octubre 27 .-Llegan a Paita la corbeta Libertad y la goleta Yanacocha, donde perma
necen hasta el 31 de octubre. 

Octubre 28.-Por decreto dado en Lima con esta fecha, Santa Cruz estableció la confe
deración Perú-boliviana; dicho decreto tenía seis considerandos en los que 
se citaba la declaratoria datada en Sicuani el 18 de marzo de 1836, la leY 
de 22 de julio de 1835 en que se prestaba la república de Bolivia a confede· 
rarse, la proclamación de la asamblea de Huaura de 6 de agosto de 1836, 
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ley dada en Tapacari el 20 de junio de 1836 y el estar Santa Cruz competen· 
temente facultado por el congreso de Bolivia para dirigir las relaciones exte
liores de aquella república; a lo cual agregaba el sexto considerando que inte· 
resaba "satisfacer los deseos de los pueblos, tan manifiestamente pronunciados 
por la confederación; para lo cual debía acelerarse la época de la nueva orga!ll· 
zación social de los tres estados, regularizando sus relaciones con las poten· 
cias extrañas. Por todo lo anterior, decretaba Santa Cruz que quedaba esta· 
blecida la confederación Perú-boliviana compuesta del estado Nor peruano. 
del estado Sud peruano y de la república de Bolivia; que se autorizaba la re· 
unión del congreso de plenipotenciarios el cual se encargaría da fijar las bases 
de la confederación y que esta1ia integrado por tres individuos de cada uno 
de los dichos estados, debiendo funcionar en Tacna el 24 de enero de 1837, pa~ 
sándose a tal fin Y por la secretaría general del protector las instrucciones d 
caso para el nombramiento de los ministres que concurriesen al dichO con· 
greso. Refrendó el presente decreto el general Pío de Tristán. 

Octubre 30 .-El c:Jmandante general de marina pasa un parte al ministro del ramo en 
1 . . t t. . " . t n entre os s1gmen es ermmos: Ahora que son las 51,4 de la tarde 53 av1s a 
Chorrillos Y la Isla de San Lorenzo a cinco velas que según su porte Y rnarcllll 

' d aVI· en convoy, es probable sea la Escuadra chilena . Lo que tengo la hom·a e 
sar a V. S. para su conocimiento y el de s. E. el Supremo Protector"· 

Octubre 31.-Dice el comandante general al ministro: "Según dije a v .s. ayer tar:~ 
la Escuadra chilena compuesta de cinco Buques ha amanecido fondeada a 

(CONTINUARA) 
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